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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio sobre la influencia de las 

teorías psicopedagógicas constructivistas en los procesos mediadores de la práctica 

docente en educación superior de la UMSA, específicamente se ha realizado en la 

Facultad de Humanidades,  Carrera de Ciencias de la Educación, por tanto pretende 

ser un aporte que responda a la práctica docente deficiente que repercute en la 

formación de los estudiantes. El paradigma pedagógico constructivista se presenta 

como medio que puede mejorar y dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje, 

superando la tradicional tendencia de una educación meramente transmisionista de 

contenidos, con capacidad retentiva y memorística. 

Se busca mediante una propuesta de modelo académico constructivista, 

concebir el aprendizaje como pedagogía de la ayuda para resolver los problemas o 

dificultades que se presentan a nivel del trabajo áulico reflejado en los contenidos, 

metodologías de aprendizaje, actividades y formas de evaluación, elementos que 

deben estar integrados a los procesos de aprendizaje de la educación superior. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos, en el primero se plantea el 

problema, análisis del objeto de estudio y la interrogante de la investigación que 

orientan los objetivos generales como específicos; la formulación de la hipótesis, sus 

variables, la conceptualización y la metodología de investigación. El segundo capítulo 

contiene el modelo teórico que toma como base los enfoques constructivistas de los 

autores: Vigotskyi con la escuela histórico cultural, la psicología genética de Piaget, 

aprendizaje significativo de Ausubel, aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

psicodidáctica de Titone, los mapas conceptuales de Novak y el enriquecimiento 

instrumental de Reuben Feurstein.  

El tercer capitulo presenta el análisis de resultados, el procesamiento de los 

mismos a partir de la aplicación de los cuestionarios y del modelo estadístico cuali-

cuantitativo con la constrastación de la hipótesis. En el cuarto capítulo se presenta la 

propuesta de modelo académico constructivista, implementada en la carrera de 

ciencias de la educación en dos seminarios de pre especialidad donde se recoge 

toda la experiencia, incorporándola a la práctica docente áulica. Finalmente las 

conclusiones y recomendaciones que emergen del proceso de investigación. 
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SUMMARY 

The present investigation work is a study on the influence of the theories 

psicopedagogical constructive in the processes mediators of the educational practice 

in superior education of the UMSA, specifically he/she has been carried out in the 

Ability of Humanity, Career of Sciences of the Education, therefore seeks to be a 

contribution that he/she responds to the faulty educational practice that rebounds in 

the formation of the students. The paradigm pedagogic constructivista is presented as 

means that can improve and to energize the process teaching learning, overcoming 

the traditional tendency of an education merely transmisionista of contents, with 

retentive capacity and memory.   

   It is looked for by means of model's academic constructivista proposal, to 

conceive the learning like pedagogy of the help to solve the problems or difficulties 

that are presented at level of the work classroom reflected in the contents, learning 

methodologies, activities and evaluation forms, elements that should be integrated to 

the processes of learning of the superior education.   

   The work is divided in four chapters, in the first one he/she thinks about the 

problem, analysis of the study object and the query of the investigation that guide the 

general objectives as specific; the formulation of the hypothesis, their variables, the 

conceptualization and the investigation methodology. The second chapter contains 

the theoretical pattern that he/she takes like base the focuses constructivistas of the 

authors: Vigotskyi with the cultural historical school, the genetic psychology of Piaget, 

significant learning of Ausubel, learning for discovery of Bruner, psicodidactical of 

Titone, the conceptual maps of Novak and the instrumental enrichment of Reuben 

Feurstein.    

The third surrender it presents the analysis of results, the prosecution of the 

same ones starting from the application of the questionnaires and of the cuali-

quantitative statistical pattern with the constrastación of the hypothesis. In the fourth 

chapter model's academic constructivista proposal is presented, implemented in the 

career of sciences of the education in two seminars of pre specialty where all the 

experience is picked up, incorporating it to the practice educational classrom. Finally 

the conclusions and recommendations that emerge of the investigation  process.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Hacer universidad en el contexto actual de la globalización es un desafío y 

más en nuestro país donde se requiere articular la riqueza cultural, los saberes y 

múltiples cosmovisiones que conforman Bolivia con el conocimiento y la tecnología 

de una sociedad compleja que sólo se realiza en la medida que procura la armonía y 

la paz entre el hombre y la naturaleza. Hablar de educación universitaria es procurar 

que el estudiante encuentre significativos aquellos conocimientos que adquiere, 

recrea y aplica; es valorar el rol docente universitario como aquel que cataliza y 

acompaña los procesos de búsqueda y encuentro entre el estudiante, el 

conocimiento y la vida.  

 

La presente investigación analiza la influencia del enfoque pedagógico 

constructivista, como instrumento renovador en la praxis del docente universitario; es 

un estudio realizado en la carrera Ciencias de la Educación de la UMSA y pretende 

ser una propuesta que responda a la deficiente práctica educativa que incide 

directamente en la formación integral de los estudiantes universitarios.    

 

 La educación superior para llegar a ser vital y competente, debe formar a los 

estudiantes con calidad y eficiencia, potenciando en ellos las suficientes capacidades 

que los habilite para integrarse al mercado laboral. En este desafío está la 

responsabilidad como educadores, de no sólo enseñar aquello que ayude a los 

jóvenes estudiantes a acceder a las destrezas y habilidades propias de la profesión, 

sino a presentarles las ideas que fundamentan su propia época, para que puedan 

sobre esta base construir y recrear el conocimiento, dar espíritu a sus acciones y ser 

los lideres que respondan a las enormes necesidades económicas, políticas y 

sociales de una sociedad heterogénea y diversa como Bolivia. Este es el desafío que 

se plantea en el presente trabajo. 

 

 La presente investigación contiene cuatro capítulos: en el Primer Capítulo se 

encuentra la descripción y análisis del problema, la formulación de la interrogante de 

investigación, los objetivos, hipótesis, operacionalización de variables y su diseño 
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metodológico. El Capítulo II contiene el marco teórico y los aportes de siete autores 

que comparten el enfoque constructivista, también define categorías como  

instrumentos mediadores, características de la educación superior, práctica 

educativa y formación docente. 

 

El Capítulo III presenta el análisis de los resultados que contiene la 

clasificación, organización, codificación y procesamiento de la información. El 

Capítulo IV plantea la propuesta e implementación del modelo académico 

constructivista, su aplicación en dos Seminarios de pre especialidad de la Carrera 

Ciencias de la Educación y su consecuente evaluación y resultados. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos como resultado 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

En pocas instituciones privadas o estatales, se forman docentes para la 

educación superior, donde en general se constata una ausencia de manejo didáctico 

que repercute desfavorablemente en la práctica docente y en los estudiantes, 

centrándose sólo en una transmisión de conocimientos con características pasivas, 

en clases magistrales que caen en la monotonía de abocarse sólo a utilizar tiza y 

pizarra, evitando el dinamismo de la moderna enseñanza. A esta problemática se 

debe añadir la repetición mecánica de temas y contenidos, convirtiéndose las 

cátedras año tras año en meras repetidoras, sin darse lugar a  la actualización y 

renovación de conocimientos. 

 

El presente estudio sobre la influencia de las teorías psicopedagógicas 

constructivistas en los procesos mediadores de la práctica docente en educación 

superior de la UMSA, pretende ser aporte y alternativa que responda a la 

problemática de la incidencia de éstas como medios dinamizadores del proceso 

enseñanza aprendizaje, desplazando la clásica tendencia de la educación concebida 

como traspaso de conocimientos "de cabeza a cabeza" y del aprendizaje como la 

capacidad retentiva y memorística del alumno o alumna.  

 

Se busca mostrar que la propuesta constructivista concibe al aprendizaje  

como un medio para ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana y que la 

práctica docente, reflejada en el desarrollo curricular conformada por los contenidos, 

metodologías de aprendizaje, actividades y formas de evaluación, deben estar 

integradas para que verdaderamente puedan formar parte de los saberes y 

conocimientos, dando mayor cualificación a la praxis educativa. 

 

Por tanto la presente investigación está orientada al área psicopedagógica de 

la educación superior, desarrollando y asumiendo como nuevos desafíos, la 

implementación de estas teorías de aprendizaje relacionadas a la psicología 
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cognitiva como uno de los eficaces instrumentos que construye y logra  modificar la 

estructura mental del hombre.    

 

2.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En Bolivia, la educación superior está caracterizada por profundas 

transformaciones en el intento de adecuarse a los nuevos desafíos de la sociedad en 

acelerado cambio. El resultado es que hoy se cuenta con una educación superior de 

mayor grado de complejidad y diversidad, la que merece ser reflexionada y analizada 

en función a atender las demandas sociales. 

 

Se puede afirmar que existe una conciencia casi generalizada en la búsqueda 

de eficiencia interna de la UMSA como universidad pública, ya que ésta se ha ido 

deteriorando hasta llegar a niveles críticos, con tasas de graduación bajas, con altos 

niveles de deserción, bajos niveles de permanencia de los estudiantes y finalmente 

con una práctica educativa tradicional academicista que ciertamente lleva a una gran 

preocupación. 

 

2.1  Educación superior en la UMSA 

Uno de los principios de la universidad pública y autónoma radica en que sus 

miembros consolidan y ejercitan la integridad institucional ante cualquier amenaza de 

destruir su propia autonomía y libertad. Otro principio define a la  Universidad Mayor 

de San Andrés como una comunidad dedicada a descubrir y difundir el conocimiento, 

preservando y fortaleciendo sus valores esenciales, para el progreso de la sociedad 

a la que presta sus servicios  

 

Las universidades públicas bolivianas han heredado una estructura de 

autoridad que no tiene equivalentes en ninguna otra parte: el cogobierno docente 

estudiantil, que añade acentos peculiares a la problemática tradicional del gobierno y 

de la gestión de las instituciones universitarias. En este punto es indudable que se ha 

ido generando un creciente consenso en torno a la idea de que el cogobierno  tal 

como se práctica actualmente, dificulta la gobernabilidad y la gestión racional de las 
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comunidades académicas, esto implica la necesidad de dar lugar a una paulatina y 

progresiva maduración del principio del cogobierno.  

 

2.2  Aspecto institucional 

En el ámbito de la Universidad Pública, Bolivia cuenta con once universidades 

públicas y autónomas en los nueve departamentos del país, con excepción del 

departamento de La Paz que cuenta con la UMSA y la UPEA y Potosí que también 

tiene dos: Tomás Frías y Siglo XX; también se incluyen como miembros fraternos a 

la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería. Todas éstas, de 

acuerdo al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, tienen igual jerarquía, pero 

esta igualdad también las difiere, puesto que su existencia está condicionada a 

realidades muy diversas. 

 

Ocampo (2007) señala que en líneas generales se ha producido un fuerte 

crecimiento del número de estudiantes que aumentó de 65.426 alumnos en el 2003 a 

71.486 el 2006 en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, que pasó a 

concentrar un alto porcentaje de la matrícula pública. La concentración de la 

matrícula pública en las tres universidades más grandes del país se da en la 

siguiente relación: UMSA, San Simón y Gabriel René Moreno que, pese a haber 

experimentado un ligero descenso, todavía cobijan cerca del 70% del alumnado total 

del sistema de la Universidad Pública. 

 

El Honorable Consejo Universitario es un órgano general de gobierno en la  

UMSA, es otra forma de aplicar la democracia representativa con vicios no 

participativos como órgano de deliberación y gobierno de las autoridades  

establecidas por Estatuto Interno. Está conformado por autoridades universitarias y 

delegados de las organizaciones docentes, haciendo entre ambos paridad con los 

representantes estudiantiles. A nivel de Carrera, los Consejos son los órganos de 

gobierno de esta unidad, presididos por su Jefe de Carrera.  

 

Para el ejercicio y materialización de la democracia universitaria se han 

establecido diferentes mecanismos e instancias que posibilitan la participación activa 



 
 6 

tanto de docentes como estudiantes, la participación se realiza de manera directa a 

través del voto para la elección de autoridades respectivas, el voto en cuanto a la 

toma de decisiones en asambleas estudiantiles, docentes y docente-estudiantil y de 

manera indirecta a través de los órganos de decisión, deliberación y de gobierno a 

través de las autoridades establecidas.  

 

El gremialismo docente ha desvirtuado el cogobierno paritario docente 

estudiantil   al   convertirse   en   órgano  sindical  y  asumir  roles de juez y  parte  en 

temáticas salariales, desvirtuando la autoridad académica. Sin embargo también se 

puede constatar que en las instancias de deliberación, algunos líderes estudiantiles, 

mediante estrategias de "politiquería" consiguen el control de órganos nucleares de 

la vida universitaria, inhibiendo en lugar de canalizar la participación de los 

estudiantes. Esta realidad genera la ausencia del debate democrático y transparente, 

impidiendo la formación de consensos. 

 

2.3 Docentes y estudiantes 

Pese a la existencia de instancias participativas en la UMSA hoy en día se 

puede comprobar la poca participación estudiantil de base en instancias de co-

gobierno en la propuesta y toma de decisiones en cuanto al desarrollo académico y 

universitario correspondiente.  

 

Al analizar el rol del docente de la Universidad, se puede afirmar que la UMSA 

ha tendido a ser "profesionalista" olvidando ser una institución pedagógica, donde no 

se exige en los concursos y méritos para la docencia, el requisito de tener formación 

pedagógica. Para salvar este problema se ha creado una organización que forma 

profesores que puedan mejorar su didáctica en Educación Superior, que es el 

CEPIES. 

 

Muchos de los docentes son personas capaces y responsables con amplia 

experiencia en sus actividades extra-universitarias, pero no así dentro de la casa de 

estudios donde muestran indiferencia con el "sistema autonomista".  En relación al 

estamento docente, se considera docente universitario al profesional con grado 
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académico y título en provisión nacional que está dedicado a tareas de enseñanza 

universitaria, investigación, interacción social y administración académica de acuerdo 

con el Estatuto Orgánico de la UMSA, en su artículo 4º (Definición) sobre fines y 

objetivos de la Universidad Autónoma. 

 

Sus derechos se resumen en: derecho a asociarse, elegir y ser elegidos en las 

organizaciones de docencia. Los docentes son evaluados al finalizar el respectivo 

periodo académico (semestral o anualmente), los docentes titulares son evaluados 

periódicamente cada año de manera pública, los criterios de evaluación son 

desarrollados y reglamentados en cogobierno. Así mismo todas las cátedras de 

docentes titulares, invitados e interinos pueden ser objeto de un examen de 

oposición cada dos años. Estos criterios deben ser desarrollados y reglamentados en 

cogobierno. 

 

Los docentes de las diferentes materias presentan al inicio de cada gestión 

académica, su respectivo programa de estudios, coordinan periódicamente el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje con docentes de los mismos paralelos 

de una misma materia y entre docentes de las diferentes áreas. 

 

2.4 Modalidades de ingreso 

Por disposiciones emanadas por el VII Congreso de Universidades (I995) se 

reconocen las siguientes modalidades de admisión en la Universidad Boliviana: 

 

a)  Prueba de suficiencia académica 

b)  Curso preuniversitario 

c)  Admisión especial a la que se refiere el Art. 12º del reglamento 

 

Estas modalidades no han logrado solucionar el problema de hacinamiento en 

la universidad y a veces se han convertido en medio de lucro para las autoridades 

universitarias, a la vez han sido instrumentos que permiten la elitización de la 

universidad que va quitando el carácter universal a la educación superior pues 

restringen el ingreso a las grandes mayorías nacionales. 
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Estos hechos impulsan a proponer que el curso preuniversitario debiera 

constituirse en un espacio de práctica para los estudiantes de las diversas carreras, 

en especial para aquellas que tienen como eje la preparación educativa y no colocar 

obstáculos que dificulten el ingreso imponiendo cupos. 

 

Este espacio de práctica debe tener como característica fundamental la 

orientación e información que se brinda a los estudiantes con respecto a los 

derechos con los que cuentan, las bases del sistema universitario y los ejes 

académicos, por tanto constituirse en espacios de información e inserción a los 

programas de formación profesional del pre-grado. 

 

2.5 Relación Universidad Sociedad Estado              

El débil desempeño institucional de la Universidad no puede entenderse ni 

abordarse sin revisar las relaciones que han ido generándose a lo largo de la historia 

de Bolivia entre las universidades, el estado y la sociedad civil. La cuestión central 

radica en la demarcación de los límites del principio de autonomía universitaria.  

 

Haciendo un análisis sobre la preocupación por las consecuencias del 

despliegue del principio constitucional de la autonomía universitaria, por un lado está 

la denuncia del aislamiento de la universidad frente a las demandas de la sociedad y 

las necesidades del desarrollo nacional como frente al conjunto del sistema 

educativo, por otra parte diversos actores de las universidades han intentado una y 

otra vez, sin éxito, superar la desconexión entre diversas instituciones universitarias 

para integrarlas en un sistema susceptible de ser coordinado y en alguna medida 

planificado. 

 

2.6 Aspecto Jurídico 

De acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Universitario Ortega y 

Gasset (1998), la autonomía de la Universidad Mayor de San Andrés consolidada en 

1936, significó un cambio trascendental para la educación superior, éste promovió la 

autodeterminación, administración y gobierno de nuestra institución por sus mismos 

integrantes y actores educativos, los cuales identifican y resuelven problemas en 
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relación a su desarrollo y funcionamiento, siendo partícipes activos del entorno y la 

consolidación de sus expectativas educativas. 

 

La autonomía universitaria está basada en uno de los logros fundamentales 

de la Universidad Boliviana en su conjunto que tiene su reconocimiento jurídico 

mediante la Constitución Política del Estado. Un postulado fundamental sobre el que 

se asienta la autonomía universitaria es la democracia dentro del gobierno 

universitario, democracia que consiste en el co-gobierno paritario docente estudiantil, 

el carácter público del gobierno universitario y el acatamiento de los miembros de la 

comunidad universitaria al Estatuto y Reglamentos Universitarios. 

 

En relación a los Estatutos, normas y resoluciones, la universidad pública 

hace uso del derecho de la Autonomía que consiste en la libre administración de sus 

recursos, el nombramiento de sus Rectores, personal docente y administrativo, 

elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos 

anuales, aceptación de delegados y donaciones y celebración de contratos, con la 

finalidad de sostener y perfeccionar sus Institutos y Facultades. 

 

La UMSA, como integrante del sistema de la Universidad Boliviana, basa su 

autonomía en los principios contemplados en su Estatuto Orgánico (2º Artículo 5ª) 

que toma los siguientes principios: 

a) La independencia ideológica de la UMSA respecto a cualquier gobierno. 

b) Libre administración de sus recursos. 

c) Nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo. 

d) Elaboración y aprobación de su estatuto orgánico, planes, presupuestos y 

reglamentos. 

 

2.7 Aspecto político 

La política en la universidad es un espacio necesario y positivo de debate 

crítico, capaz de cuestionar y resistir la imposición de valores puramente 

instrumentales, de reforzar y difundir los temas éticos, contribuir a plasmar la 
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identidad nacional y servir de foro para el debate pluralista, por tanto se hace 

necesaria una auto comprensión de la universidad como actor político.  

 

En el desarrollo de los sistemas políticos autoritarios que se sucedieron en el 

país, la UMSA fue generando tanto su ser de institución académica como de actor 

político generalmente revolucionario, aliado con el movimiento popular. 

 

2.8 Aspecto cultural 

La universidad pública ha heredado de su historia previa, una cultura 

institucional abierta hacia la sociedad y sus necesidades, este discurso ha enfatizado 

su responsabilidad hacia el país, su compromiso con el desarrollo económico y con 

valores de libertad y democracia, la participación activa de los ciudadanos en la 

construcción de su futuro y la justicia social.  

 

Esta cultura institucional se fue desarrollando a lo largo del tiempo y como 

respuesta del entorno sociopolítico y económico, tuvo efectos positivos en el periodo 

heroico de las luchas democráticas de finales de los años 70, donde aportó  en el 

tortuoso proceso de transición democrática del sistema político.  

 

“En un país como éste, resulta particularmente evidente que el academicismo 

puro es un lujo injustificable y todos sabemos que una cultura institucional abierta es 

en principio siempre más sensible a los cambios del entorno, más adaptable, más 

capaz de responder a discursos que apelen a las nuevas necesidades de un entorno 

cambiante. Que operara en suma de un modo inverso a las culturas institucionales 

cerradas, que tienden por el contrario a reforzar las posiciones de lealtad a las 

tradiciones heredadas y a los valores específicos de grupo, favoreciendo la aparición 

de fuertes subculturas en las disciplinas y departamentos como las tantas veces 

lamentada conversión de las universidades en torres de marfil autocomplacientes y 

satisfechas en su magnifico aislamiento” (Instituto Universitario Ortega y Gasset: 

1998. P. 28). 
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Por otro lado la aplicación del Programa de Ajuste Estructural (P.A.E.) 

neoliberal ha deformado sustancialmente la cultura científica de la UMSA rompiendo 

la identificación de los administrativos con la Universidad, de los docentes con su 

institución y desempeño, dañando la relación entre docentes y estudiantes, 

divorciando a las universidades de los procesos que vive el país. 

 

2.9 La práctica docente en educación superior 

Los docentes son profesionales con grado académico, dedicados a tareas de 

enseñanza universitaria, investigación, interacción social y administración académica 

de acuerdo con los fines y objetivos de la Universidad. A pesar de estos grandes 

lineamientos se puede decir que la práctica docente todavía está centrada en un 

exagerado "teoricismo", expresado en el desarrollo curricular del verbalismo, 

repetición e intelectualismo. 

 

A esto se suma la falta de coordinación de contenidos de los programas que 

se presentan, la carencia de métodos didácticos innovadores con aprendizaje 

significativo que se refleja en la simple asimilación memorística y mecánica, la falta 

de formación pedagógica de los docentes y una insuficiente interacción docente-

estudiantil. 

 

3.-  FORMULACIÓN DE LA  INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

La sociedad boliviana en su conjunto atraviesa momentos de crisis y cambio, 

lo que indudablemente repercute en la educación superior en su conjunto. Uno de los 

problemas permanentes es la reducción del presupuesto universitario, afectando  a la 

gestión académica y por lo tanto a las actividades educativas.   

Por otro lado, la insuficiente y deteriorada infraestructura de la Universidad  

Boliviana es un factor que limita la formación de los futuros profesionales, reduciendo 

de manera alarmante el desempeño académico, restringiendo las principales labores 

como ser la investigación y la interacción social, limitando la práctica educativa de los 

docentes al ejercicio rutinario que generalmente consiste en la sesión tradicional de 

clase expositiva y magistral. 
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La ausencia de espacios que permitan la permanente actualización docente 

universitaria, es un factor que  no permite la implementación de un nuevo currículo ni 

la actualización de planes y programas de estudio; lo que lleva a continuar con un 

tipo de aprendizaje pasivo y receptivo con escasa capacidad reflexiva donde el 

alumno no es el constructor de su propio aprendizaje. 

La calidad del servicio educativo y la formación docente son aspectos 

preocupantes en este contexto, ya que en general los distintos profesionales que 

prestan sus servicios o ejercen la docencia universitaria no han sido formados 

específicamente para esta labor, sin desmerecer la capacidad profesional que éstos 

puedan tener, ser buen profesional no quiere decir que también que se está 

preparado para impartir la cátedra utilizando la didáctica de la educación superior, ya 

que para ello se necesita un programa complementario, por tanto para ser docente 

también se requiere cumplir con el papel de investigador y constructor de ciencia y 

cultura, asumiendo el reto de la innovación pedagógica en la Educación Superior. 

En general se puede comprobar que la docencia se reduce a las “horas 

pizarra” donde se repiten contenidos que no responden a la realidad y a la formación 

cualitativa de los estudiantes. La docencia no ha superado su carácter informativo, es 

más, la participación docente en espacios de formación pedagógica es una de las 

grandes falencias en el sistema universitario, lo que lleva a una desintegración de las 

funciones académicas, sin comprender el carácter pedagógico de los mismos.  

En cuanto a la metodología, la relación educador educando en general 

continúa siendo tradicional, donde la mayoría de los docentes caen en el 

autoritarismo, imponen conocimientos haciendo prevalecer su criterio, no creando 

condiciones para la participación plena, aunque también se debe reconocer el aporte 

de docentes democráticos. A su vez los estudiantes mantienen un comportamiento 

de dependencia y receptividad, formándose así personas con incapacidad de 

cuestionar y se limitan a consumir ideas y no crearlas.  

En relación al método, el más frecuente en el proceso enseñanza aprendizaje 

es el expositivo, enmarcado en la clase magistral, convirtiéndose el estudiante en un 

ser pasivo que escucha y toma apuntes, donde el docente se convierte en el máximo 



 
 13 

exponente del saber, separando de esta manera la teoría con la práctica, reduciendo 

al estudiante a un mero repetidor de exposiciones en la modalidad tradicional. 

 Respecto a la desarticulación de contenidos, si bien se definen los objetivos, 

planes de estudio y contenidos, en la práctica éstos son deformados por los 

siguientes aspectos: por criterios personales de los docentes, la especificación de los 

contenidos en las materias lleva consigo el desconocimiento de los objetivos 

generales y de los contenidos mínimos de la áreas de aprendizaje, a esto se suma 

una falta de relación y coherencia de objetivos, programas, contenidos, metodología, 

etc. Como consecuencia de esta integración se da la repetición de temas y el 

desfase de contenidos entre seminarios y materias. 

Otro aspecto importante es el de la evaluación, donde rige más el criterio 

cuantitativo que cualitativo y se evalúan los resultados más que el proceso, la 

repetición más que la creatividad, continua existiendo el examen para el consumo 

mecánico de ideas conocimientos. De esta manera el proceso didáctico es una 

práctica vigente con su respectiva medición y no así evaluación. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir con la siguiente interrogante:  

¿De qué manera la utilización de teorías psicopedagógicas constructivistas 

influye sobre los contenidos, metodología, actividades y evaluación, como 

instrumentos mediadores de la práctica docente en la Educación Superior de la 

UMSA? 

 

3.1  Delimitación del problema de investigación 

Esta investigación ha sido realizada con la participación directa de los 

estudiantes y  docentes de la Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de 

Humanidades UMSA, ellos con una actitud de expresa disponibilidad facilitaron los 

datos y las explicaciones pertinentes sobre el desarrollo de las sesiones áulicas en 

sus centros de estudio, las características del proceso educativo en la cualificación 

que continúa vigente para la formación integral de ellos mismos como participantes. 
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Muchos de los participantes a nivel del estamento docente que tuvieron la 

tarea de contribuir y llevar adelante esta investigación, actualmente trabajan en 

distintas instituciones o centros a parte de la UMSA, sin embargo se hizo el esfuerzo 

para contar con su experiencia y de esta manera comprender la práctica pedagógica 

como proceso dinámico que va avanzando y en esta medida va aportando con su 

experiencia en la construcción del conocimiento. 

 

Los resultados, las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron 

como producto de esta investigación, tienen carácter de validez sólo para esta 

población, es decir su extensión abarca a la educación superior en el  mundo 

universitario, específicamente aquellos destinatarios que se preparan para ser 

profesionales en la UMSA, Carrera de Ciencias de la Educación. La vigencia de este 

trabajo es válida, puesto que el estudio se lo realizó en las gestiones  2004  a 2006. 

 

Un aspecto limitante fue el hecho de que la bibliografía que aborda los temas 

de las teorías psicopedagógicas, en el ámbito de los procesos mediadores  de la 

formación docente está orientada en general a la educación escolarizada, razón por 

la cual se hizo mayor esfuerzo de estudio analítico para la educación superior. 

 

Un elemento digno de valoración es que los sujetos de la investigación 

poseían conocimientos y experiencia acerca del uso de cuestionarios u otros 

instrumentos de recolección de datos, factor que facilitó este trabajo. A la hora de 

responder a los instrumentos, donde el tipo de preguntas se dirigieron hacia aspectos 

vinculados a los procesos mediadores, formación docente, contenidos, metodología 

de aprendizaje y formas de evaluación, les pareció una experiencia interpelante y 

vital ya que estaba tocando un tópico poco usual de la vida universitaria.        

 

4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Objetivo general 

Analizar la influencia de las teorías psicopedagógicas constructivistas sobre 

los instrumentos mediadores de la práctica docente en la Educación Superior 

de la UMSA. 
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4.2 Objetivos específicos 

a) Elaborar un diagnóstico sobre las concepciones pedagógicas que utilizan 

los docentes en su práctica educativa cotidiana en las sesiones áulicas, 

mediante técnicas de observación y entrevista. 

b) Establecer el nivel de influencia de las teorías psicopedagógicas 

constructivistas en el plan de trabajo que elaboran los docentes 

universitarios para implementar el micro proceso áulico. 

c) Conocer la repercusión de las teorías psicopedagógicas constructivistas en 

las metodologías de aprendizaje aplicadas por los docentes en interacción 

con los estudiantes de Educación Superior. 

d) Estudiar las formas de evaluación en la labor docente y su relación con las 

teorías psicopedagógicas constructivistas aplicadas en la Educación 

Superior.           

e) Elaborar una propuesta alternativa que permita viabilizar la eficiencia y 

calidad de los instrumentos mediadores en la Educación Superior a partir 

de la teoría psicopedagógica constructivista. 

5.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

5.1  Hipótesis sustantiva 

“A mayor aplicación  de  teorías  psicopedagógicas  constructivistas en 

el desarrollo curricular: tratamiento de los contenidos, metodologías, 

actividades y evaluación, como guía de los procesos mediadores, mayor 

cualificación de la praxis educativa en la educación superior". 

 

5.2  Hipótesis secundarias  

I) El empleo de las teorías psicopedagógicas constructivistas incide 

positivamente en la práctica docente de la educación superior en la 

UMSA. 

 

II) La adecuada utilización de las teorías constructivistas en los 

contenidos de aprendizaje mejora significativamente el proceso 

educativo. 
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III) El conocimiento apropiado de las teorías psicopedagógicas por parte 

de los docentes da lugar a una mejor aplicación de metodologías 

activas que conforman una estrategia didáctica en educación superior. 

 

IV) Las teorías psicopedagógicas constructivistas influyen positivamente 

  en las formas de evaluación, dando lugar a una nueva propuesta 

  de reflexión y valoración del quehacer pedagógico. 

 

El tipo de hipótesis es de carácter causal y se fundamenta en el hecho de 

utilizar teorías psicopedagógicas constructivistas como mediadores en la práctica 

docente para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación 

superior. 

   

6.- DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

X VI = Variable independiente 

   TEORIAS PSICOPEDAGOGICAS   CONTRUCTIVISTAS  

   

Y  VD = Variables dependientes    

  PROCESOS MEDIADORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  

   Y1 = PRÁCTICA DOCENTE 

   Y2 =  TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE  

          APRENDIZAJE 

   Y3 =  METODOLOGÍAS ACTIVAS 

   Y4 =  FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

7.-  CONCEPTUALIZACIÓN  Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

a) Aplicación de teorías 

Las teorías son elaboradas como intentos científicos, para poder comprender 

los fenómenos manifestados en la realidad objetiva. Para ello en toda teoría se 
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organizan un conjunto de principios, generalizaciones y leyes conectadas 

deductivamente e inferidas a partir de la regularidad de estos fenómenos que nos 

ayudan a explicar el proceso de aprendizaje. 

 

b) Teorías pedagógicas constructivistas 

En este trabajo se agrupa operacionalmente las concepciones de varios 

autores como Vigotskyy, Piaget, Ausubel, Bruner, Titone, Novak y Feurstein, que por 

la coherencia de sus implicaciones prácticas permite considerar al aprendizaje como 

una construcción que logra modificar la estructura mental de los seres humanos.    

Bajo el agrupamiento conceptual de las teorías pedagógicas constructivistas, 

en este trabajo se define el aprendizaje como una actividad organizadora del que 

aprende, el que va elaborando sus nuevos conocimientos a partir de conocimientos 

previos que su entorno y sus actividades de vida le brindan, el sujeto podrá así 

revisar, seleccionar, transformar o reestructurar lo que tiene significado para él y que 

estará en relación con sus necesidades. Esta concepción del aprendizaje implica 

aplicar métodos activos que le dan más interés, motivación y responsabilidad al que 

aprende. 

 

c) Elementos del currículum 

Los componentes del currículo se pueden agrupar en torno a cuatro 

preguntas: ¿qué enseñar? Se refiere a las intenciones educativas, objetivos y a los 

contenidos del aprendizaje de los estudiantes; ¿cuándo enseñar? es la manera de 

ordenar y establecer secuencias de objetivos y contenidos; ¿cómo enseñar? es el 

modo de estructurar las actividades de enseñanza aprendizaje donde participan los 

alumnos. 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Es la comparación entre las intenciones 

educativas las acciones que se realizan para lograrlas y las corrientes oportunas que 

se tienen que establecer. 

 

d) Procesos mediadores 

Son el nexo entre el educando y el aprendizaje, el docente apoya, orienta y 

potencia permanentemente el aprendizaje del educando a través de la resolución de 
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problemas en lugar de promocionar el uso de la memoria, de reglas o resultados y 

hechos. 

 

e) Mayor cualificación 

Uno de los nuevos desafíos de la sociedad es el requerimiento de 

profesionales en educación con las siguientes características: que desarrolle 

liderazgo académico en su entorno educativo para poder desarrollar las destrezas y 

habilidades como producto de una retroalimentación y evaluación permanente del 

desempeño académico con fuerte motivación positiva de compromiso con la 

comunidad, asumiendo la responsabilidad de lograr una enseñanza efectiva que se 

encamine a la calidad y excelencia. 

 

f) Formación docente 

Conjunto de medios puestos en práctica para desarrollar el saber y el tacto 

que exige la profesión. Se entiende por formación docente la que proporciona a las 

personas que ingresan a hacer desempeños docentes, los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo efectivo de una ocupación y 

para su adecuada inserción en la sociedad. 

 

g)       Práctica educativa 

Es la práctica de la profesión como modelador, orienta las actividades 

consignadas en el trabajo e indica y organiza el proceso de aprendizaje. 

 

h) Educación superior 

El nivel de la educación superior comprende la formación técnico-profesional 

de tercer nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, incluyendo la 

capacitación y la especialización de postgrado. 

 

8.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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8.1 Variable independiente  

 
 

 
 
8.2    Variables dependientes 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRU- 
MENTO 

 
 
 

 VI = X 
 
TEORIAS  
PSICOPEDA-
GÓGICAS 
CONSTRUCTI-
VISTAS 
 

Las teorías 
psicopedagógicas 
constructivistas, por 
la coherencia de sus 
implicaciones 
prácticas, permiten 
considerar el 
aprendizaje como 
una construcción que 
logra modificar la 
estructura mental de 
los seres humanos. 

El ser humano y la 
construcción de 
conocimientos. 
 
Los modelos 
constructivistas en la 
educación superior. 
 
Distintas teorías 
constructivistas. 
 
La concepción sobre 
el aprendizaje. 

La teoría 
psicogenética de 
Piaget, en el 
ámbito educativo. 
 
El modelo “outside- 
in” de afuera hacia 
adentro psico -
cultura de la 
educación: Bruner. 
 
Las características 
de la enseñanza a 
través de las zonas 
de desarrollo 
próximo: Vigotsky. 
  
La estructura 
cognoscitiva del 
sujeto que 
aprende: modelo 
cognoscitivo de 
Ausubel 

Cuestionario 
dirigido a  
docentes de 
la UMSA. 
 
Entrevista a 
informantes 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRU- 
MENTO 

 
 
VD = Y 
 
PROCESOS 
MEDIADORES 
DE LA 
PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
Son el nexo entre 
el educando y el 
aprendizaje, el 
docente apoya, 
orienta y potencia 
permanentemente 
el aprendizaje del 
educando a través 
de la resolución de 
problemas en lugar 
de promocionar el 
uso de la memoria, 
de reglas, resulta- 
dos y hechos. 

 

 
Formación docente 
en educación 
superior. 
 
Replanteo del papel 
del docente tradicio- 
nal a facilitador y 
mediador del 
aprendizaje. 
 
Teorías psicopedagó-
gicas educativas 
actuales 
 
Docencia interactiva 
 

 
Bases 
psicopedagógicas. 
Práctica 
pedagógica 
innovadora. 
Práctica 
pedagógica diaria-
áulica. 
 
Utilización de 
conocimientos para 
mejorar la calidad. 
Actualización 
permanente. 
Docente mediador 
del aprendizaje.  

 

 
Cuestionario 
dirigido a 
estudiantes 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRU- 
MENTO 

 
 
VD = Y1 
 
CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 

De manera general, 
se dice que los 
contenidos 
educativos son todo 
aquello que se 
enseña a los 
alumnos y que 
éstos deben 
aprender. 

Contenidos con 
significatividad 
lógica. 
Relación de los 
contenidos con el 
currículo. 
Conocimiento de 
áreas y unidades de 
aprendizaje. 
Didáctica de la 
educación superior. 

Relación de los 
objetivos con el  
aprendizaje. 
Articulación de 
conocimientos. 
Relación de los 
contenidos con los 
conocimientos, 
aptitudes y 
destrezas. 

 

Observación 
del 
proceso 
áulico 
a docentes  

 
 
 
 
VD = Y2 
 
METODOLOGÍAS 
ACTIVAS 

 

Conjunto de 
criterios y estrate-
gias flexibles 
mediante las cuales 
se pueden modular 
los apoyos pedagó-
gicos que los 
estudiantes 
necesitan, de 
acuerdo a sus 
características 
particulares y 
colectivas; por  
tanto se refiere a la 
actuación y 
desenvolvimiento 
del educador y del  
educando, donde se 
orienta y acompaña 
el proceso de 
aprendizaje. 

Estrategias 
didácticas educativas 
en educación 
superior. 
 
Metodología activa 
para generar el 
aprendizaje 
significativo. 
 
Nivel operatorio 
mental, el 
pensamiento 
procede de la acción. 
 
Didáctica crítica. 
 
Apoyo pedagógico. 
 

Metodología activa 
Recursos y 
técnicas de 
aprendizaje  que 
se utilizan en la 
sesión áulica. 
Memoria 
comprensiva. 
Participación, 
necesidades, 
intereses, 
curiosidades y 
motivación interna 
protagónica de los 
educandos.  
Seguimiento 
académico que se 
realiza. 
Trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Observación 
del 
proceso 
áulico 
a docentes  

 
 
 
 
VD = Y3 
 
FORMAS DE 
EVALUACIÓN 

 

La evaluación es 
una forma de 
obtener informa- 
ción sobre los 
alumnos y la calidad 
de los aprendizajes.  
Está integrada al 
proceso formativo, 
sistemático y 
continuo que 
permite juzgar 
alternativas previas 
a la toma de 
decisiones, es 
inseparable de la 
enseñanza y el 
aprendizaje; es  
permanente de 
reflexión sobre la 
práctica 
pedagógica.  

Enfoque nuevo sobre 
la evaluación. 
 
Principios y 
Objetivos. 
 
Evaluación 
constructivista. 
 
Tipos de evaluación: 
diagnóstica o inicial, 
formativa o de 
proceso, sumativa o 
acumulativa. 
 
Criterios e 
indicadores, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
 
 

Conocer y aplicar 
evaluaciones 
diagnósticas, 
formativa y 
sumativa. 
 
Realización de 
evaluaciones 
constantes de los 
educandos. 
 
Evaluación 
mediante técnicas 
observación 
entrevista, prueba 
objetiva, etc. 

 
 
 
 
 
Observación  
en las 
sesiones 
áulicas. 
 
 
Cuestionario 
a estudiantes 
y docentes. 
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9.-  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. Tipo de estudio cuali-cuantitativo 

 Los pasos que se siguieron y los instrumentos que se utilizaron en esta 

investigación para dar respuesta al problema objeto de estudio en el afán de producir 

nuevos conocimientos, es el del paradigma cuantitativo con análisis cualitativo de las 

relaciones emergentes en el estudio bajo las siguientes características: 

 

 El método que se utilizó emerge como producto de la realidad concreta que se 

observó en la constante interacción de la práctica docente universitaria de la UMSA 

en la Facultad de  Humanidades Carrera de Ciencias de la Educación. Para analizar 

esta realidad se la efectuó por medio de aquello que se conocía tomando como base  

la objetividad que debe ser norma en la investigación. Este fue el punto de unión 

entre la teoría y el método. En resumen, el método significó para el trabajo de  

investigación una manera de alcanzar los objetivos que se plantearon al inicio del 

trabajo como determinados procedimientos para ordenar las actividades de 

investigación     

 

  En este capítulo se tomó en cuenta la interrogante del planteamiento del 

problema, lo que dio como resultado la verificación de las hipótesis, como posibles 

alternativas de solución al problema, también fue necesario conocer el diseño o 

modelo estadístico a ser utilizado, en este caso se orienta hacia la estadística 

descriptiva. 

 
 
 Al relacionar con el tipo de estudio o investigación fue importante tomar en 

cuenta la estructura o marco estratégico en relación con la unidad, coherencia, 

secuencia y sentido que tuvieron todas las actividades que se realizaron en la 

investigación; además debió estar en función de posibilitar solución y respuesta al 

problema y al alcance de los objetivos planteados, que se convirtieron más adelante 

en  las directrices del  trabajo. La base que sirvió para desarrollar las principales 

propiedades y particularidades de este trabajo de investigación tiene dos 

características de estudio: el analítico y el descriptivo. 
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a. Estudio analítico 

En la investigación, el análisis consiste en separar mentalmente el objeto de 

estudio en sus partes integrantes, con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman, por tanto analizar es observar sus características a 

través de una descomposición de las partes que integran su estructura. Es 

importante aclarar que analizar no es simplemente separar o examinar, esto debe 

presuponer la manera de analizar las partes con una visión aproximada de lo que es 

el todo. 

 La aplicación del método analítico supuso los pasos como la observación, 

descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de las 

partes, ordenamiento y clasificación. El análisis es la síntesis entre estos dos 

elementos que son inseparables. Sin el análisis, el conocimiento se hace confuso y 

superficial, sin la síntesis, el conocimiento es incompleto, ya que éstos contienen la 

totalidad y el sistema de relaciones.      

 
b. Estudio descriptivo 

La presente investigación encaminada a lo descriptivo, trabajó sobre 

realidades de hecho y se caracterizó por presentar una interpretación correcta. Hace 

énfasis en el análisis de los datos, con los que se parte para presentar fenómenos o 

hechos de la realidad que dada su semejanza, se hace fundamental describir 

ordenadamente para no cometer errores en su manejo. 

 

Una de las tareas en la investigación consistió en realizar distintas etapas: 

empezando por identificar y describir el problema de estudio, definir y formular la 

hipótesis; los supuestos en los que se basa la hipótesis sustantiva; construir el marco 

teórico que sirvió como fundamento del estudio, seleccionar las técnicas adecuadas 

para recolectar los datos: buscar la población o muestra, categorizar los datos a fin 

de facilitar relaciones; verificar y validar los instrumentos y finalmente analizar e 

interpretar los datos. Con estos insumos se logra elaborar el modelo académico 

mediador constructivista. Para alcanzar el primer, quinto y sexto objetivos específicos 

se utilizaron tres técnicas: la entrevista, la investigación documental, la observación y 

los testimonios, con el objeto de recoger la información necesaria. 
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 9.2 Sujetos del estudio 

Docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de 

Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés  

  

9.3 Población y muestra 

 Tomando en cuenta que el universo de estudio es un conjunto grande y 

completo de individuos, elementos o unidades que presentan características comunes 

u observables y por tratarse de una experiencia importante para la educación superior 

en la UMSA, Carrera de Ciencias de la Educación Facultad de Humanidades se tomó 

en cuenta a 327 estudiantes universitarios de distintas asignaturas y semestres y a 

47 personas del estamento docente (ver Tabla Nº 1).  

  

Tabla Nº 1:   ORDENAMIENTO ESTADÍSTICO ESTUDIANTES / 2006 

 

 

Nº 

 

MATERIAS 

 

SEMESTRE 

 
CANTIDAD 

ESTUDIANTES 
 

1.  Estadística I   3º  Semestre                             89 

2. Legislación educativa 5º  Semestre                  44 

3. Diagnósticos educativos 7º  Semestre           48 

4. Administración de la educación a 
distancia       

9º  Semestre 40 

5. Gestión y gerencia educativa                             9º  Semestre 35 

6. Planificación de la educación a 
distancia          

9º  Semestre 47 

7. Planificación y programación                              9º  Semestre 24 

   TOTAL: 327 

                     

    Fuente: Elaboración propia en base al estudio 

 

El tamaño de la población total  en la gestión 2006 es de 2.204 estudiantes y 

54 docentes en la carrera Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, 

UMSA. 
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Tabla Nº 2:   CÁLCULO DE LA MUESTRA ALUMNOS 

VALORES CÁLCULO  DE LA MUESTRA MUESTRA CORREGIDA 

 

N = 2.204 

Z = 1.96 

E = 0.05 

P = 0.5 

q = 0.5 

  

    

          no  =  Z2
  P q                                       

               E2 

 no  = ( 1.96) 2 (0.5) (0.5) 

                (0.05)2  

 no = 384.16 = 384 

 

 

          n =  no  

               1+ no 

                    N 

          n =    384 

                1+  384   

                   2.204 

          n =  327 

    
Fuente: Elaboración propia en base al estudio 
 

       Se debe encuestar a 327 estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación 

 

Tabla Nº 3:   CÁLCULO DE LA MUESTRA DOCENTES 

VALORES CÁLCULO  DE LA MUESTRA MUESTRA CORREGIDA 

 

N = 54 

Z = 1.96 

E = 0.05 

P = 0.5 

q = 0.5 

  

            

           no  =  Z2
  P q                                       

               E2 

 no  = ( 1.96) 2 (0.5) (0.5) 

                 (0.05)2  

 no = 384.16 = 384 

 

 

          n =  no  

               1+ no 

                    N 

          n =    384 

                1+  384   

                       54 

          n =  47 

    
Fuente: Elaboración propia en base al estudio 

 
     Se debe encuestar a 47 docentes de la Carrera Ciencias de la Educación 

 

9.4    Técnicas de investigación  

 De acuerdo a Chuquimia (2005) la entrevista es una técnica que permite 

obtener información sobre las propiedades de un problema. Los datos pueden ser 

novedosos o complementarios, ayudan a cuantificar las características y naturaleza del 
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objeto de estudio y se aplica a informantes clave, éstos son personas representativas, 

previamente seleccionadas para proporcionar información sobre un problema de 

investigación.  

 

 Por tanto la entrevista es un medio para recopilar información mediante 

preguntas a las que debe responder el interrogado, sobre determinados conocimientos 

o valoraciones de un tema. La característica de esta técnica es que en ella el 

investigador y el interrogado se encuentran personalmente. 

 

 La preparación o planificación de la entrevista fue una etapa importante puesto 

que inicialmente se debía tener un concepto claro de la información que se necesitaba, 

también debía delimitarse claramente el mejor orden de las preguntas y los comentarios 

estimulantes que sistemáticamente traerían las respuestas deseadas. 

 

  En relación al tipo de entrevistas, se aplicaron dos: la dirigida y la espontánea. 

La entrevista dirigida consistió en preparar de antemano un cuestionario con las 

preguntas que habían de hacerse a los sujetos consultados. Esto permitió agrupar y 

clasificar los datos, disminuyendo notablemente el grado de error que puede 

introducirse en la información. 

 

 La espontánea o no dirigida, en la que se siguió un plan o patrón general que 

contenía los temas sobre los cuales se deseaba preguntar, aquí se formularon 

preguntas con flexibilidad y de la forma más conveniente, adaptándose a la mentalidad 

de los sujetos, así se trató de complementar la entrevista dirigida y ampliar y 

profundizar el conocimiento de los datos previamente existentes, ya que preguntas y 

respuestas fueron surgiendo del ambiente de la eventualidad y de la comunicación. 

 

 Se preparó un guión con doce preguntas pertinentes que indagan el proceso 

constitutivo de las Teorías Pedagógicas Constructivistas. Luego se ubicó a las 

personas que estuvieron vinculadas a la Dirección de carrera de Ciencias de la 

Educación Facultad de Humanidades, algunas de ellas que pertenecían a esta 
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institución, no contaban con el tiempo necesario para que se les aplique las encuestas 

y la entrevista, este factor dificultó el avance del trabajo.  

 

 Cada entrevista duró aproximadamente de dos a tres horas, éstas fueron 

grabadas y posteriormente transcritas, cuidando que no se escape ningún detalle. El 

hecho de grabarlas fue muy conveniente y eliminó la necesidad de escribir durante la 

entrevista para no distraer al entrevistado, además de completar y objetivar el análisis 

posterior de la información, consiguiendo mayor profundidad en los temas tratados. 

 

 Esta técnica ocupó mucho tiempo, especialmente a la hora del procesamiento 

de los resultados, requiriéndose de una necesaria objetividad como procedimiento que 

evita las falsas interpretaciones, ya que las preguntas fueron abiertas y las respuestas 

no representaron un carácter uniforme así, el tratamiento de la información fue 

complejo, pero muy importante dentro el proceso investigativo ya que favoreció en gran 

medida, llenando vacíos existentes en la investigación. 

  

 La investigación documental  en el presente trabajo se ha centrado en los 

siguientes aspectos:  

 

a. Conocer lo que otros han hecho para proponer nuevas tareas.  

b. Apoyar la propuesta de teorías psicopedagógicas en los procesos mediadores 

de la formación docente, con opiniones de autoridades en la materia.  

c. Crear conociendo previamente lo que ya existe.  

d. Ofrecer un estudio completo de la situación y del hecho mismo.  

e. Descubrir situaciones desconocidas o hechos y materias poco estudiados.  

f. Contribuir con un trabajo personal al tema elegido. 

 

 Para la recolección documental se seleccionó cuidadosamente una bibliografía 

básica requerida, entre las que se pueden citar las diferentes visiones conceptuales de 

cientistas como la escuela cultural de Vigotsky, psicología genética de Jean Piaget, 

aprendizaje significativo de David Ausubel, aprendizaje por descubrimiento de Jerome 

Bruner, Titone y Novak; también se tomó como esencial punto de referencia 
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especialmente aquel material elaborado por la propia Carrera Ciencias de la Educación 

y sus revistas que contienen testimonios y trabajos que son producto de sus reflexiones 

e intercambio; finalmente otro material sobre especialistas en educación superior que 

recogen el pensamiento de la corriente de educación constructivista como enfoque 

ideológico. 

 

 En síntesis, en la investigación documental la información ha sido fundamental e 

imprescindible para obtener resultados completos, pertinentes y objetivos, datos que 

reflejan la realidad y dan solidez a los planteamientos propuestos inicialmente. 

 

 La observación. Al emplear esta técnica fue necesario contar con una guía de 

observación, la que contenía ítems o indicadores que emergieron de las hipótesis 

establecidas, con el objeto de recopilar información útil y suficiente sobre la 

problemática que se estudió. Se registraron las observaciones en un diario de campo y 

de manera inmediata, ya que de lo contrario se corría el riesgo de distorsionar la 

información u olvidar datos valiosos, posteriormente ésta fue depurada y 

complementada. Luego se procedió a concentrar y resumir la información en fichas de 

trabajo para manejarla con mayor facilidad, también se tuvo el cuidado de verificarla en 

posteriores visitas. Las deducciones sacadas de las notas de la observación fueron 

anotadas separadamente en una agenda, posteriormente ordenadas en un sistema de 

clasificación definitivo. 

 

 La técnica de la encuesta es valiosa para realizar el análisis de correlación y 

para probar hipótesis descriptivas. Es muy difundida en el área de la investigación 

social aplicada y es utilizada en varias disciplinas como ser sociología y ciencias 

políticas. Para la recolección de datos se siguieron los siguientes pasos:  

. 

1º Seleccionar el instrumento de medición válido y confiable que en este caso es la 

escala de Actitudes Likert. 

2º Aplicar este instrumento de medición a los participantes en los niveles de la 

observación así obtener mediciones de las variables que son de interés para el 

presente estudio 
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3º Preparar las mediciones obtenidas para que puedan sistematizarse 

correctamente en la codificación de datos. 

 

9.5 Procedimientos e instrumentos empleados  

Al elaborar los instrumentos que se emplearon para recopilar datos, se utilizaron 

varios tipos:  

 Guiones de entrevista dirigida y espontánea; con preguntas previamente 

elaboradas en base al objeto de  estudio. Para esta técnica se utilizaron 

casettes de una hora de duración, ordenados de acuerdo a la fecha de 

entrevista y en archivo correspondiente. 

 Se utilizó un formato de encuesta educativa de acuerdo a la Escala de Actitudes 

Likert, la que contenía 25 ítems relacionados con las variables. 

 El libro de codificación de datos emanados de la encuesta. 

 Un cuaderno que contiene los datos obtenidos de los testimonios como de la 

observación de campo, donde se  fueron registrando las actividades vinculadas a 

esta investigación de la educación superior. 

  

 9.6  Descripción y análisis 

 

  9.6.1 Instrumentos para procesar la información 

  -  Equipo de computador personal PC compatible 

  -  Programa  Office 2000 con paquete procesador de textos 

  -  Programa EXCEL para la elaboración de los cuadros estadísticos y  

     SPSS 

  -  Una grabadora reportera para realizar entrevistas 

 

  9.6.2 Cuestionarios 

 En la presente investigación se optó por aplicar la Escala de Actitudes Likert, la 

que presenta las siguientes características: Éste método fue desarrollado por Rensis 

Likert a principios de los 30, sin embargo se trata de un enfoque vigente y bastante 

popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 

o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. 
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 Las actitudes son un indicador de la conducta que manifiestan síntomas más 

que hechos y tienen diversas propiedades como ser actitud con dirección positiva o 

negativa, intensidad alta o baja, estas propiedades forman parte de la medición. A 

través de ésta se ha querido medir cuáles son las actitudes ante las cuatro variables 

dependientes: procesos mediadores de la práctica docente, tratamiento de los  

contenidos de aprendizaje, metodologías activas, formas de evaluación y en qué 

medida estas variables se relacionan e interactúan con la variable independiente: 

teorías psicopedagógicas constructivistas.  

 

 Cabe aclarar que este instrumento fue cuidadosamente adaptado a la 

mentalidad de los sujetos de la investigación, siguiendo las normas que la escala 

requiere. En la elaboración de esta escala, se presenta una lista de afirmaciones donde 

cada una tiene cinco alternativas, se pide a los participantes manifestar su reacción 

eligiendo una de las cinco alternativas de la escala, a cada alternativa se le asigna un 

valor numérico,  así las personas obtienen una puntuación respecto a sus afirmaciones, 

al final se obtiene una puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación 

a todas las afirmaciones.  Las alternativas y su correspondiente puntaje son:  

 

     Asignación de puntajes e interpretación de la escala Likert (estudiantes)   (CE-1)  

Estoy  muy de acuerdo         =  5 

Estoy  de acuerdo                =  4 

Estoy  indeciso            =  3 

Estoy  en desacuerdo              =  2 

Estoy  muy en desacuerdo            =  1 

 

 Al construir este instrumento de medición de acuerdo a la escala de Likert se 

puso especial cuidado en que las afirmaciones y alternativas de respuesta sean muy 

bien comprendidas por los sujetos a quienes se les administró. Esto se evaluó 

cuidadosamente en la prueba piloto. Luego de calcular la puntuación total de cada 

persona, se determinaron las bases para la selección de los ítems para la Escala final 

que consistió en elegir las frases o ítems que tuvieron una correlación positiva con todo  
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el cuestionario, esta comprobación de la consistencia interna ayudó a eliminar las 

afirmaciones ambiguas o que no pertenecen al mismo tipo que el resto de la escala.  

 

 Al crear este instrumento se ha tratado de relacionar el marco teórico con las 

variables, luego de traducir en conceptos se elabora el presente cuestionario que 

trata de identificar cuál es la tendencia o actitudes hacia “la influencia de las teorías 

psicopedagógicas constructivistas en la formación docente en educación superior de 

la UMSA. Los puntos o categorías de la escala se han codificado de la siguiente 

manera: siete opciones divididas en dos partes: a la izquierda categorías con 

puntajes de uno a tres positivas; el cero en el centro y categorías a la derecha 

negativas también del uno al tres, en cada caso se utilizan adjetivos bipolares para 

que los destinatarios tengan mayor capacidad de discriminación.   

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES E INTERPRETACIÓN DEL DIFERENCIAL SEMÁNTICO (DOCENTES) (CD-2) 

 

Exacto ___:___:___:___:___:___:___: Inexacto 

        3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 9.7 Prueba de confiabilidad 

 Para el cálculo de confiabilidad de la Escala Likert se ha usado el procedimiento 

denominado "método de mitades partidas", que consiste en dividir en dos mitades al 

conjunto total de ítems y sus correspondientes puntuaciones. Se comprobó que el 

instrumento es confiable cuando se verificó que las puntuaciones de ambas mitades 

estaban fuertemente correlacionadas, de acuerdo a las siguientes características:  

 

 Para determinar el coeficiente de confiabilidad que garantiza la consistencia 

interna del instrumento de medición, se utilizó el procedimiento como ya se mocionó de 

las mitades partidas, a partir de estos resultados obtenidos se realizaron las 

modificaciones posteriores del instrumento, para que los ítems tengan valores 

estadísticos que los acrediten, el pilotaje se realizó con diez individuos tanto en 

estudiantes como en docentes, terminado el procedimiento se analizó su validez 

utilizando el índice “P” cuya fórmula es la siguiente. 
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  P = R   ( 0 – 1.00 ) 
         T  
 
Donde: P =  Índice  “P” 

  R        =   Numero de estudiantes que respondieron correctamente al ítem 

  T =   Numero total de estudiantes. 

 

Lo mismo: P =  Índice  “P” 

  R        =   Numero de docentes que respondieron correctamente al ítem 

  T =   Numero total de docentes 

 

Las categorías utilizadas fueron: 

  0.00 a 0.30 Difíciles 

  0.40 a 0.60 Buenos 

  0.70 a 1.00 Fáciles  

 
Por consiguiente la variación de instrumentos se resume en la siguiente fórmula 
 
  r o  =           ∑ x o  y                                
   √ (∑ x 2) ( ∑ y 2 ) 
 
 

Donde:   r = Coeficiente de correlación 

    X = Es el total de respuestas correctas a los ítems pares por cada individuo 

    Y = Es el total de respuestas correctas a los ítems impares por cada individuo 

 

Las categorías o rangos utilizados oscilan entre los coeficientes 0 y 1 

 r = 0 confiabilidad nula 

       0.00 a 0.20 confiabilidad baja 

       0.20 a 0.40 confiabilidad regular 

       0.40 a 0.60    confiabilidad más o menos buena 

      0.60 a 0.80 confiabilidad alta 

      0.80 a 0.90 confiabilidad excesivamente alta 

      0.90 a 0.99 confiabilidad significativamente alta 

 r = 1.00 correlación funcional 
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Por tanto desarrollando la fórmula logramos en estudiantes 

 

  ∑ x 2  ∑ y 2  ∑ x  y  

          1170  961  1.051 

de donde  r x y =  1.051 
    √ ( 1.170 ) (  961 ) 
 
  r x y =  0.99 

 

Por tanto desarrollando la fórmula logramos en docentes 

  ∑ x 2  ∑ y 2  ∑ x  y  

           768  647   696 

de donde  r x y =  696 
    √ ( 768 ) (  647) 
 
  r x y =  0.99 

 

 Como se puede observar el valor 0.99 está comprendido entre el coeficiente de 

0.90 a 0.99 lo que significa que el instrumento goza de una consistencia interna 

significativamente alta con un error de 0.05, por tanto su aplicación es recomendable 

para cualquiera de los grupos con los que se trabajó, tanto estudiantes como docentes 

de la Carrera de Ciencias de la Educación Facultad de Humanidades de la UMSA. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
 
1.- TEORÍAS EDUCATIVAS 

Una teoría es un conocimiento especulativo o puramente racional opuesto o 

práctico, la especulación o suposición es un conjunto de conocimientos que 

pueden explicar de manera completa un cierto orden de hechos. La teoría en esta 

instancia, explica basándose en algunas creencias o supuestos, lo que ha sucedido, 

lo que probablemente va a suceder. Lo fundamental en una teoría es ser instrumento 

para explicar o predecir algo racionalmente. Deriva de la raíz griega theoría = 

observación, examen o investigación. Pretende expresar la forma en que a través de 

los sentidos se refleja en el pensamiento la realidad como una generalidad. 

 

Es el "conjunto de proposiciones que permite la explicación de gran número de 

hechos, fenómenos y procesos; construcción intelectual que, englobando un conjunto 

de hipótesis constituye un esquema explicativo". (Ander-Egg,1997, p.174). 

    

Se pueden definir las teorías científicas como construcciones racionales, 

formadas por un conjunto sistemático de enunciados que pretende proporcionar una 

visión y explicación, con base en hipótesis y leyes vigentes y contrastadas 

científicamente, de la composición, estructura, funcionamiento o evolución de un 

sector de la realidad observable. 

 

De acuerdo a Crisólogo (1999), las teorías como construcciones conceptuales 

o racionales, no agotan la realidad a la que se refieren, o sea no proporcionan una 

representación completa, exacta y válida para siempre de los fenómenos implicados, 

entre las teorías y la realidad siempre subsistirán ciertas diferencias conceptuales y 

reales debido a la realidad cambiante y a la permanente evolución. El término teoría 

según O`Connor se define desde cuatro puntos de vista: 

 

a) Como un conjunto de hipótesis verificadas y concatenadas lógicamente. Las 

teorías científicas responden a ese criterio. 
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b) Como  un  entramado  conceptual,  debidamente  organizado  y  unificado  en 

torno a un objeto común, especialmente en la teoría de los números. 

c) Como un conjunto de problemas relacionados entre sí que mantienen 

vínculos lógicos de relación.  

d) Como un conjunto de prescripciones, normas o reglas cuyo objetivo reside  

en dirigir un determinado comportamiento. 

 

Por tanto, la teoría científica supone un conjunto de leyes relacionadas entre sí 

de manera lógica y permiten explicar el contenido de una hipótesis de la siguiente 

manera:  

 

- El primer tipo de explicación consiste en que cuando se explica un solo hecho 

anómalo o un grupo de ellos, para mostrar que la anomalía no es una 

excepción, sino un ejemplo de una ley general que se maneja, una explicación 

típica de las ciencias poco desarrolladas.  

- El segundo tipo es la explicación de una ley natural como un ejemplo de una 

ley más general que la primera; es en definitiva una teoría muy general sin 

perder el contacto con la realidad para hacerse etérea; este tipo de 

explicaciones son lógicas en las ciencias naturales.  

- El tercer tipo de explicación es la construcción de un modelo para aclarar 

cómo operan un conjunto de hechos, recurso muy habitual en las ciencias 

físicas; su función consiste en sugerir nuevas pistas y nuevas posibles 

direcciones.  

- Cuarto tipo de explicación: es el que explica dos hechos llenando el vacío 

anteriormente existente entre ellos; es frecuente en las ciencias genéticas o 

evolutivas, tales como la antropología, la sicología, etc. 

 

1.1 Concepciones pedagógicas 

A partir de los avances de la educación durante la segunda mitad del siglo XX 

se han planteado varias propuestas pedagógicas: por una parte se refieren a las 

limitaciones de las instituciones educativas actuales, por otra está el avance de las 

nuevas teorías de aprendizaje, esta contradicción entre las instituciones educativas 

con las necesidades individuales y sociales actuales y futuras son las que 

desarrollaron roles educativos: uno tradicional y otro moderno (ver gráfico Nº 1). 
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Gráfico Nº 1:   BASES TEÓRICAS PARA UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TRADICIONAL 

INSTITUCION EDUCATIVA DEL 
FUTURO 

 
- MANEJO DE OPERACIONES 
  ARITMÉTICAS BÁSICAS. 
 
- NIVEL ACEPTABLE DEL DOMINIO DE 
  LECTURA FONÉTICA. 
 
- ESCRITURA CON POCAS FALTAS 
  ORTOGRÁFICAS. 
 
- SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
  INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE SOCIEDAD        

DE ESE ENTONCES. 
 

- SOCIEDAD DONDE PREDOMINABA LAS 
ACTIVIDADES MECÁNICAS. 

 
- LAS FÁBRICAS NECESITABAN 

          APRENDIZAJES BÁSICOS. 
 

- LOS INDIVIDUOS ERAN OBEDIENTES, 
PUNTUALES, CUMPLIDORES PARA 
DESARROLLAR TRABAJOS  
RUTINARIOS. 

 
- FAVORECER LAS OPERACIONES DE 
  ANÁLISIS. 
 
- LA FORMACIÓN DE UN PENSAMIENTO 
  SISTÉMICO Y GLOBAL. 
 
- DESARROLLO DE LA HABILIDAD PARA 
  TRABAJAR COLECTIVAMENTE. 
 
- LA  EXIGENCIA DE PROPICIAR LA 

 FORMACIÓN DE INDIVIDUOS     CREATIVOS  
(INVENTIVOS). 

 
- DESARROLLO DE OPERACIONES 

INTELECTUALES DE ANÁLISIS, SÍNTESIS,    
INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD. 

 
- COHERENCIA ENTRE LA INSTITUCIÓN 
  EDUCATIVA Y LAS NECESIDADES 
  INDIVIDUALES Y SOCIALES DEL  
  PRESENTE Y EL FUTURO. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio nuevo paradigma educativo 

 

La pedagogía instruccional y la pedagogía activista no están en condiciones 

de afrontar los nuevos retos de la educación actual. Con el desarrollo de la sicología 

genética se obtiene un nuevo paradigma que comprende la naturaleza del proceso 

de aprendizaje; sus autores proponen teorías sobre el conocimiento y el aprendizaje, 

con su aporte se estructurará el marco teórico conceptual que fundamenta el enfoque 

constructivista y a partir de ello rediseñar la práctica de la educación superior.  

 

1.2 Teorías psicopedagógicas constructivistas 

Una orientación teórica tiende a identificar a la psicopedagogía con la 

sicología de la educación, se caracteriza por el estudio y la profundización de los 

problemas del desarrollo ligados a las situaciones educativas en un doble aspecto: 

inherentes a la promoción y a la recuperación de la normalidad educativa. 

 

La psicopedagogía como "ciencia que describe y explica los cambios que se 

producen en los individuos a lo largo de su desarrollo desde el nacimiento hasta la 
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madurez se ocupa de las condiciones que favorecen o retrasan dicho desarrollo y en 

consecuencia formula principios útiles para la organización y la administración del 

sistema educativo” (Flores de Arcais y Gutiérrez, 1990, p. 1566).   

    

1.2.1  La escuela histórico cultural de Vygotski   

Uno de los jóvenes científicos, el más importante que tuvo la sicología 

soviética en los últimos tiempos es sin duda alguna Lev Semionovich Vigotsky (1896-

1934), quien junto a un equipo de colaboradores Leontiev  y Luria se proponen como 

meta superar la sicología de los reflejos y desarrollar una corriente fundamental para 

la actual sicología cognitiva: la teoría histórico cultural (Tintaya, 1998). 

 

Esta teoría trata el problema de la conciencia, (la que fue rechazada por el 

conductismo por considerarla especulativa e idealista) como  paso fundamental que 

pretende explicar la instancia que hace posible la conciencia de los reflejos y cómo la 

voluntad puede regular, suprimir y hasta re programarse. El estudio de la conciencia 

para la teoría histórico cultural proyecta a la nueva sicología la posibilidad de 

objetivar el análisis de los procesos preceptuales que posibilitan la construcción del 

conocimiento como una función superior de los seres humanos, no existente en los 

animales, en el marco de un proceso mayor, el del conocimiento. Parte diferenciando 

las funciones psicológicas del hombre en naturales y superiores (Tintaya, 1998). 

 

1.2.1.1 Funciones psicológicas naturales 

Son principalmente biológicas, señalando que los límites naturales de la 

capacidad perceptiva de los seres humanos pueden ser por ejemplo el sentido del 

oído, tacto, vista, etc. ya que teniendo un funcionamiento fisiológico resultan en una 

actividad psicológica. Estas funciones son las que determinan la capacidad receptiva 

natural del hombre y son las primeras formas de organización perceptiva que el 

sujeto capta de la realidad. 

 

Por ejemplo el sentido de la vista capta los contornos luminosos del mundo 

exterior; una forma primaria de organización perceptual, el ver abarca una serie de 

acciones biológicas de la siguiente manera: Primero: el ojo capta los patrones 
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luminosos del mundo exterior. Segundo: esta información luminosa se descompone 

en una serie de colores (descomposición cromática) semejantes a los de la realidad 

captada y son fijados en la retina. Tercero: la información luminosa y cromática fijada 

en la retina, da paso a la percepción de una determinada imagen visual. Finalmente 

si se fija la vista en un objeto debidamente iluminado y luego se cierra los ojos, 

todavía se puede ver los entornos del objeto definidos por el destello luminoso.  

 

 Neurociencia y educación 

  Winfried Wojtenek (2001) exponente de la moderna teoría de la neurociencia 

señala que todo comportamiento es el resultado de una actividad y función cerebral. 

La función del cerebro es recoger información del medio ambiente donde el ser 

humano se desenvuelve, analizar esta información y tomar decisiones. Las 

neuronas, como unidades funcionales más pequeñas del sistema nervioso usan 

señales estereotipadas eléctricas para procesar toda la información recibida por el 

sistema sensorial y posteriormente analizarla.  

 

En este sentido, las señales nerviosas son símbolos que no representan por sí 

solos el medio exterior, por lo que es un proceso esencial el decodificar las señales 

neuronales y su significado. En efecto, el origen de las fibras nerviosas y su destino 

dentro del sistema nervioso determinan el contenido de la información transmitida.  El 

significado de la información procesada depende de la fuente de la señal. Por 

ejemplo en el sistema sensorial el significado de la información es consistente a 

través del Sistema Nervioso Central en las vías nerviosas ascendentes hasta las 

proyecciones finales. 

Ruiz (1998) resume la Neurociencia como aporte a la educación de la 

siguiente manera: 

Estos hallazgos tienen implicaciones para el rediseño del currículo de la 

formación docente, para la planificación de programas de entrenamiento para 

docentes en servicio, al mismo tiempo que permiten fundamentar el diseño de 

estrategias formativas, atendiendo a distintos estilos de aprendizaje y al 
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desarrollo de la creatividad. En consecuencia, comprender el funcionamiento 

del cerebro tiene importantes implicaciones para la educación, por cuanto le 

puede servir al docente como base teórica para una interpretación más 

adecuada del proceso interactivo que ocurre en el aula de clase y para 

desarrollar un sistema de instrucción integrado que tome en cuenta las 

diferentes áreas del cerebro.  

La neurociencia constituye un nuevo paradigma que permite analizar y 

explicar el comportamiento humano inteligente, desde tres perspectivas 

teóricas diferentes, pero que, al mismo tiempo, son complementarias. Esta 

condición se expresa en el mecanismo de funcionamiento del cerebro en el 

cual relaciona las partes con el todo; es decir, existen hemisferios, áreas o 

cuadrantes que cumplen funciones específicas, que caracterizan el 

comportamiento humano, pero éste, a su vez, requiere de todo el cerebro, 

para operar de manera óptima.  

Los hallazgos de la neurociencia tienen implicaciones para la teoría y la 

práctica educativa.  En el primer caso, al ofrecer explicaciones novedosas que 

permiten profundizar en el conocimiento acerca de las condiciones bajo las 

cuales el aprendizaje puede ser más efectivo.  

1.2.1.2 Funciones psicológicas superiores  

Son aquellas que partiendo de las funciones naturales, están dirigidas a 

construir la conciencia y por lo tanto el pensamiento, están encargadas de organizar 

la percepción de los estímulos provenientes del exterior, compararlos con esquemas 

previos y en base a dicho orden y comparación construir contenidos mentales 

dotados de sentido. Es decir, dar paso a la conciencia de la realidad, adoptando una 

posición conciente frente a esa realidad. Esta toma de conciencia del individuo frente 
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a la realidad sólo es posible gracias a su relación con otros individuos, a sus 

interacciones grupales en el entorno social, es una premisa fundamental para 

entender las funciones psicológicas superiores. 

 

Por tanto la conciencia, como producto de estas funciones superiores está 

determinada por las formas de vida social. Para la escuela histórico cultural las 

relaciones y la interacción social, son las que dan paso a la formación de la 

conciencia. Siguiendo este razonamiento estas funciones sicológicas superiores 

(encargadas de organizar la percepción y crear contenidos mentales) tienen su 

origen en la relación de interacción social creadas por la comunicación a través del 

lenguaje que después desarrollará el pensamiento. Mediante ésta el hombre logra 

comunicarse con otros hombres y consigo mismo, adquiriendo conciencia de su 

realidad y de la realidad con los otros. 

 

Esta comunicación se manifiesta en la construcción del lenguaje (sistema 

estructurado de signos que son arbitrarios y convencionales, como fruto de una 

convención social), a través de éste en el plano histórico se puede explicar la 

formación de la cultura. Las diferentes formas sociales de vida, las interacciones 

grupales dan paso a la conciencia que se perfila en la colectividad y se hace 

cotidiana, adoptando sus reglas y convencionalismos se proyecta a través del  

trabajo, la materialización de la interacción social gracias a la acción del lenguaje, 

que desarrolla la creación, construcción y reconstrucción del conocimiento.    

 
1.2.1.3 La acción mediadora de las funciones psicológicas 
                 superiores en el  proceso educativo 
 

La acción mediadora es el grado de influencia que tienen las funciones 

superiores psicológicas de un individuo en las funciones psicológicas superiores de 

otro individuo, por tanto la formación de la conciencia se da en la medida que un 

sujeto interactúa con otro sujeto. Así por ejemplo en la formación de las funciones 

psicológicas superiores del niño tiene que ver la interacción de las funciones 

psicológicas superiores del adulto, por tanto esta relación es mediadora en la 

formación de la conciencia del niño.  De esta manera se enfatiza el papel del otro en 



 40 

la formación del yo, el otro es el portador de la cultura, ésta por tanto es la esencia 

de la escuela histórico cultural a partir de una determinada realidad (de su contexto, 

costumbres, valores, sus conocimientos, su tecnología su cultura) para crear y 

construir  más cultura.  

 

Esta es la principal idea que separa a Vigotsky de Piaget, para el primero la 

acción del otro es importante en la formación del Yo, pues la construcción del 

conocimiento se da en interacción sujeto-sujeto-objeto, mientras que para el segundo 

la creación del conocimiento se da en la relación directa del sujeto con el objeto. Por 

tanto se concluye que las funciones sicológicas superiores se constituyen en 

estructuras de mediación y se pueden diferenciar tres tipos: 

 

a) Mediación individuo medio 

Son funciones psicológicas superiores que tienen que ver con la percepción 

que se hace de la realidad a través de los sistemas sensoriales, individuo y medio 

constituyen la base fundamental del proceso cognitivo, así como la atención y la 

memoria son la base para el desarrollo de la de construcción de conocimientos. 

 

b) Mediaciones instrumentales  

Son los instrumentos materiales creados por el aporte tecnológico de una 

cultura, son mediaciones instrumentales el lápiz, la regla, el cuaderno, etc. 

 

c) Mediaciones semánticas  

Se dan a través del lenguaje ya que está considerado como el mediador de los 

mediadores, como portador de la cultura en su dimensión social y mediador del 

proceso cognitivo, lo que hace es transmitir, compartir y comunicar contenidos 

mentales dotados de sentido, éstos, si bien pueden ser individuales y particulares en 

que un individuo juzga la realidad, toma posición de ella, también están relacionados 

con la conciencia social (valores, principios leyes, etc.) de una determinada cultura. 

También se debe tomar en cuenta el lenguaje de la imagen que hoy día utilizan los 

medios de comunicación social, los grados de influencia que éstos crean en el 
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desarrollo de  la conciencia y definición del pensamiento, como importante fuente a 

ser estudiada por la educación psicopedagógica superior. 

 

  En relación al desarrollo en el proceso educativo de la construcción de 

conocimientos, se puede afirmar que la ley genética es aquella posibilidad que da 

origen a los procesos de creación y construcción de conocimientos en un desarrollo 

continuo de las capacidades y potencialidades de los individuos. Esta indica que toda 

función sicológica superior en el proceso de interrelación sujeto-sujeto-objeto existe 

dos veces: primero en el plano de las interacciones y luego en el de la subjetividad 

 

De acuerdo al Proyecto Alternativo a la Reforma Educativa (CTEEUB, 2002) 

Vigotsky propone que el proceso de construcción de conocimientos se da en el plano 

de las interacciones sociales denominado por la teoría histórico cultural lo 

interpsicológico, que se da a través de los proceso de interacción de los sujetos de la 

mediación de unos actores sociales sobre otros actores sociales, lo interpsicológico 

se entiende como la acción del otro en la formación del yo.  

 

El resultado de las interacciones se resuelve en el plano de la subjetividad 

denominado intrapsicológico, lo individual, lo sicológicamente interno al sujeto 

como algo ya definido; podría decirse que son los conocimientos previos el 

conocimiento aprendido en anteriores procesos. Para que las interacciones sociales 

en la construcción de conocimientos den origen a la subjetividad, Vigotsky plantea la 

hipótesis del mecanismo de la interiorización, ésta explica el proceso de 

construcción de conocimientos donde las interacciones marcan el potencial de 

desarrollo y la subjetividad va consolidar el desarrollo actualmente alcanzado. 

 

En base a esta ley genética fundamental del desarrollo, la ”zona de desarrollo 

próximo” es el espacio de interacción entre lo que el educando es capaz de hacer 

con ayuda a través de la interacción del proceso educativo y lo que es capaz de 

hacer por si solo que se refiere a los aprendizajes asimilados. “Vigotsky definió la 

zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño 

tal y como puede ser determinado a partir de la resolución independiente de 
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problemas y el nivel más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado 

por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus 

iguales más capacitados” (Wertsch, 1988, p.84). 

 

Gráfico Nº 2:  ESPACIO DE INTERACCIONES 

 Plano de las interacciones          Plano de la subjetividad 

  

      

   

  

 

 

      Zona de Desarrollo Próximo 

                   Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Vygotski 

 

Para Vigotsky (1978, citado en Calero, 1997) la zona de desarrollo próximo 

marca un hito fundamental para la pedagogía ya que a través de ella, es posible 

materializar y poner en práctica el constructivismo en el ejercicio de aula, es aquel 

espacio natural en el que el maestro y el alumno interactúan en el proceso de 

aprendizaje. De acuerdo al gráfico Nº 2, el maestro es un mediador que modera y 

moldea la zona de desarrollo próximo, como moderador y actor de ésta no sólo 

cumple la tarea de “facilitador“ del aprendizaje, sino que junto al educando debe 

participar del proceso evaluando el plano interpsicológico y ampliar el plano de las 

interacciones.         

 

Según la definición de Vigotsky: la zona de desarrollo próximo es la diferencia 

entre el nivel de desarrollo real actual y el nivel de desarrollo potencial. La zona de 

desarrollo potencial se determina mediante la resolución de problemas con la guía y 

colaboración de adultos o compañeros más capaces. 

 

El concepto potencial  se entiende en este sentido, como la posibilidad o el 

bagaje de acciones y procesos que el estudiante puede lograr en los procesos de 
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aprendizaje una vez consolidados determinados conocimientos. El concepto 

próximo se relaciona con el entorno social, con el contexto centrado en la actividad 

social del educando, por tanto la zona de desarrollo próximo posibilita la evaluación 

psicológica de las capacidades cognitivas del educando así como la evaluación 

pedagógica de las prácticas educativas. 

 

“De este modo el constructivismo pedagógico:  

a) Es una pedagogía centrada en el alumno. El estudiante es el referente 

principal del trabajo pedagógico, considera sus necesidades y 

experiencias, en base a ello continúa con el proceso de construcción que 

ya se inicio en su entorno familiar. 

b)  Es una pedagogía diferenciada reconoce que cada individuo posee 

características propias, culturales, lingüísticas, así como experiencias de 

vida diferentes y sus diversas necesidades e intereses. Además los 

individuos no aprenden de la misma manera, ni con el mismo ritmo. 

c) Es una pedagogía de soporte, la enseñanza asiste y apoya el aprendizaje. 

d) Es una pedagogía integralista en tanto atiende el desarrollo pleno del 

educando (cognoscitivo, afectivo y motriz) y fundamentalmente una sólida 

formación en valores humanos” (Calero, 1997, p. 37). 

 

1.2.2 La psicología genética de Jean Piaget 

La sicología genética se ocupa de conocer las formas y modos cómo el 

individuo al desarrollarse aprende, construyendo conocimientos. En esta 

epistemología genética, Piaget elaboró una teoría del aprendizaje basada en la 

psicología del desarrollo a pesar de no dar consejos a los educadores por no ser 

pedagogo, estaba convencido que estas investigaciones sobre la construcción 

genética del conocimiento, desde el nacimiento hasta la adultez le son útiles a la 

educación, tanto la epistemología como la sicología son las encargadas de estudiar 

la formación y desarrollo del conocimiento  (psicogénesis).  

 

Piaget (citado en Chirinos, 1999) sostiene que los sujetos por el hecho de ser 

organismos biológicos activos están en una permanente interacción con el medio 
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para lograr un conocimiento de los objetos externos, del sujeto y de las relaciones 

entre él y el objeto.  

 

La sicología del aprendizaje debe unirse a la del desarrollo para explicar cómo 

la mente del sujeto parte de estructuras elementales como esquemas motrices y 

sensoriales y gracias a la experiencia logra construir nociones de clasificación, 

número espacio tiempo, velocidad o ritmo etc. Los esquemas son producto de la 

actividad (sujeto-objeto) que reorganiza y construye los conocimientos y la 

inteligencia. Por eso Piaget plantea que el aprendizaje humano es la construcción de 

cada alumno que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de 

diversidad, complejidad e integración, el verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona. 

 

Por tanto el constructivismo es el referente psicopedagógico del conocimiento 

y el aprendizaje, que tiene sus principios en el desarrollo del ciclo vital de la especie 

humana y que busca responder a las interrogantes: ¿Cómo y qué debe aprender el 

estudiante? ¿Qué procesos debe seguir para aprender? ¿Para qué aprende?   

 

De acuerdo a este autor el aprendizaje viene a ser un proceso de modificación 

interna con cambios no solo cuantitativos sino también cualitativos. Se produce como 

resultado de un proceso de interacción  entre la información que procede del medio y 

el sujeto activo que aprende.  

 

Al trabajarse actividades intelectivas separadas de las socio emocionales, se 

separa el aspecto emocional del proceso mismo de construcción de conocimientos. 

Para Piaget, el desarrollo intelectual va de la mano con lo afectivo, es un proceso 

que no es posible separarlo, en la medida que la adquisición de una habilidad o 

destreza cualquiera conlleva necesariamente una adquisición en el plano cognitivo, 

motriz y emocional. 

 

Este descubrimiento se produjo de manera casual cuando Simón coautor del 

Test Binet–Simón, le propuso a Piaget estandarizar pruebas de razonamiento, 
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clasificando las respuestas correctas y erróneas, la interrogante que le llevó a este 

hecho fue ¿por qué se equivocan los niños al dar las respuestas en las pruebas? A 

partir de esto trató de descubrir las razones de los fracasos, iniciando diálogos con 

los participantes  para descubrir la lógica de los errores. 

 

Las experiencias que realizó con niños de 4 a 6 años de edad, le ayudaron a 

concluir que tales errores son constantes y sistemáticos en los casos observados. 

Luego de varios análisis concluyó con que el desarrollo del niño es un proceso 

temporal por excelencia, desde esta premisa se estableció el rol del tiempo en el 

ciclo vital del comportamiento humano: Todo desarrollo, psicológico y biológico 

supone duración y la infancia dura tanto más tiempo cuanto superior es la especie; la 

infancia de un gatito, dura mucho menos que la infancia de un hombre porque el 

hombre tiene mucho más que aprender. 

 

Jean Piaget afirma que el conocimiento sirve para la acción, esto supone que 

el niño es cognoscitivamente activo e inventivo, continuamente está tratando de forjar 

comprensión coherente de los acontecimientos del mundo que le rodea, pone énfasis 

en el sentido que los niños inventan ideas o conductas de las que han tenido 

experiencias previas. El niño descubre por si mismo día a día  nuevas metas 

intelectuales ya que el incremento cognoscitivo continuo se adquiere a través de una 

relación activa con el mundo en el que vive y se halla inserto.  

 

De este modo Piaget (1967 citado en Calero, 1997) ha desarrollado una 

concepción sobre el pensamiento como un sistema organizado que se construye a 

partir de las interacciones del sujeto con su medio físico y social. En este enfoque la 

fuente de construcción del pensamiento de las acciones (efectivas o mentales) del 

niño sobre su medio y las interacciones con objetos acontecimientos y personas, 

plantea un modelo evolutivo que se organiza en etapas. Esto quiere decir que los 

seres humanos avanzan desde una etapa inicial llamada sensorio-motora hasta una 

etapa final llamada pensamiento operatorio formal. Entre estos dos extremos se 

encuentran las etapas preoperatorio y operatorio concreto. 
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Piaget fue un integracionista, creía que el desarrollo cognitivo es el resultado 

de la interacción de factores tanto internos como externos al individuo y el desarrollo 

cognitivo es el producto de las interacciones del individuo con el medio ambiente 

(entorno, con los otros y consigo mismo) como se muestra en el gráfico Nº 3.  

 

Gráfico Nº 3:  INTERACCIONES DEL INDIVIDUO 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

Fuente: Elaboración propia en base a la psicología genética de J. Piaget 

 

La construcción de conocimientos de acuerdo a este autor, se hace a partir de 

las interacciones entre el sujeto y el objeto, lo cual se opone al conocimiento 

postulado como una simple acumulación de información exterior que se le 

proporciona a la persona. En otras palabras, el conocimiento del mundo exterior 

comienza por una utilización inmediata de las cosas en tanto que el conocimiento de 

sí está bloqueado por este contacto puramente práctico y utilitario. 

 

El aprendizaje dentro de este enfoque no descansa sobre la transmisión de 

ideas y conocimientos en una actitud receptiva, cada estudiante construye su 

aprendizaje en forma activa, de acuerdo a sus interacciones significativas, aprende 

haciendo, experimentando de acuerdo a su propia actividad vital para desarrollarse. 

De acuerdo a este razonamiento las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de 

primaria y secundaria tienen en parte su origen en una comprensión inadecuada de 

estos conceptos fundamentales y en experiencias sensoriales insuficientes o 

inadecuadas en la primera infancia (ver gráfico Nº 4).  
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1.2.2.1 Dinámica del aprendizaje  

Los materiales educativos facilitan el desarrollo  del pensamiento, es por esto 

que el docente facilitador, en lugar de emplear la mayor parte del tiempo organizando 

las lecciones y exposiciones, dedica su tiempo a descubrir, a obtener y poner a la 

inmediata disposición el tipo de recursos que respondan a las necesidades de los 

educandos.  

 

“Según la teoría de Piaget todos los individuos comparten las funciones de 

adaptación y organización. Por esta razón se denominan invariantes; explican todo 

aprendizaje cognitivo, ya tenga lugar en niños, adolescentes o adultos ya sea lo que 

se aprenda: ortografía, cocina o danza. Todos aprendemos a través de los procesos 

de adaptación y organización, pero cada persona desarrolla una estructura 

cognitiva única. Tras leer una misma novela o ver una misma película no habrá dos 

personas cuyas estructuras, habilidades o ideas sean exactamente iguales. Por lo 

tanto las estructuras, a diferencia de las funciones, se conocen con el nombre de 

variantes difieren marcadamente de una persona a otra. No solamente hay 

diferencias de estructura cognitiva entre personas de edades parecidas sino que 

existen también diferencias fundamentales entre las estructuras cognitivas de 

personas de diferente edad” (Calero 1998, p.54). 

 

                   Gráfico Nº 4:   ORIGEN DEL PENSAMIENTO 

 

 

          Fuente: Elaboración propia en base al estudio de J. Piaget 
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Piaget identificó dos funciones o procesos intelectuales que todo el mundo 

comparte, independientemente de la edad, de las diferencias individuales o del 

contenido que se procesa. Estos procesos que  forman y cambian los esquemas 

reciben el nombre de adaptación y  organización. 

 

 Piaget (1960 citado en Uculmana, 1998) opina que la adaptación es cambiar 

las estructuras cognitivas previamente establecidas hasta adaptarlas a la nueva 

información que se percibe; es el mecanismo por medio del cual una persona se 

ajusta al medio ambiente. El proceso de adquisición de información se llama 

asimilación, el proceso de cambio a la luz de la nueva información de las estructuras 

cognitivas establecidas se llama acomodación. El hombre piensa y actúa para 

satisfacer una necesidad, superar un desequilibrio y adaptarse a nuevas situaciones.   

 

1.2.2.2 Elaboraciones funcionales  

Piaget (1967 citado en Calero, 1997) señala que los procesos funcionales 

implicados en la construcción cognitiva son: tres cognitivos y dos dinámico-afectivos: 

- Procesos cognitivos:  

a. Aprendizaje. Todo aprendizaje es un cambio adoptativo de conducta, cuya 

duración es relativamente prolongada y ocurre como resultado de la experiencia, es 

el mecanismo que produce cambios en las acciones del sujeto haciéndolo actuante. 

b. Memoria. Hace posible que el sujeto mantenga la historia de los eventos internos 

y externos, en tanto es facultad mental por medio de la cual se recuerdan 

sensaciones, impresiones  e ideas. 

c. Pensamiento. Como procesos de transformaciones y de la generación de lo 

nuevo, el pensamiento no es posible sin los proceso de aprendizaje y memoria, es la 

actividad orientada a resolver algún problema, es el conocimiento mediato y 

generalizado de la realidad a base del descubrimiento de relaciones; pues amplia el 

reconocimiento rebasando  los limites de la percepción. 

 

- Procesos dinámicos afectivos: 

d. Motivación, mecanismo de impulsión y dirección de la acción hacia la búsqueda 

de nuevos datos, se inicia como curiosidad para luego hacerlo a través de metas de 
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carácter valorativo. Realiza una orientación activa, persistente y selectiva  que 

caracteriza el comportamiento, es a la vez fuente de actividad y dirección de la 

misma; ejerce control de la actividad orientada hacia un fin. Las motivaciones más 

sólidas y duraderas involucran satisfacción de necesidades e intereses personales o 

de grupo cuya finalidad es el enriquecimiento de la personalidad y su equilibrio 

armónico. 

e. Ajuste. Actúa como mecanismo evaluativo de las acciones y orienta la toma de 

decisión, es la culminación en el proceso de solución de problemas, el estado relativo 

de armonía de la personalidad y/o grado de resolución de conflictos emocionales. La 

construcción cognitiva no se da aislada de los factores afectivos y volitivos, operan 

correlacionados de manera que la modificación de uno de ellos comporta  una 

alteración de los otros. 

 

 1.2.2.3 Elaboraciones estructurales 

Para Piaget (1960 citado en Calero, 1997) el aprendizaje constructivista se 

dinamiza a partir de invariantes funcionales los cuales son:  

 

Organización: Las estructuras cognitivas se estructuran a través de la adaptación, la 

organización es la segunda función fundamental del desarrollo intelectual, es el 

proceso de categorización, sistematización y coordinación de las estructuras 

cognitivas. El proceso de aprendizaje produce una constante reorganización, puesto 

que las modificaciones de las estructuras cognitivas suelen originar cambios en las 

relaciones entre ellas. 

a) Equilibrio. Es una característica de madurez emocional, también es el estado de 

un cuerpo en el que las fuerzas opuestas se contrastan, es el esfuerzo continuo para 

mantener la estructura en el punto medio, cuando es óptimo reporta discrepancias 

originando un desequilibrio para dar paso a una etapa superior en la complejidad 

cognoscitiva. Los subprocesos de asimilación y acomodación tienen lugar con 

frecuencia casi al mismo tiempo y desembocan en el aprendizaje, es posible que una 

persona asimile información que no puede acomodar inmediatamente en sus 

estructuras previas. En tal caso el aprendizaje es incompleto y se dice que la 
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persona se halla en un estado de desequilibrio cognitivo, estado en el cual las ideas 

viejas y nuevas se acoplan y no pueden reconciliarse.  

b) Reequilibrio. Producido el desequilibrio implica la vuelta al equilibrio. Denota 

modificación o construcción de nuevos esquemas del alumno. Frente a los trabajos 

dados a los estudiantes depende de la ayuda pedagógica y del ambiente reforzador 

requerido. Las destrezas del docente y la correcta metodología de enseñanza (del 

profesor)  y de aprendizaje (alumno) permitirán la superación del desequilibrio. Es 

necesario que el profesor utilice incentivos motivacionales que favorezcan el 

desequilibrio primero, luego un equilibrio y posteriormente un reequilibrio a partir de 

la actividad significativa del alumno. Que el estudiante tome conciencia del 

desequilibrio que se motive para superarlo. 

 

La adaptación: Desde el punto de vista psicológico es el cambio en la 

cualidad, intensidad o claridad de una experiencia sensorial que se realiza con un 

estimulo continuo e invariable en los órganos de los sentidos. Es sinónimo de ajuste, 

entendiendo como la operación por la que un organismo se relaciona de un modo 

más favorable con su medio a una situación interna. Supone el establecimiento de 

una nueva relación por cambio de características y comportamientos por lo que 

constituye un indicador de la madurez del sujeto. 

 

a) Asimilación es la acción del sujeto sobre el objeto, un mecanismo antagónico 

pero complementario es la acomodación: ella designa la acción de sentido contrario, 

del objeto sobre el sujeto, la modificación que el sujeto experimenta en virtud del 

objeto. 

b) Acomodación se designa a la actividad del sujeto que modifica sus esquemas de 

conducta para conformar o adecuarlos a las condiciones objetivas. Es uno de los 

aspectos fundamentales de la adaptación opuesta a la asimilación, que busca 

adecuar la situación objetiva a los esquemas de conducta del sujeto, es el cambio 

que sufre la estructura cognitiva del sujeto para incluir la nueva experiencia. Es un 

proceso de búsqueda de equilibrio cuando los conceptos nuevos entran en conflicto 

con los conceptos previos, a través de la asimilación. Aquellos que se acomodan 
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como nuevos conocimientos ampliados o reconstruidos dan como resultado una 

nueva estructura conceptual que restablece el equilibrio relativo, como lo muestra la 

figura Nº 5.  

“Nuestra estructura mental se modifica y enriquece en función de las nuevas 

asimilaciones y acomodaciones, una de las condiciones fundamentales para adquirir 

conocimientos es la conformación de las estructuras anteriores; si no están 

convenientemente desarrolladas, no sólo dificultan la adquisición de nuevos 

conceptos sino que se constituyen en obstáculos para la adquisición de otros 

conocimientos superiores. En esas circunstancias el cambio que se sucede de 

conceptos espontáneos a científicos, no es sólo la sustitución de un concepto por 

otro; sino el paso de una forma de conceptualización a otra; esto es, un cambio en la 

forma de comprender y conceptualizar la realidad”. (Calero, 1997: p.76) 

Finalmente para este autor el continuo proceso de establecimiento de equilibrios 

entre ideas de una persona, así como las conductas relacionadas con estas ideas 

cambian gradualmente y estos cambios son pruebas del aprendizaje.   

Gráfico Nº 5  PROCESO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA J. PIAGET 
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Fuente: Elaboración propia en base al estudio de J. Piaget 
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1.2.3.  El aprendizaje significativo de David Ausubel 

David Ausubel (1990 citado en Antón 1999), ha contribuido de manera 

importante a esclarecer el proceso de aprendizaje y a diferenciarlo del sentido 

memorístico y repetitivo que se le otorgaba. Esta concepción se ocupa 

primordialmente del aprendizaje de materiales educativos en relación con la 

adquisición y retención de esos conocimientos de manera significativa (en oposición 

del aprendizaje mecánico y  memorístico).  

 

El término “significativo” se opone al aprendizaje sin sentido, tal como la 

memorización de pares asociados, de palabras y sílabas sin sentido, etc. Es 

entendido también como contenido que tiene estructuración lógica inherente y como 

aquel material potencialmente puede ser aprendido de manera significativa. La 

posibilidad de que un contenido se torne “con sentido” depende de que sea 

incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo de manera sustantiva, o 

sea relacionado a conocimientos previamente existentes en la “estructura mental“ del 

sujeto además este aprendizaje “significativo”  es no arbitrario, porque se realiza con 

algún objetivo. 

a) El aprendizaje receptivo, significa que los contenidos y la estructura del  

material a ser aprendido son establecidos por el docente, éste se opone al 

aprendizaje por descubrimiento, sobre todo en el sentido e importancia 

que Bruner le confiere. 

b) Receptivo no significa pasivo. Ausubel cree que los resultados de este 

aprendizaje son tan eficaces como los del aprendizaje por descubrimiento 

y más efectivos porque economizan el tiempo del alumno y son 

técnicamente más organizados.           

c) Al referirse al aprendizaje de materiales con sentido, Ausubel distingue el 

sentido lógico y psicológico. El primero es característico de los 

materiales mismos, sólo con el tiempo y con un gran desarrollo psicológico 

la persona consigue captar completamente el sentido lógico de un material 

y darle una significación relacionándola lógicamente con su mente, el 

sentido lógico se explica fundamentalmente por las características del 

material: no arbitrariedad, lucidez y plausibilidad. Por otro lado la 
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estructura psicológica del “conocimiento con sentido” tiene la capacidad de 

transformar el “sentido lógico” en sentido y comprensión psicológica que 

es lo que el individuo hace en el proceso de aprendizaje.  

 

En el proceso de enseñanza y en el proceso de interacción y comunicación 

social se evita que cada individuo piense y comprenda de manera distinta a la de los 

demás. En las proposiciones existen sentidos socialmente comunes, debido a dos 

motivos: primero, porque el mismo sentido lógico es inherente a las proposiciones 

potencialmente significativas además de esto la comunidad interindividual de 

experiencia ideacional  en individuos de una misma cultura. 

 

 1.2.3.1   Aprendizaje significativo y aprendizaje de materiales 

    significativos  

   El aprendizaje de material con sentido es diferente del aprendizaje 

significativo, en el segundo los materiales son potencialmente “con sentido” y pueden 

ser aprendidos de manera significativa o no. Un ejemplo es aprender de memoria 

una poesía comprendiéndola o no aunque ella lógicamente tenga un sentido.  

Aprendizaje de material con sentido es el mecanismo humano por excelencia para 

adquirir y recordar la enorme cantidad de ideas y de información existentes en 

cualquier cuerpo de conocimientos (materias o asignaturas) del proceso educativo y 

de la presentación de los materiales con sentido en los procesos educativos del 

aprendiz.  

 

De acuerdo a Chirinos (1999) “significativo” se entiende como un contenido 

que tiene la estructuración lógica inherente como aquel material que potencialmente 

puede ser aprendido de un modo significativo.  

 

Como principal tema en el aprendizaje del material verbal con sentido, se 

exponen las siguientes razones: primero, la unión no arbitraria de material 

potencialmente con sentido con los conocimientos previos del individuo, para 

establecer nuevas ideas en las estructuras cognoscitivas capacita al aprendiz para 

explorar sus conocimientos preexistentes como si fuese una especie de matriz  
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ideacional para interpretar nuevas informaciones, de esta forma se evitan los efectos 

interferentes de la repetición mecánica que puede ser causada por la información 

concurrente.  

 

Segundo, la naturaleza substantiva y significativa, esta unión evita las 

limitaciones drásticas impuestas por la capacidad limitada de la memoria (desde el 

punto de vista del espacio y del tiempo) con respecto a la cantidad de información 

que los seres humanos pueden procesar y recordar, esto quiere decir que el nuevo 

material se apoya en las materias aprendidas anteriormente.  

 

Por tanto Ausubel (1968 citado en Uculmana, 1998) ha estudiado 

principalmente la enseñanza verbal significativa en las instituciones educativas y es 

conocido por sus trabajos de cómo planear experiencias educativas exitosas.  

 

1.2.3.2 Constructos y procesos   

Es la estructura organizada de ideas preexistentes al nuevo aprendizaje que 

va a ser instaurado dependiendo del interrelacionamiento de tres variables infericas 

del proceso: 

VARIABLE 1:  

Inclusividad por subsunción. Es la estrategia de conocimiento que le permite al 

individuo por medio de aprendizajes anteriores de carácter más genético estable a 

tener nuevos conocimientos que sean específicos o subordinables. Los subsunsores 

poseen suficiente estabilidad para proporcionar firme anclaje a los materiales recién 

aprendidos. Anclaje es la propiedad que poseen las ideas preexistentes de brindar 

apoyo a las nuevas ideas recién aprendidas, es decir, es la relación de los materiales 

con ideas específicamente relevantes, que están disponibles en la estructura 

cognoscitiva con un nivel de inclusibilidad apropiados para facilitar ese intercambio. 

  

Subsunsores son estrategias cognoscitivas amplias, capaces de abarcar los 

conocimientos recién adquiridos. La organización del nuevo contenido en un temario 

o telón de fondo común posibilita su integración con conocimientos existentes 

anteriormente. 
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VARIABLE 2:  

Disponibilidad  de subsunsores. Esta incorporación a la que se ha referido 

más arriba se ve afectada por la disponibilidad en la organización cognoscitiva de 

conceptos subsunsores en un nivel apropiado de inclusión, con el fin de que el 

anclaje se realice en nivel óptimo. 

 

VARIABLE 3:  

Discriminalidad. El tercer factor que incluye sobre todo en la retención, es la 

discriminalidad entre los nuevos materiales y los conceptos subsunsores sustituyen 

al nuevo material y se funden. Solamente en el caso de que sean discriminables, los 

nuevos contenidos tendrán valor a largo plazo para la memoria o sea para su 

retención en cuanto a conceptos o contenidos diferentes. 

 

1.2.3.3  Fases del aprendizaje material verbal en los procesos mentales 

El constructo de la estructura cognoscitiva en la que esas tres variables actúan 

infiere en cinco procesos mentales que entran en la fase del aprendizaje con sentido: 

Reconciliación integrativa, subsunción, asimilación, diferenciación progresiva y 

consolidación. 

 
a. Reconciliación integrativa. Es la síntesis de proposiciones aparentemente 

en conflicto, bajo un nuevo principio, más inclusivo y unificador. Es menos 

común en el proceso de aprendizaje, y es llamado aprendizaje súper 

ordenado, aquí el nuevo contenido o principio aprendido es capaz de abarcar 

y englobar varias ideas o conceptos previamente subsumidos. 

 

b. Subsunción. Desde que la estructura cognoscitiva misma tiende a ser 

jerárquicamente organizada en relación con el nivel de abstracción, 

generalización e inclusión, la aparición de nuevos sentidos proporcionales 

refleja más típicamente ante una relación subordinada entre el nuevo material 

de aprendizaje y la estructura cognoscitiva. Este es el proceso que permite el 

crecimiento y la organización del conocimiento y que envuelve la subsunción 

de proposiciones potencialmente "significativas" bajo ideas que se realizan. 
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c. Asimilación. Aún después que un nuevo "sentido" emerge permanece en 

estricta relación con la idea que lo subsumió: permanece allí como el miembro 

menos estable de una nueva unidad ideacional formada de esta manera. El 

nuevo material  permanece en esa órbita de nuevas ideas establecidas si la 

imagen es válida. 

 

d. Diferenciación progresiva. Cuando se programa una disciplina escolar de 

acuerdo con este principio se presentan desde el comienzo las ideas más 

generales e inclusivas que entonces son progresivamente diferenciadas en 

función del detalle y la especificidad. En otras palabras Ausubel postula que 

este orden de presentación corresponde al sentido que el conocimiento  es 

presentado organizado y almacenado en el sistema cognoscitivo. Estas 

nociones de diferenciación y jerarquía son explícitamente confirmadas en dos 

postulados: primero, es menos difícil para los seres humanos diferenciar 

aspectos de un todo previamente aprendido, más inclusivo que formular ese 

todo inclusivo a  partir de partes aprendidas previamente. Segundo, la 

organización de contenidos por parte de los individuos consiste en una 

estructuración jerárquica por la cual la más inclusiva ocupan el tope de la 

estructura y subsumen progresivamente proposiciones conceptos y datos más 

inclusivos y más altamente diferenciados. 

 

e. Consolidación. Ausubel afirma que mientras los pasos anteriores de una 

secuencia de aprendizaje de nuevo material no hayan sido "dominados" a 

través de confirmación, corrección, clasificación práctica diferencial por 

discriminación y revisiones, no se debe introducir nuevo material en la  

secuencia   

 

1.2.4 Aprendizaje por descubrimiento de Jerome  S. Bruner 
 

Esta teoría fue concebida por Jerome Bruner (1961), su espíritu es  propiciar 

la participación activa del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

partir de la consideración de que un aprendizaje efectivo depende, básicamente, de 
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que un problema real se presente como un reto para la inteligencia del alumno, 

motivándolo a enfrentar su solución y aún a ir más allá, hasta el fin primordial del 

aprendizaje que consiste en su transferencia. Es importante destacar el hecho de 

que en la mayoría de los aspectos a tratar, Bruner coincida con las ideas expuestas 

por Piaget y afirme que el desarrollo intelectual del alumno depende directamente de 

que éste domine ciertas técnicas.  

 

 1.2.4.1 Factores para el dominio 

Bruner (1961 citado en Chirinos, 1999) señala que en el dominio deben 

considerarse como determinantes dos factores: la maduración y la integración. La 

maduración le permite al alumno representar al mundo de estímulos desde tres 

dimensiones, que se van perfeccionando de manera progresiva, estas son: acción, 

imagen, y lenguaje simbólico. La integración consiste en el empleo de grandes 

unidades de información para la resolución de problemas. En su desarrollo, el niño 

percibe al mundo en tres formas consecutivas que guardan una estrecha analogía 

con los estadios del desarrollo cognitivo propuestos por Piaget.  Las formas que 

Bruner señala son:  

 

- La forma enativa, que consiste en realizar la representación de sucesos pasados, 

por medio de la respuesta motriz.  

- La forma icónica, que depende tanto de respuestas motrices, como del desarrollo 

de imágenes representativas y secuenciadas de una determinada habilidad.  

- La forma simbólica, misma que tiene en el lenguaje, su expresión más objetiva, 

pues el lenguaje es un instrumento de cognición, a la vez que un medio para 

representar y transformar la experiencia del mundo.   

 

En la forma de representación simbólica, los objetos no necesitan estar 

presentes en el campo perceptivo del sujeto, ni ofrecer un orden determinado. Bruner 

considera, pues, al lenguaje como el instrumento para superar el concepto de 

hombre natural.   Este autor defiende la posibilidad de la enseñanza de cualquier 

cosa a un alumno, bajo la condición de que la enseñanza se realice en el lenguaje 

del propio alumno. 
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Los contenidos a enseñar deben ser percibidos por el alumno como un 

aprendizaje importante y significativo, en el cual él tendrá una acción determinante. 

Bruner expresa en síntesis su teoría afirmando que debe tenerse en cuenta que si la 

mayor aptitud del hombre es su superioridad intelectual, también debe tenerse 

presente el valor que, personalmente, le representa un hecho descubierto por él 

mismo.  

 

Para Bruner el descubrimiento realizado por un individuo es semejante (como 

proceso) al descubrimiento que, en su laboratorio, realiza un científico, es evidente 

“que el ser humano joven debe recibir considerable enseñanza pero también debe 

permanecer siempre atento al hacer observación adicional, su vida es una 

complicada mezcla de enseñanza y descubrimiento” (Chirinos, 1999, p.91). 

  

1.2.4.2  Ventajas en la manera heurística e hipotética  

Para Bruner (citado en Hidalgo, 1999) existen cuatro grandes ventajas en la 

manera heurística e hipotética de presentar el material de enseñanza:  

a. La potencia intelectual.  El descubrir y resolver problemas por parte del 

alumno, habilita su capacidad de construcción y organización racional de los 

elementos de un problema. 

b. Las motivaciones intrínseca y extrínseca.  El alumno se recompensa con los 

efectos de sus propios descubrimientos.  

c. El aprendizaje y la heurística del descubrimiento.  Sólo se aprende realmente 

a través de la solución de problemas y el interés-esfuerzo por descubrir. 

d. La memoria.  El estudiante retiene con mayor facilidad lo aprendido si él 

mismo organiza sus materiales y procesos respectivos.  

 

1.2.5. La Psicodidáctica.  Renzo Titone 

Hay desde el núcleo de lo curricular, un ancho abanico de trabajo por 

desarrollar, como un enorme campo de acción ante las ciencias referentes como las 

ciencias sociales y ciencias de la educación (didáctica y psicología), en el camino de 

la constitución de un área de conocimiento apoyado, pero independiente de ambos 

campos. Por eso, nada tiene de extraño que se utilice el concepto de 
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“psicodidáctica”; y más aún, de “psicodidáctica de las disciplinas”. Este es un campo 

en el que los aportes realizados por colegas de otras áreas, sin duda tendrán mucho 

que añadir en beneficio de la educación.  

 

Renzo Titone (citado en Hidalgo, 1999) hace un intento de definición de las 

psicodidácticas disciplinares y clasifica los métodos de acuerdo a las siguientes 

características: 

- Psicomatéticos (representan esquemas de análisis y representación de las 

modalidades de aprendizaje). 

- Psicodidácticos, (esquemas de tipo operativo y tienden a ofrecer una guía 

científica mente fundada por la programación y el control de la enseñanza). 

 

Según la acentuación del contenido y del proceso mismo de la enseñanza 

aprendizaje, se presenta el modelo logocéntrico, psicocéntrico, empirocéntrico y 

modular. Estas anotaciones sobre la psicología de algunas materias son más que 

ejemplos de particulares orientaciones de la investigación, pero al mismo tiempo 

pueden contribuir a dejar ver cómo es posible fundar una didáctica diferente sobre 

presupuestos científicos de naturaleza psicológica. 

 

 Titone (citado en Antón, 1999) critica el modelo jerárquico y cuestiona el 

carácter cuantitativo y estratificado de los modelos tradicionales, así como el 

descuido de los aprendizajes formativos, autocontrol intelectivo, autocrítica, 

capacidad de decisión, comportamientos sociales, entre otros no considerados.  

 

1.2.6  Los mapas conceptuales Joseph D. Novak 

En los años 70 se perfila este procedimiento “mapeo o representación gráfica 

de los conceptos”, en 1988 escribe la obra “Aprendiendo a aprender” que toma como 

base las teorías de aprendizaje significativo de David Ausubel. Para este autor la 

importancia del conocimiento previo para aprender cosas nuevas y el concebir el 

aprendizaje como asimilación de nuevos conceptos y proposiciones en las 

estructuras cognitivas existentes, lleva a estos mapas como una forma de organizar 

el conocimiento.  Este autor toma en cuenta: 
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 Los conceptos -  ideas o palabras claves. 

 Proposiciones -  frases establecidas mediante relaciones entre conceptos.  

 Conexiones - son las líneas trazadas entre los conceptos asociadas a 

palabras, conector que da sentido a las proposiciones y explican los 

conceptos. 

 

Para Novak (1988) “los mapas conceptuales son una herramienta o un método 

para ilustrar las estructuras cognitivas o de significado que tienen los individuos y 

mediante las que perciben y procesan experiencias. Si nuevas experiencias 

suministran una base para el aprendizaje significativo, se añadirán nuevos conceptos 

al mapa conceptual de un individuo y/o se harán evidentes nuevas relaciones contre 

conceptos previos”  (Chirinos, 1999, p. 143). 

 

Tomando en cuenta a Ontoria (1998), un mapa conceptual sencillo puede 

estar compuesto por dos o tres palabras unidas por un conector para generar una 

proposición. Es una técnica de enseñanza y estudio que se utiliza en distintos niveles 

educativos desde la educación escolar hasta la Universidad, de una manera sencilla 

se puede utilizar en las pizarras para explicar un tema a los estudiantes mediante 

conceptos que se relacionan y son remarcados para explicar lo que deben aprender 

por tanto es una técnica utilizada como estrategia, método y recurso esquemático en 

el aprendizaje. 

 

También se puede utilizar tanto en una tesis doctoral como en una clase 

especializada en la universidad para relacionar distintos aspectos de un tema 

complejo y abstracto. Facilita en los siguientes factores: 

 

 Docentes y estudiantes de manera rápida visualizan los contenidos que se 

quieren enseñar y aprender con una visión global del tema a exponer 

 Favorece el recuerdo añadiendo la potencialidad de la memoria visual a la 

explicación oral o del texto escrito. 

 Permite una detección rápida de los conceptos claves los menos importantes 

y las relaciones entre ellos. 
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 Posibilita la investigación de los saberes previos con la posibilidad de integrar 

nuevos conocimientos e información suministrada. 

 Tiene una utilidad evaluadora de proceso tanto auto como hetero, por 

comparación de mapas elaborados en distintos momentos. 

 

Como aporte al proceso enseñanza aprendizaje, da una riqueza visual que 

supera la linealidad y el secuencialidad de los textos plasmados en los libros 

tradicionales. Aporta una claridad de ideas, si el que elabora tiene claro, expresa 

frases que tienen conexiones a diferentes temas que ayudan a organizar y agrupar 

conocimientos además de realizar conexiones a otros temas relacionados. Refuerza 

la comprensión ayudando a recordar lo aprendido y posibilita añadir más ideas y 

nuevos conceptos según se reelabora el aprendizaje o adquiere nuevos 

conocimientos en otro momento diferente. 

 

1.2.7. Enriquecimiento instrumental de Feuerstein 

 Feuerstein (1978, citado en Mathews 1998) destaca el rol MEDIADOR del 

profesor en el aprendizaje. Plantea un Programa de Enriquecimiento Instrumental 

(PEI) dirigido a mejorar específicamente las habilidades cognitivas, para conseguir 

un mejor desempeño de las personas en la gran mayoría de las áreas en las que se 

desenvuelve. Esta teoría surge como consecuencia de un hito histórico que le 

permite aplicar su concepción dinámica de la inteligencia (modificabilidad 

estructural), a partir de esto y de algunas otras premisas tomadas de diferentes 

autores construye su teoría que hoy en día tiene gran importancia, principalmente, en 

el ámbito educacional. Todo esto se ha visto avalado por los buenos resultados que 

se han obtenido en las diferentes áreas de aplicación. 

 

De acuerdo a los antecedentes de esta teoría, Reuben Feuerstein, Judío 

nacido en Rumania, psicólogo clínico, director del Hadassah Wizo-Canada Research 

Institute de Jerusalén, basa su trabajo en una gran experiencia con adolescentes 

israelíes con todo tipo de dificultades y deficiencias a causa generalmente de una 

vida familiar destrozada, por razones asociadas a diversos orígenes culturales y 

limitadas oportunidades para aprender.  
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Esta es una teoría general de competencia cognitiva emparejada con una 

técnica para fijar el potencial de aprendizaje y reparar deficiencias funcionales en el 

proceso cognitivo. Se preocupa por las habilidades de aprender y de resolver 

problemas y busca el por qué del fracaso del desarrollo de estas habilidades en 

ausencia de una mediación sistemática de aprendizaje en la primera infancia; y 

cómo y de qué manera mucho más tarde, las deficiencias cognoscitivas identificadas 

pueden ser remediadas por un programa de instrucción formal ( PDF). La acción 

mediadora en Vygotski se entiende como el grado de influencia que ejerce un 

individuo sobre otro, coincidentemente Feuerstein destaca al docente como el 

mediador en las actividades de enseñanza aprendizaje como un artífice de 

situaciones significativas, un interlocutor mediador.  

 

Alarcón (2006) señala que después de 25 años de experiencia, Feuerstein 

sostiene que excepto en los casos más severos de impedimentos genéticos u 

orgánicos, el organismo humano está abierto a la modificabilidad en todas las 

edades y estados del desarrollo, es así como crea la Teoría de la Modificabilidad 

Cognitiva basada en la concepción de inteligencia como proceso y el Programa de 

Enriquecimiento Instrumental para lograr esta modificabilidad. 

 

La teoría planteada por este autor se apoya en teóricos como: J. Piaget, 

Vigotsky, A. Rey y Luria. Al construir su teoría afirma que la inteligencia debería ser 

definida como un proceso dinámico lo bastante amplio como para abarcar una 

enorme variedad de fenómenos que tienen en común la dinámica y la mecánica de la 

adaptación. Es así, como los conceptos piagetanos de asimilación y acomodación 

concordaban con la certeza que postulaba este autor respecto a que la inteligencia 

es un proceso y no una entidad no concreta y estática.  

 

Asimilación se refiere a la incorporación de la experiencia nueva a esquemas 

de acción o de conocimientos previos; permite reconocer e identificar los objetos o 

sucesos nuevos aplicándoles esquemas preexistentes. Por otro lado la acomodación 

ocurre cuando el sujeto se enfrenta a una experiencia no asimilable, realiza un 
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esfuerzo para modificar sus esquemas o adquirir otros nuevos que le permitan 

asimilar adecuadamente realidades nuevas o más complejas.  

 

Dentro de esta definición de inteligencia se encuentra implícito otro término 

utilizado por Piaget, organización se refiere a un fenómeno propio del hombre y 

tiene que ver con ordenar las experiencias por medio de la acción, memoria, 

percepción u otra clase de actividades mentales. En algunos casos la adaptación 

implica un ajuste = sujeto = medio, perseverando la organización. En otros, donde las 

exigencias del medio lo imponen, la adaptación implica adecuación a las nuevas 

condiciones y cambios en la organización a través de los procesos de asimilación y 

acomodación, los que tienden a equilibrarse dando lugar a una estructura nueva y 

más evolucionada.  

  

Desde la perspectiva histórico-cultural el niño recibe de quienes lo rodean 

(especialmente de los adultos y compañeros más avanzados) una serie de 

instrumentos y estrategias psicológicas de las que va a apropiarse a través de un 

proceso de interiorización. Es decir, todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto 

social y luego se internalizan.  

 

También toma de Vigotsky el concepto de "proceso de mediación" ajustándolo 

a su teoría y lo denomina "aprendizaje mediado". Vigotsky distingue en el proceso de 

mediación dos subtipos: uno instrumental y otro social, que convergen en la 

formación de los procesos mentales. 

 

Mediación social. Implica la mediación instrumental interpersonal, entre dos o 

más personas que cooperan en una actividad conjunta o colectiva, es decir entre un 

niño o un adulto más experto en el proceso de aprendizaje desde el cual se produce 

el traspaso de información, estas interacciones se hacen propias y pasan al plano 

individual intrapsicológico.  

 

1.2.7.1 Teoría de la modificabilidad cognitiva  
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El concepto de inteligencia al cual se adscribe este autor afirma que la 

inteligencia es definida como un proceso lo bastante amplio como para abarcar una 

enorme variedad de fenómenos que tienen en común la dinámica y la mecánica de la 

adaptación, el hombre es un ser que se caracteriza por ser modificable y poseer una 

inteligencia dinámica y creciente, no importa su edad. 

 

Modificabilidad que es vista como una característica exclusiva del ser humano, 

la modificabilidad cognitiva se define aquí como una transformación en la estructura 

del intelecto del individuo que reflejará un cambio en el curso esperado de su 

desarrollo. Así definida, la modificabilidad, en oposición al "cambio" sui generis (el 

que producen los desarrollos evolutivos y de maduración), representa una desviación 

sensible del curso normal evolutivo del individuo, dirigido por su constitución genética 

o neurofisiológica y/o sus antecedentes experienciales y educacionales.  

 

La preocupación es preparar al individuo en la inspiración de estrategias de 

aprendizaje, sin caer en contenidos específicos dando énfasis a la sensibilidad y así 

adquirir experiencias que conlleven a la modificabilidad. Hay que tener en cuenta que 

todo va a depender de la autoplasticidad del individuo, entendida ésta como la 

flexibilidad mental del individuo sin necesidad de un mediador, para alcanzar este 

objetivo se reconocen tres obstáculos:  

- El primero es etiológico: si el individuo tiene dificultades de orden 

cromosómico, genético, con compromiso cerebral, será difícil llevarlo a un 

cambio estructural, sin embargo el factor genético no significa que la 

modificabilidad es imposible. 

- El segundo elemento es la creencia en la modificabilidad del individuo en 

cualquier edad. 

- El tercer factor es la severidad de la condición, esto se refiere a que ciertos 

datos demuestran que el individuo, incluso severamente afectado en su 

funcionamiento mental, es rehabilitable. 

  

Esta teoría plantea una actitud activa modificante donde ve al individuo (que 

ciertamente tiene un retraso en su ejecución) como un sujeto legítimo de una 
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actividad modificante. Esto se va a manifestar no sólo en las actitudes, sino también 

en las actividades y en las modalidades de aproximación en los fenómenos de 

reestructuración de la mentalidad de los enfermos. Esta actitud activa modificante 

podemos resumirla en una frase: "yo no acepto necesariamente al individuo tal cual 

es". Esta actitud activa modificante se desprende directamente del postulado de la 

modificabilidad y de la conciencia. Lo que muchos creen determinado por la etiología 

del individuo, endógena o exógena, es modificable, con modalidades adecuadas de 

mediación. 

 

La experiencia de aprendizaje mediado (EAM), produce cambios en la 

estructura de aprendizaje, en la propensión a aprender y en la creciente capacidad 

del organismo para beneficiarse de las situaciones de aprendizaje. La capacidad de 

interacción de la EAM., radica en ser responsable de la formación y desarrollo de la 

modificabilidad, se caracteriza por tres parámetros: intencionalidad, trascendencia y 

significado, éstas son cualidades universales de dos aspectos fundamentales de la 

inteligencia humana: 

 

a. La extraordinaria capacidad de la modificabilidad y de la plasticidad. 

b. En su considerable capacidad parar diversificarse en aspectos críticos del     

    comportamiento mental. 

 

“La experiencia de aprendizaje mediado se considera un factor crucial para el 

desarrollo de las funciones cognitivas elevadas. En palabras de Vygotski, la 

transmisión racional, intencional, de la experiencia y el pensamiento a los demás, 

requiere un sistema mediatizador y el prototipo de éste es el lenguaje humano nacido 

de la necesidad de intercomunicación durante el trabajo. La verdadera comunicación 

requiere significados. La experiencia individual reside únicamente en su propia 

conciencia y es estrictamente hablando, no comunicable” (Alarcón, 2006, p. 5).  

 

El modelo de (EAM), viene expresado mediante la formula S - H - O - H - R, en 

el que S es el estímulo de experiencia directa; H es la función mediadora humana 
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que da significado al estímulo; O es el organismo donde ocurren los procesos 

mentales y R es la respuesta del sujeto después de elaborarla. 

 

Una manera de concretar lo que el estudiante hace a través de los ejercicios 

propuestos por los instrumentos de trabajo es analizarlo en términos de mapa 

cognitivo, que representa un conjunto de siete parámetros que se explicarán más 

adelante, que sirven para ordenar, categorizar y orientar la labor que se va haciendo. 

 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental se refiere al factor cognitivo, sin 

abandonar el lado afectivo, ya que los elementos emotivos, afectivos están 

determinados por la cognición, constando este programa de varios instrumentos de 

aplicación, solo se mencionan los más importantes: 

 Organización de puntos. Consiste en identificar y diseñar una serie de figuras 

dadas, en un campo de puntos aparentemente desorganizado.  

 Orientación espacial. Sus objetivos consisten en dar un sistema de referencia 

estable, aunque relativo, para describir las relaciones espaciales; tratar 

directamente la limitación en el uso de relaciones espaciales. 

 Comparaciones. Sus objetivos buscan acrecentar la conducta comparativa del 

alumno; incrementar y enriquecer el repertorio de atributos por los cuales se 

pueden comparar estímulos; estimular la flexibilidad en el uso de parámetros para 

la comparación, incrementando la habilidad del alumno. 

 Clasificación. Sus objetivos son: establecer reglas generales basadas en lo 

común entre elementos dispares y distintos; aprender a organizar datos en torno 

a categorías ordenadas y posibilitar el pensamiento razonador por medio de la 

inducción y deducción. 

 Percepción analítica. Cuyos objetivos persiguen dar estrategias para la 

articulación y diferenciación del campo, la división de un todo en sus partes, de 

acuerdo a objetivos específicos y enseñar estrategias para la integración. 

 

1.2.7.2 Premisas básicas 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) se ha basado en algunas 

premisas básicas para sustentar su teoría, a continuación se nombran los más 
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relevantes, para poder actuar, en el sentido práctico el PEI, toma dos instrumentos 

conceptuales: el mapa cognoscitivo y las funciones cognitivas deficientes. 

 

a. El mapa cognoscitivo es un modelo del acto mental, que permite 

conceptualizar la relación entre las características de una tarea y el rendimiento del 

sujeto. Este mapa posee algunas funciones como: aprender a aprender, exteriorizar 

conceptos, aprender con significado, explicar y relacionar el aprendizaje recién 

adquirido con el que ya se poseía y comprender conceptos y relaciones jerárquicas. 

Consta de siete parámetros: 

- Contenido                                   - Nivel de complejidad 

- Modalidad de lenguaje  - Nivel de abstracción 

- Fases    - Nivel de eficacia 

- Operaciones mentales 

 

b. En cuanto a las funciones cognitivas deficientes se debe tomar en 

cuenta que las funciones cognitivas son imprescindibles para la adaptación, sin 

embargo pueden presentarse dañadas. Se dividen en tres según el acto mental: 

Input, dificultad en el ingreso de información que pueden tener inconsistencia en la 

asimilación de experiencias. A la elaboración con disfunciones en la capacidad para 

trabajar con datos disponibles se le denomina Out-put, al no tener forma el 

pensamiento, se transforma en un problema de transición del mensaje. 

 

La mediación toma la especificidad que trasciende más allá de una simple 

instrucción; la interacción puede suscitarse en cualquier momento, pero no siempre  

logrando un aprendizaje mediado, tiene un valor mediacional sólo cuando en el 

aprendizaje de experiencias, ésta se conecta con experiencias pasadas, de esta 

manera se puede anticipar el grado de dificultad como por ejemplo, el peligro. 

 

El aprendizaje mediado no es solo el "qué", "dónde" y "cuándo" de la 

interacción, sino que también el "cómo" mediar a través de él, para poder ampliar así 

el sistema cognoscitivo y elevar el nivel de modificabilidad del niño. Las mediaciones 

pueden ser gestuales, verbales, simbólicas o imitativas. 
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Este autor define mediación como una serie de actividades que el mediador 

realiza, interponiéndose entre el organismo y el mundo, entre el organismo y su 

respuesta a los estímulos. La mediación tiene un rol en la teoría de la modificabilidad 

cognitiva y afectiva, éste es el factor explicativo en cuanto a la  mediación como 

característica única del ser humano, es decir que los elementos constitutivos 

estructurales del ser humano se modifican constantemente, estas no sólo se hacen 

en respuesta al medio ambiente sino que también se agregan el acto de voluntad ya 

que el hombre es el único capaz de decidir la dirección que va a tomar su vida.  

 

2.- INSTRUMENTOS MEDIADORES 

 2.1 Concepto de aplicación 

En esta categoría los estudiantes demuestran el dominio teórico, conceptual e 

instrumental que han obtenido en el proceso educativo, la integran dos partes: la 

primera se refiere a los ejercicios que deben ser realizados dentro el aula o la clase y  

la segunda se conforma los proyectos de aplicación, socializando los conocimientos 

por medio de actividades educativas (Crisólogo, 1999, en Diccionario Pedagógico).   

 

2.2    Definición de mediador 

“Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de 

imitarla, su función no es adaptarse pasivamente a las condiciones del medio, sino 

modificarlas activamente. El concepto Vigotskyano de mediador está más próximo al 

concepto Piagetano de adaptación, como un equilibrio de asimilación y acomodación 

que al conductismo mediacional. Al igual que Piaget se trata de una adaptación 

activa basada en la interacción del sujeto con su entorno”. (CTEEUB, 2002, p. 122).  

 

 Mientras que el conductismo mediacional de estímulos (E) y respuestas (R) 

según el principio de correspondencia es copia no observable de estímulos y 

respuestas externas, los mediadores Vigoskyanos y de Feuerstein son instrumentos 

que transforman la realidad en lugar de imitarla, por tanto su función no es adaptarse 

pasivamente al medio, sino modificarlo activamente. La experiencia de aprendizaje 

mediado es la manera en la que los estímulos remitidos por el ambiente son 

transformados por un agente mediador, éste es guiado por sus intenciones, cultura y 
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emociones y finalmente selecciona y organiza el mundo de los estímulos. Los tres 

componentes de la interacción mediada son: el organismo receptor, el estimulo y el 

mediador.  

 

La premisa “mediar para enseñar a aprender” toma en cuenta que el 

aprendizaje mediado es una interacción que incluye una intención por parte del 

mediador o agente del mediador que pueden ser los estímulos o el docente, es 

también trascender en el aprendizaje las necesidades inmediatas o las 

preocupaciones del receptor más allá de lo momentáneo, manteniéndose en el 

tiempo y el espacio.    

  

2.3   Currículum constructivista 

El currículo o plan de estudios no debe entenderse como una prescripción, 

para transmitir conocimientos o solamente para actividades a realizarse, sino como 

una sugerencia  de posibles caminos discernibles que el estudiante debe asumir en 

su aprendizaje y desarrollo psicológico, físico, intelectual y emocional. 

 

  El planeamiento de las actividades académicas es el indicador para verificar el 

programa de estudios como una preparación a desarrollar la creatividad del docente, 

por ser un área importante se busca la coincidencia entre el estudiante y sus 

intereses de aprendizaje y lo que el docente debe enseñar. La pedagogía 

constructivista presta especial atención al currículo, los temas de éste deben 

presentarse como una interrogante a dificultades y determinar su contenido; los 

criterios para tratar de entender el contexto de asimilación de los jóvenes estudiantes 

se encaminan en poner énfasis en los procesos científico-culturales como 

experiencias que afiancen sus esquemas de comunicación racional. 

 

Los planes y programas de estudio o currículum ordinariamente fueron vistos 

como camisas de fuerza en la tecnología educativa tradicional determinando lo que 

el estudiante debe aprender. Consignar lo que el estudiante desea aprender debe ser 

la característica de la tecnología renovada, dando la posibilidad que el estudiante 

participe en la planificación ejecución y evaluación curricular, así el currículo 
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constructivista alternativo debe contener hipótesis de referencia en el conocimiento 

estudiantil sobre un conjunto de conceptos procedimientos y valores cuyos 

significados se consideran convenientes aunque no imprescindibles, los estudiantes 

construyen durante el proceso enseñanza aprendizaje, aceptando y respetando al 

mismo tiempo la formulación de significados diversos. Por otro lado debe organizar 

las actividades y tareas en torno a problemas, centros de interés, proyectos de 

trabajo que seleccionados con la participación de los propios estudiantes, responden 

a sus intereses más próximos aún cuando el orden y la secuencia de los  mismos 

reflejen lo que el docente interpreta como conveniente y lo que el estudiante siente 

como interesante.   

 

“El currículo por competencia es la alternativa que el constructivismo plantea, 

la necesidad de trabajar en éste, obliga al docente y estudiantes a cambiar los 

esquemas mentales ya que estaban acostumbrados a trabajar sólo contenidos. Se 

da mayor importancia a los procesos más que a los contenidos para hacer que el 

estudiante sea competente en algo, las competencias son “macrohabilidades” que 

integran tres tipos de saberes o aprendizajes: conceptual (saber), procedimental  

(saber hacer) y actitudinal (ser), se desarrollan a través de un constante ejercicio 

individual y colectivo” (Calero, 1997, p.273).   

    

2.4   Contenidos de aprendizaje 

 

La institución educativa identifica siempre el contenido con la materia cultural, 

es decir con todo lo que los hombres han ido creando a través del tiempo y el 

espacio, pero esta identificación es sólo cualitativa y no cuantitativa, ningún individuo 

podría asimilar los vastos contenidos de la cultura. Es por eso que el docente hace 

una selección de los contenidos, los organiza, gradúa y estructura en una unidad, 

proyecto, problema o centro de interés. A menudo se cree que el contenido está 

conformado exclusivamente por conocimientos e informaciones, es un error, los 

conocimientos son una parte de él y de la misma cultura por tanto a este también 

corresponden, los hábitos, habilidades, actitudes, valoraciones, etc. 
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Martinez señala que “las propuestas curriculares nuevas deberían reflejar la 

concepción de aprendizaje como una reestructuración continua de las ideas ya 

existentes (aprender a aprender) a partir de un proceso de construcción personal en 

un contexto social y condicionado por factores efectivos y motivacionales” (CEBIAE, 

1999, p. 131). 

 

Hay consideraciones que tienen que ver con la necesidad que los programas 

tengan orientación humanística en los contenidos y que exista equilibrio entre esta 

orientación y el uso de las técnicas, la selección de textos de estudio debe estar 

relacionada a plantear también la transmisión de valores con la cercanía y motivación 

que representa para los estudiantes. Ante esta perspectiva algún criterio de selección 

de contenidos nos conduce a elaborar un programa que integre contenidos 

significativos, que sean contenidos actualizados. Un contenido significativo es 

cuando las características humanistas dan mucha importancia a los intereses del 

estudiante, a los procesos afectivos  junto con los cognitivos; éstos deben estar 

relacionados con la realidad interior y exterior del estudiante por tanto los contenidos 

constituyen la respuesta a necesidades, problemas individuales y sociales. 

          

2.5    Estrategias metodologicas activas 

Consisten en la forma de dirigir de manera racional y práctica a los educandos 

en el proceso enseñanza aprendizaje, se refiere a conducir a los estudiantes al 

dominio seguro y satisfactorio, de modo que se hagan aptos para la vida en común y 

se puedan desarrollar en el ámbito académico. "Operativamente y en términos 

actualizados, método es el planeamiento general de la acción, según criterios 

determinados, para alcanzar los objetivos previstos” (Hidalgo, 1999, p. 54).  

 

Todo método está constituido por recursos de mayor especificidad como las 

técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos, materiales e instrumentos; con 

el empleo de estos recursos, el método hace posible la conducción del pensamiento 

y la acción hacia la consecución de los fines. Los métodos mantienen la rigurosidad, 

otorgan firmeza, coherencia y validez con respecto al fin previsto. Es como un 

principio ordenador o instrumento que ofrece garantías a la acción y al pensamiento. 
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 Métodos activos son formas didácticas de trabajo pedagógico que abarcan 

distintas técnicas y procedimientos generadores de aprendizajes significativos, 

siendo valiosa herramienta para los docentes en su práctica educativa. El método 

activo abarca toda la obra del aprendizaje moderno ofreciendo una infinidad de fases 

o formas que han originado también otros métodos como el del laboratorio 

experimental, discusión, juegos, proyectos, problemas, visitas de campo, etc. 

reimpulsados por la educación constructivista con base en las ideas de Vigotsky, 

Piaget, Ausubel, Bruner y otros. Un método se identifica como activo si responde al 

concepto enunciado y es compatible con los siguientes criterios: 

 Actividad general de los educandos  

 Expresividad  y actividad sensorial 

 Organización  

 Desempeño de los docentes. 

La importancia del método pedagógico radica en su función mediadora entre 

el objeto y la competencia que se persigue en el aprendizaje de los educandos, 

constituyéndose en herramientas auxiliares para el docente en su misión de guiar el 

proceso enseñanza aprendizaje, teniendo como principios los siguientes aspectos: 

La mente humana se adapta más fácilmente al estudio de las cosas claras, 

ordenadas, lógicas y prácticas; la memoria funciona mejor cuando los conocimientos 

van de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y el aprendizaje es eficaz 

cuando además de ejecutar la repetición, se  combina durante el proceso la teoría 

con la práctica. 

 

Los pasos secuenciales del método son: 

a) El docente dice y hace 

b) El docente dice, el alumno hace 

c) El alumno dice, el docente hace 

d) El alumno dice y hace 

e) El alumno hace, el docente supervisa u orienta 

 

Su consideración epistemológica adquiere un carácter dialéctico en el sentido 

del razonamiento o análisis de la realidad percibida la acción, el pensamiento y el 
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conocimiento son como una unidad indisoluble, interfecundante e interdependiente 

como se observa en el gráfico Nº 6.  

 

Gráfico Nº 6:  MÉTODO ACTIVO 

 

       Condiciona 

      

 

                                                                                                            Orienta 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio 

 

2.6   Actividades de aprendizaje 

Las experiencias de aprendizaje incluyen un conjunto organizado de 

actividades, acciones y tareas que deben ser realizadas por los estudiantes y una 

serie de sugerencias, métodos, técnicas y recursos que se utilizan en el proceso 

mismo de la ejecución curricular.  

 

 Las actividades constituyen las distintas acciones y tareas que se llevan a 

cabo durante el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de los cuales 

se logran los objetivos propuestos. 

 Se entiende por acciones al conjunto de tareas que  deben ejecutar los 

estudiantes para lograr los cambios de conducta esperados. 

 Las tareas consisten en los trabajos específicos, concretos, generalmente 

desagregados de las acciones que deben cumplirse en tiempos breves.  

 

Las actividades que se llevan a cabo en los programas de estudio de la 

educación superior en las Universidades, en muchos de los casos no son coherentes 

con la metodología que se desea aplicar, tratando de incrementar en los educandos 

el espíritu investigador para que descubran los principios, las leyes y definiciones 

científicas; como una tendencia que conduzca a los educandos a construir 

conocimientos, experimentar, investigar, reflexionar, valorar, criticar, en suma que 

aprendan pensando y haciendo. 

ACTIVIDAD PENSAMIENTO CONOCIMIENTO 
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“Las actividades sugeridas en los programas de estudio son coherentes con 

las metodologías que se desean aplicar, ya que se trata de que sean los educandos 

quienes descubran los principios, las leyes y definiciones científicas; que los alumnos 

aprendan a observar, construir, experimentar, investigar, reflexionar, valorar,  criticar 

y en suma  que  aprendan  pensando y haciendo” (Gutiérrez, 2000, p. 23).  

 

Las actividades deberán estar estructuradas, de manera secuencial teniendo 

en cuenta los tres momentos didácticos del proceso enseñanza y aprendizaje en: 

Introductorias o iniciales, de desarrollo o de proceso y finales. 

 

Los recursos que se sugieren para el desarrollo de los contenidos, sean 

éstos físicos, humanos, económicos, didácticos, tecnológicos, audiovisuales, etc. son 

medios o materiales para el desarrollo de los contenidos curriculares y son los 

siguientes: 

  

 Humanos: docente, alumnos, autoridades 

 Físicos: aulas, mobiliarios, talleres, laboratorios, patios, campos deportivos, 

huertos, jardines, etc. 

 Bibliográficos: libros de texto, libros de consulta, diccionarios, revistas, 

folletos, etc. 

 

2.7   Evaluación. Criterios y definiciones 

La evaluación viene de valorar o dar valor, quiere decir reconocer, estimar o 

apreciar el valor o mérito de una persona o cosa. "Evaluar es sinónimo de valoración, 

apreciación, peritaje, tasación, justiprecio, sopesar, emisión de juicios y es antónimo 

opuesto de desestimación. A su vez, evaluar es sinónimo de calcular, estimar, 

valorar, tantear, valuar y es antónimo de despreciar" (Hidalgo, 1999, p.101). 

 

 Evaluación educacional es el proceso sistemático y permanente de valoración 

de la educación, con relación a los objetivos planteados, en base a informaciones 

confiables, con el objeto de realimentar el sistema, constituyéndose en el elemento 

sustancial de la toma de decisiones.  
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Evaluación del educando también es un proceso sistemático y permanente 

total o parcial de la situación educativa de los estudiantes en sus diversos aspectos: 

ambiental, pedagógico, social, psicológico, físico, etc. en base a informaciones 

válidas. Su propósito es conocer el producto educativo, contrasta con los objetivos 

previstos, apreciar la calidad del Sistema Educativo y adoptar decisiones para la 

ejecución de acciones posteriores (reajuste curricular, tratamiento diferenciado de 

alumnos, complementación, promoción, etc.) destinadas a optimizar la formación de 

los educandos. 

 

 Con tal objeto, se recogen, procesan y analizan los datos sobre los sujetos, 

elemento y procesos de la enseñanza aprendizaje y se formulan juicios de valor para 

tomar decisiones que realimenten, reajusten y mejoren el quehacer educativo. Por 

tanto la evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático de valoración de los 

avances, logros (rendimientos) y dificultades que se producen en el aprendizaje de 

los educandos. Su  propósito es orientar y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

para asegurar la formación de los educandos. 

 

 Gutiérrez (2003) señala que las características de la evaluación son los rasgos 

esenciales que traducen la orientación y campo de acción de la evaluación, están 

referidos a sus cualidades y rasgos diferenciados y son: 

 

 Integral. Proporciona información de todos los factores y elementos que              

intervienen en el proceso educativo (educandos, docentes, currículo, etc.) 

 Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos. 

 Diversificada. Puede adoptarse a las situaciones geo-socio-económicas 

 Contínua. Se da permanentemente en todo proceso educativo (al inicio, en el 

desarrollo y al final). 

 Sistemática. Es un proceso ordenado, coherente y de lógica interna. 

 Planificada.  Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan. 

 Participativa. Propicia la intervención de todos los sujetos del proceso educativo. 

 Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser y está orientada por objetivos. 
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 Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la cualificación y 

cuantificación del rendimiento, con el menor o ningún subjetivismo del evaluador. 

 Personalizada. Posibilita la medición y valorización de logros individuales, sin 

desatender al grupo. 

 

De acuerdo a Hidalgo (1999) los objetivos de la evaluación son orientaciones 

generales a ser alcanzadas por la evaluación, hacia las cuales se dirigen todas las 

acciones, también se entienden como metas y deben responder a la pregunta ¿qué 

debe evaluarse?, por tanto sus principales objetivos son: 

 Verificar los niveles de logro de objetivos de aprendizaje. 

 Analizar las causas que pueden haber ocasionado deficiencias en el logro de 

los objetivos propuestos. 

 Tomar acciones de reajuste y mejoramiento del proceso educativo: 

planeamiento, ejecución, evaluación. 

 Reforzar y alimentar el aprendizaje logrado 

 Determinar la calificación, clasificación, promoción y certificación del alumno 

 

En  cuanto a sus funciones, los roles que cumple son de utilidad dentro del 

proceso educativo y deben responder a la pregunta ¿para qué evaluar? Y son: 

diagnosticar, pronosticar, regulación y estimulación de los educandos. 

 

1.  Función diagnóstica. Permite conocer la situación del proceso del aprendizaje 

y verificar sus resultados en relación con los objetivos educativos identificando 

logros y dificultades en la enseñanza y el aprendizaje. 

2.  Función pronóstica. Hace posible apreciar proyectivamente la situación futura 

del aprendizaje a partir de los resultados del diagnóstico, señala la posibilidad 

del cumplimiento de los objetivos y metas en base a proyecciones se ve 

acciones para mejorar el proceso. 

3. Función reguladora. Mediante la evaluación se orienta, reorienta y reajustan 

las acciones del proceso para elevar los niveles de logro. 

4.   Función motivadora. La evaluación debe incentivar a los educandos para que 

asuman  conscientemente en su aprendizaje. 
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EVALUACIÓN 
RECOJO INFORMACIÓN 

EMITIR JUICIOS DE VALOR 
TOMAR DECISIONES 

¿QUÉ? 
 

 

 

 

 

 

 

TOMAR 

DECISIONES 

¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

HABILIDADES 
ACTITUDES 
ESTRATEGIAS 
DESTREZAS 
APTITUDES 
CONOCIMIENTOS 

PLANOS 
METODOLOGÍA 
PERSONAL 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
LOS ALUMNOS 

PRUEBAS 

 

DOCENTES 

 ALUMNOS 

SISTEMA 

DIAGNÓSTICA 

AL INICIO 

FORMATIVA 
DURANTE 

COGNOSCITIVA  

ACTITUDINAL 
SUMATIVA 

AL FINALIZAR 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 En relación a los  instrumentos y técnicas de evaluación, son considerados 

como los elementos estructurados, objetivos y manejables que sirven para recoger 

datos o evidencias medibles sobre asuntos educacionales. Entre la gran variedad de 

instrumentos se citan los escritos, orales, gráficos, de ejecución, identificación, etc. 

Deben responder a la pregunta: ¿Con qué se recogen los datos?, permitiendo 

recopilar información requerida que debe evidenciar el comportamiento deseable (ver 

gráfico Nº 7).   

Gráfico Nº 7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio. 

 

Respecto a sus características deben ser: válidos, confiables, objetivos 

prácticos y diferenciadores. De acuerdo a Hidalgo (1999, p. 107), “la validez de un 

instrumento puede ser de tres tipos: de contenido: se determina al comparar los 

items de la prueba con los objetivos, considerados en el plan de estudios, programa 

o unidad de aprendizaje; concurrente: se obtiene al comparar los resultados de una 

prueba con los obtenidos en otra medición del rendimiento efectuada con muy poca 
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diferencia de tiempo y predictiva: se obtiene también al comparar los resultados 

individuales de una prueba con los obtenidos en otra medida de evaluación tomada 

posteriormente con una diferencia notable de tiempo”. 

 

La confiabilidad de un instrumento es la seguridad o confianza que el 

instrumento debe evaluar bien, dando el mismo o casi el mismo resultado en 

diferentes aplicaciones, por ejemplo: si un Test dio 100 de calificación debe dar un 

resultado parecido después de un mes y no 60 ni 135. La confiabilidad se determina 

por métodos de reaplicación, de formas paralelas y mitades semejantes.  

 

Los instrumentos según procedimientos se clasifican en: Perceptivos: con 

base en la observación o impresión, emplea materiales estructurados en los que 

anota el evaluador: Fichas de observación, registro de ocurrencias o anecdotarios y 

escalas; orales son estructurados (con un guión preparado) o no estructurado, 

espontáneo utilizando la expresión verbal: Entrevista, diálogo e intervenciones y 

finalmente escritos llamados también de lápiz y papel pueden ser estructurados o no 

estructurados: prueba de respuesta abierta o desarrollo, de composición o ensayo, 

ejercitamiento, solución de problemas y desarrollo de fórmulas. Y la prueba de 

respuesta cerrada, breve objetiva o de selección: verdadero falso, si no (dicotómica),  

selección múltiple, complemento, correlación e identificación. 

 
3.- CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 
3.1 Orientación educativa 

La profesión entendida en su más amplio significado como actividad 

especializada del individuo, no es sólo un fenómeno económico, es sobre  todo un 

hecho cultural, razón esta por la que el ejercicio de la profesión constituye una 

verdadera ubicación del hombre en la vida total de la cultura.  

 

En una cultura como la contemporánea, caracterizada por la subdivisión del 

trabajo y la diferenciación del campo profesional, el individuo necesita de apoyos 

firmes para integrarse conscientemente al trabajo activo de la comunidad. En la 

sociedad tradicional el apoyo estaba centrado en determinadas instituciones, 
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especialmente en la familia, pero la decadencia de esas instituciones hace que el 

individuo se sienta desamparado en el terreno de la elección profesional. "Frente a 

esta diversificación de campos de actividades específicas, la orientación 

profesional acrecienta su importancia hasta convertirse en un instrumento 

imprescindible" (Nassif, 1965, p.76). 

 

Por otro lado, la orientación en estos momentos es en gran medida el esfuerzo 

por introducir el factor humano en el aparato tecnológico e industrial. A la vez ha 

debido ensanchar su campo para dejar de ser una mera técnica psicológica de 

exploración de condiciones y de posibilidades individuales, requiriendo ahora el 

conocimiento exhaustivo de los campos profesionales en  su  relación con la 

estructura sociocultural.  

 

Ampliación que hace sentir sus efectos en el ámbito de las instituciones 

educativas mediante el empleo de los principios y los recursos orientativos en lo que 

hace a la formación profesional individual, por tanto cobra real importancia la 

formación pedagógica en la orientación educativa. Tanto la orientación profesional 

como la orientación educativa son pues, consecuencias directas de la complejización 

y diferenciación cultural del proceso en el plano de la transmisión sistemática de la 

cultura que es una de las tareas específicas de la educación.  

 

3.2  Enseñanza humanística 

Hoy día corresponde dilucidar la problemática a la que ha venido 

enfrentándose la Universidad contemporánea. En un mundo convulsionado que 

aprisiona entre sus manos instituciones que no pueden ni deben evadirse de los 

cuestionamientos humanos impuestos irremediablemente, el tema de la universidad 

y su interrelación indefectible con las cuestiones sobre educación se orienta hacia 

una veta  que destaca una nueva dimensión humanizante (Raffo, 1998). 

 

Nada sencilla la realidad educativa, conjuga elementos que se defienden por 

un lado como necesidad intrínsecamente humana que a veces poco tienen que ver 

con los conflictos de carácter administrativo y organizativo y por otro instrucciones en 
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las que descansan estas necesidades. Cabe preguntarse por el tipo de educación 

que pueda proveer una formación auténticamente humanizadora y cuestionar cómo 

podemos hacer para que la esfera universitaria se articule con una vida construida. 

 

3.3 Psicología universitaria 

“Así como desde la pedagogía se plantean las concepciones genéricas de lo 

que debería ser la educación, y se proponen diversos métodos y didácticas para 

enseñar más eficazmente, desde la psicología se estudian los procesos de 

aprendizaje del individuo, todas aquellas variables internas que cumplen un rol 

fundamental cuando una persona aprende” (Arce, 1999, p.22).  

 

La psicología educativa no puede ser concebida simplemente como un campo 

específico de aplicación de la disciplina psicológica, sino como el eje que permite la 

articulación entre el proceso de desarrollo humano y el proceso educativo que está 

íntimamente vinculado con dicha evolución.  

Este concepto significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer 

plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. Los pueblos son la verdadera riqueza de 

las naciones y por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que 

ellos tienen para vivir de acuerdo con sus valores, por tanto desarrollo significa 

mucho más que crecimiento económico, el cual solamente constituye un medio, 

aunque muy importante, para ampliar las opciones de la población. 

Un elemento fundamental para la ampliación de esas opciones es el desarrollo 

de la capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que la gente puede hacer o 

ser en la vida. Las capacidades esenciales para el desarrollo humano son vivir una 

vida larga y sana, tener conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para 

alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar en la vida de la comunidad. Sin 

ellas, sencillamente no se dispone de muchas opciones ni se llega a tener acceso a 

muchas oportunidades que brinda la vida. 

Esta manera de percibir el desarrollo suele olvidarse frente a la preocupación 

inmediata por acumular bienes y riqueza financiera. Desde hace mucho tiempo, 
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filósofos, economistas y dirigentes políticos han venido haciendo hincapié en que el 

bienestar humano no es el objetivo, o el fin del desarrollo. El objetivo es la libertad 

humana, la cual resulta vital para el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los 

derechos. Las personas deben tener libertad para hacer uso de sus opciones y 

participar en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los 

derechos humanos se refuerzan mutuamente, ayudan a garantizar el bienestar y la 

dignidad de todas las personas y fomentan el respeto por sí mismo y por los demás. 

Así, la psicología del desarrollo humano está indisolublemente ligada al 

fenómeno educativo, no pudiese ser de otra manera en tanto que el ser humano es 

un sujeto en constante evolución, cuya educación tiene lugar en el medio social. 

 

3.4 Bases psicopedagógicas en la enseñanza superior 

Una de las tendencias pedagógicas más utilizadas en educación superior toma 

en cuenta la forma de concebir el conocimiento como una construcción personal que 

realiza el hombre en interacción con el mundo circundante y en la que se reconoce la 

adquisición del mismo en una forma activa por parte del estudiante, a través de la re-

elaboración de aquellos conocimientos previamente alcanzados por ellos mismos en 

etapas anteriores, estableciendo un diálogo alumno-profesor donde éste último actúa 

también como sujeto del aprendizaje contribuyendo a desarrollar y modificar dichos 

conocimientos. 

El las tendencias psicopedagógicas, el aprendizaje como actividad vinculada a 

la condición humana, se considera que el eje central del proceso educativo está en 

entender como factor constante, permanente y generalizado a todos los niveles y 

modalidades de la vida social y adecuado al ciclo histórico actual (Tancara, 1999).  

Esto implica que es necesario redefinir los roles que juegan estudiantes y 

profesores en la adquisición de aprendizajes, así como objetivos y fines del proceso 

educativo, surgiendo nuevas ciencias cuyos contenidos se vinculan a estos procesos 

como la psicología, las neurociencias, las ciencias de lo cognitivo y recientemente la 

ciencia de la computación, convirtiéndose en herramientas muy importantes a la hora 

de decidir qué tendencia es la más acorde al momento y tipo de enseñanza.  
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El papel de la educación hoy en día, no es sólo recoger y transmitir el saber 

acumulado y formas del pensamiento que han surgido a lo largo del proceso 

histórico-cultural de la sociedad, sino también formar hombres capaces de solucionar 

las necesidades materiales y espirituales, o sea hombres competentes para el 

trabajo y la vida social. 

El hombre es un producto social, las leyes de su psiquis no pueden buscarse 

en la evolución biológica sino en la acción de las leyes del desarrollo histórico-social. 

La actividad laboral humana produce una reestructuración de la psiquis, la cultura por 

tanto es el producto de esa actividad del hombre y se expresa a través de los signos, 

que tienen un significado estable ya que se han formado en el desarrollo histórico y 

transmitido de generación en generación. 

Teniendo en cuenta esta base, la enseñanza es lo primordial en el desarrollo 

psíquico del estudiante, no se necesita esperar a que el estudiante haya alcanzado 

determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, sino lo importante es 

precisar si tiene posibilidades para ello. El docente por tanto debe tratar de 

comprender cómo los estudiantes construyen el conocimiento y con ello puede 

contribuir a desarrollar y modificar estas construcciones; el docente se convierte así 

también en sujeto del aprendizaje, los alumnos no lo ven inmutable en los 

conocimientos, sino desde un punto de vista adaptativo, en constante movimiento.  

Mediante la educación el docente puede actuar sobre el estudiante no sólo en 

materia del aprendizaje sino también en la educación y valores que se requieren 

como profesionales y que a veces no han sido desarrollados durante su ciclo de 

estudios, permite analizar científicamente cuáles son las acciones profesionales 

necesarias para desarrollarse cabalmente en su puesto de trabajo, permite trabajar 

no sólo con los contenidos básicos y específicos, sino también en los de carácter 

instrumental.  

El aprendizaje deja de ser considerado como un proceso de realización 

individual para ser también una actividad social, un proceso de construcción y 

reconstrucción por parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, 

valores y formas de expresión. 
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3.4.1   El ser psico-bio-social 

 El ser humano es una unidad donde los factores biológicos, psicológicos y 

sociales constituyen un sistema. La teoría general de sistemas sostiene  que todos 

los niveles de organización están unidos de tal forma que el cambio en uno 

necesariamente afecta a los otros. No se descuida el recordar que el espíritu es parte 

de este sistema trascendente   

 

Los factores biológicos, psicológicos y sociales conforman un sistema único en 

cada ser humano, formando una individualidad a manera de "huella digital" llamada 

"personalidad" que es la manera peculiar manera de pensar, sentir, actuar y 

comunicarse que tienen las personas (Tintaya 1998). 

 

Actualmente el ser humano toma más conciencia de la necesidad de 

desarrollar y mejorar su sistema biopsicosocial y no solamente se conforma con 

simplemente con satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales, sino 

quiere trascendencia y auto realizarse, verdadera esencia "transpersonal".  

      

 3.4.2 Aspectos cognitivos 

Estas capacidades conforman los procesos cognoscitivos de la actividad 

psíquica:  

a.  Sensaciones: agudeza sensorial general, agudeza visual, auditiva y táctil; 

sensibilidad táctil-kinestética, sensibilidad propioceptiva, sensibilidad gustativa y 

olfativa. 

b.  Percepciones: percepción térmica, percepción kinestética, percepción auditiva, 

percepción espacial, percepción viso motriz, observación visual y táctil, percepción 

de intervalos y ritmos temporales, discriminación de formas, tonos cromáticos y 

señales óptico-acústicos, discriminación visual, auditiva, térmica y táctil. 

c. Atención: visual, auditiva, plástica, concentrada, espontánea y voluntaria. 

d. Memoria: memoria visual, auditiva y olfativa: memoria motora, gráfica, de 

fijación o retención, evocativa, de formas y colores (cromática), memoria viso motriz, 
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óptico-kinética, inmediata (a corto plazo), mediata (a largo plazo), verbal, motriz, 

espacial-geográfica y lógica-asociativa-comprensiva. Respecto al lenguaje y al 

pensamiento se han desarrollados capacidades específicas. 

 

 3.4.3 Aspectos socio afectivos 

El proceso de asimilación del nuevo contenido no es ajeno al tipo de 

relaciones que entre los sujetos que participan en el proceso docente-educativo, se 

establecen, tal como demuestran múltiples investigaciones desarrolladas al efecto. 

La asimilación eficiente de los conocimientos y el dominio de la habilidad pasa por la 

motivación, el agrado e interés que les despierte en los estudiantes esa actividad. 

La comunicación como relación entre los sujetos en la cual se establecen 

múltiples motivaciones, es el proceso que adquiere, en el sentido afectivo, un 

carácter fundamental. La actividad se da en el proceso docente-educativo en el 

contexto de la comunicación, ya que ésta es la vía más importante para establecer 

las relaciones. 

La motivación, lo afectivo, no es solo un momento de la clase, como algunos 

piensan. Motivado tiene que estar siempre el que realiza la actividad e incluso cada 

vez más a lo largo de ella. Entre el docente y los estudiantes se deben establecer 

lazos de afecto que surjan, no porque ellos sean complacientes unos con otros, sino 

porque todos tienen un mismo objetivo: el desarrollo de los estudiantes; el mismo 

problema: la necesidad de modificar la situación, que si es social, de la comunidad, 

responde a las vivencias de todos. 

A la solución del problema se disponen todos y en especial el docente va 

mostrando, con su ejemplo, el camino a seguir; lo afectivo surge en este contexto, en 

el que el docente independientemente de su carácter, demuestra que sabe, que sabe 

resolver, que domina la lógica de la ciencia. La cuestión no es solo decir cómo se 

aprende a caminar, sino mostrarlo. 

El proceso docente-educativo, no tiene un momento cognitivo y otro afectivo, 

es un solo proceso en que se desarrollan juntos e inseparables y se refuerzan e 

interrelacionar mutuamente. El respeto al criterio del estudiante; el compartir con 
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ellos las vicisitudes de la solución del problema, de la transformación del contexto 

social; al escuchar las sugerencias que dan los estudiantes, que pueden incluso 

cambiar la concepción inicial, es la vía para establecer las relaciones afectivas y a la 

vez, posibilitar la cognición eficiente del nuevo contenido. Todo lo cual se expresa en 

la relación contenido-método. El estudiante es el sujeto principal de su propia 

formación, el docente es un colega más experimentado, que sugiere el problema y la 

vía más inteligente de resolverlo y lograr el objetivo, lo que posibilita el dominio del 

objeto. 

El apoyo afectivo en la educación vocacional es otra condición psicológica que 

se debe disponer en un ambiente cálido y una atmósfera de relaciones afectivas. 

Ante todo, es necesario que exista amor y cariño entre los miembros  de la 

comunidad estudiantil y de la institución universitaria, expresado en la confianza, 

aceptación comunicación, incentivos y el apoyo entre unos y otros.   

El apoyo familiar es importante para los estudiantes, éstos con una 

autovaloración adecuada de sí mismos y con el respeto al prójimo que desarrollen, 

deben crear un contexto afectivo de confianza y seguridad. El amor es generoso, 

inteligente, respetuoso, comprensivo y comunicativo, es éste amor que caracteriza a 

la vida cotidiana. 

Los educadores para poder llevar a cabo una adecuada educación vocacional, 

deben expresar una actitud apropiada, cariño y protección hacia el individuo como 

persona y valorar adecuadamente sus potencialidades vocacionales. Bajo estas 

condiciones los niños y jóvenes podrán expresar y demostrar, por ejemplo, que en la 

familia existe apoyo afectivo cuando experimenten una sensación y una convicción 

de que en el hogar existe y se encuentra seguridad, tranquilidad, apoyo e incentivo.  

Estas mismas condiciones harán que el adolescente o joven, a lo largo de su 

formación vocacional y profesional, adquiera una mayor seguridad en sí mismo y, por 

tanto, se sienta decidido firmemente a lograr sus propósitos, pues cuenta con la 

fuerza, protección y la confianza que le brinda la familia para autodeterrminar su 

propio desarrollo personal. 
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En síntesis, en la educación vocacional, así como en todo proceso educativo 

es muy importante la disposición de una condición psicológica adecuada tanto en la 

familia como en la escuela, la creación de una atmósfera de congruencia, aceptación 

y aprecio, de comprensión y empatía, de confianza y comunicación, de motivación e 

incentivo, de protección y apoyo afectivo. Este ambiente psicológico permite al niño o 

joven aceptar y valorar sus potencialidades y confiar en él mismo, favorece el 

desarrollo de una vida psíquica estable y equilibrada, una personalidad segura e 

independiente  capaz de determinar su propia forma o estilo de vida.  

 

4.-  PRAXIS EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR 

La realidad que observamos en la educación superior señala marcadamente 

que la relación teoría y práctica; modelo y ejercicio docente constituyen un binomio 

inseparable. El camino que conduce a buscar nuevos paradigmas educativos 

requiere plantear seriamente la necesidad de debatir y estudiar en ámbitos 

académicos estos postulados teóricos; y al mismo tiempo otorgar la importancia que 

corresponde a la investigación, contar con instituciones como la universidad que 

contribuyan a mejorar la cobertura pedagógica para que se avance en la aplicación 

de estas alternativas que contribuyan con los objetivos de desarrollo nacional. 

 

El proceso educativo en instituciones de educación universitaria, tiene como 

entorno de participantes a diversos grupos sociales, grupos de profesionales 

multidisciplinarios, las organizaciones de estudiantes a través de sus centros o como 

base, todos estos integran la comunidad universitaria y aspiran a generar de alguna 

manera participación en estos procesos educativos, ésta es la característica de 

nuestra institución educativa. De acuerdo a este modelo se desarrollan los procesos 

formativos y la práctica educativa que busca interactuar entre el sujeto que enseña y 

el sujeto que aprende, utilizando para ello procedimientos y herramientas 

pedagógicas que deben ser empleadas para la solución de determinados problemas 

del desarrollo de las actividades académicas en sus distintas carreras universitarias. 

 

Desde este punto de vista de la práctica, el docente, utilizando métodos 

adecuados que no sólo son externos sino también instrumentos internos que se 
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representan como "modelos orientadores de la acción" o "Base Orientadora de la 

Acción" (BOA), desde la óptica del estudiante, es algo externo que debe ser 

asimilado, por tanto se crea una relación interpersonal educador-educando, cuando 

esto sucede hay una resultante creadora de aprendizaje que puede ser mejorada o 

superada. Por tanto el aprendizaje es el constante mejoramiento de ambas acciones, 

interesa permanentemente reflexionar sobre esta práctica educativa que repercute 

en la futura formación profesional de los estudiantes en la universidad pública. 

(Tancara en CEPIES, 1999). 

 

4.1 Características de la  docencia en educación superior 

Los docentes deben tener un dominio razonable del diseño curricular a nivel 

del aula, es decir elaborar la  administración de la cátedra curricular en proyectos 

áulicos, tomando en cuenta las directrices del nuevo modelo educativo boliviano, en 

sus ejes vertebradores, tronco común, transversales, ramas diversificadas, 

competencias e indicadores. También los docentes deben tener las herramientas  

básicas para llevar a efecto la investigación-acción orientada al mejoramiento de la 

calidad educativa. Otro aspecto a considerarse es la elaboración de  los proyectos 

educativos institucionales.  

Toda persona que se dedique a la educación, debe tener vocación de 

educador, que sienta desde su ser interno el deseo de poner al servicio de los demás 

lo que  conoce y  los caminos que se deben seguir para conseguirlo. Debe tener 

cualidades como justicia, bondad, delicadeza, calma, paciencia, dominio de sí, buen 

sentido de humor, inteligencia, simpatía, honestidad, puntualidad, capacidad 

didáctica, sensibilidad y tolerancia. La preocupación de un docente debe ser: ¿qué 

enseña, cómo lo enseña, para qué enseña, a quién le enseña?, en ello se basa el 

conocimiento de las disciplinas que pretende enseñar.  

De acuerdo a Calero (1997), el docente constructivista está llamado a ser más 

humano, jovial, entusiasta, comprensivo y dialógico, más flexible, crítico, creativo y 

solidario… más maestro. Para introducir e impulsar el constructivismo no se puede 

hacer con cualquier docente titulado, hay necesidad de selección y capacitación 

integral y permanente. Es muy difícil y casi imposible hacer constructivismo con un 
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profesor impositivo, irreflexivo, mecánico, discriminador, rutinario, rígido, prejuicioso, 

drástico, de malas relaciones humanas. 

Se debe brindar la orientación al estudiante para que conozca primero su 

realidad psicosocial a fin de que pueda ubicarse, ponerse también en contacto con 

los estudiantes y su medio, a partir de este hecho se podrá educar de acuerdo con 

sus posibilidades y necesidades sociales, procurando una mejor calidad de vida. Otro 

asunto central es enseñar la importancia del sentido del deber, es una cualidad no 

sólo de los docentes sino de cualquier profesional en ejercicio, ya que el sentido de 

responsabilidad es el que conlleva a la compenetración con el trabajo que se 

desarrolle y a lograr exitosamente cualquier meta deseada. 

Un educador debe tener mucha capacidad de conducción, inducción y 

liderazgo, ya que el educando espera que su docente le oriente, aclare y anime, es 

quien le estimula a seguir adelante, que cuando tropiece sea capaz de levantarse y 

de indicar el camino a seguir. Un docente al igual que un médico, un sacerdote, etc., 

debe estar dispuesto a que sus educandos acudan fuera de las horas de clase, 

porque acontece que a veces no entienden y les da pena consultar, pero de manera 

personal les es más fácil entender o interpretar lo que no pudieron en general. La 

disposición es una actitud loable de un educador, de detenerse a atender una 

consulta del estudiante dentro y fuera de la clase, o de la universidad, es una 

disponibilidad espiritual al servicio de los demás. 

 

4.2 Plan de trabajo (silabo) 

Una de las herramientas del docente es la elaboración de propuestas de 

programa o el denominado plan de trabajo que se realiza de acuerdo al tiempo o 

carga horaria de la asignatura, hay asignaturas de duración semestral o anual donde 

la selección de contenidos debe ser programada de acuerdo también a los propósitos 

educativos, competencias, indicadores actividades de aprendizaje, estrategias 

metodologicas, recursos didácticos,  evaluación, bibliografía y otros. 

 

El sílabo es el documento elaborado por el docente para la asignatura a su 

cargo, toma como base el prontuario institucional y se presenta al inicio de cada 
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gestión; además incluye el contenido esencial del plan académico institucional, 

también presenta la información adicional que reglamentará el funcionamiento del 

curso. Por tanto es el producto del proceso de diseño de una determinada asignatura 

que realiza el docente y lo explicita para orientar su desempeño como facilitador del 

aprendizaje. (Modelo de silabario, 2007)  

 

El sílabo para la asignatura es un instrumento orientador del currículo, es la 

guía donde están organizados los diversos elementos del proceso enseñanza 

aprendizaje: objetivos, estrategias metodológicas, medios materiales, etc. para 

facilitar a los docentes y estudiantes el desarrollo sistémico de las tareas 

académicas. 

 

Estos programas ayudan al docente a interpretar, orientar y desarrollar el 

currículo, comenzando a determinar la asignatura en áreas de conocimiento, sus 

elementos constitutivos están orientados a preguntarnos: ¿Qué objetivos se deben 

lograr? ¿Cómo se seleccionan las actividades de aprendizaje? ¿Cómo organizarlas? 

 

Los propósitos educativos se formulan en función del estudiante, expresan la 

meta y los cambios de conducta o comportamiento que debe lograr éste en términos 

de acción educativa de acuerdo a los ritmos y condiciones de aprendizaje, dichos 

propósitos pueden estar orientados bidimensionalmente como conductas 

observables incluyendo los dominios cognoscitivos, afectivos y psicomotores que los 

estudiantes deben demostrar en su aprendizaje, haciendo diciendo y actuando al 

finalizar el proceso de aprendizaje, siendo operacionalizados por el docente a nivel 

del micro proceso áulico,  considerando las siguientes características: 

Apertura, permitiendo la incorporación de elementos que lo hagan más 

adecuado a la realidad. 

Flexibilidad, introduciendo modificaciones necesarias en función de los ritmos 

de aprendizaje. 

Integral, orientado a promover el desarrollo integral de los estudiantes, 

teniendo una visión global de la realidad social, relacionando contenidos con los 

aprendizajes integrados.   
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4.3 Sesiones áulicas  

El docente o facilitador del aprendizaje también proporciona recursos de 

aprendizaje que pueden ser clasificados como recursos propios vale decir de la 

propia experiencia, libros materiales didácticos o experiencias de la comunidad 

científica. La metodología integrada significa que se rompe con los medios de 

aprendizaje tradicionales o sea las clases teóricas. Las clases prácticas, seminarios 

talleres, debates, mesas redondas, salidas al campo, trabajos de investigación 

bibliográfica, investigación de campo, etc. son las experiencias de aprendizaje que 

incluyen un conjunto organizado de actividades y acciones que deben ser realizadas 

por los estudiantes como parte de sus aprendizajes. 

 

La práctica pedagógica en el aula plantea a los docentes el desafío de 

asegurar un efectivo aprendizaje con todos los educandos, asumiendo las diferencias 

culturales, sociales personales y de género. Este cambio implica transformación de 

las estructuras materiales y orientación pedagógica hacia el aprendizaje dinámico y 

enseñanza motivadora, un espacio áulico abierto y una evaluación formativa y 

cualitativa. Este es considerado el taller de aprendizaje que constituye un espacio 

donde se pasa el mayor tiempo posible ya que ahí se realizan las diferentes 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, este mundo académico estudiantil 

acoge el centro de sus intereses y experiencias de aprendizaje que ejercen influencia 

en los aprendizajes y sobre su eficacia con la que se desempeña el maestro en sus 

prácticas pedagógicas. 

 

La construcción de conocimientos requiere contar con espacios áulicos que 

proporcionen un ambiente grato, estimulante y creativo-participativo en el que se 

integre la vida cotidiana con actividades de aprendizaje, por tanto debe ser:  

 Un espacio participativo de prácticas pedagógicas innovadoras como centro 

de aprendizaje que genere diálogo e interacción entre docente y estudiantes. 

 Abierto, múltiple y participativo, donde el estudiante trabaje en equipo 

compartiendo, colaborando y dialogando en el  proceso de aprendizaje, un 

lugar donde se realizan actividades utilizando diferentes medios o recursos 

pedagógicos para obtener aprendizajes significativos. 
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 Dinámico, espacio de permanente información, colaboración, generación de 

conocimientos, debe disponer de pizarras, diversos materiales y fuentes 

bibliográficas. Para un aprendizaje situado debe salir del espacio interior para 

estudiar fenómenos naturales, sociales y culturales el entorno.   

     
4.4 ¿Como enseña el docente? 

El profesor que quiere ser facilitador del  aprendizaje, debe poseer seguridad 

en si mismo y también en su relación con los demás, en la enseñanza convencional 

el profesor es el poseedor de los conocimientos, mientras que los alumnos son 

quienes los reciben. La clase como medio de instrucción verbal es la forma principal 

de colocar los conocimientos en quien los recibe.  

 

En el aprendizaje centrado en el alumno, el docente facilita, dota y comparte 

con los estudiantes la responsabilidad del proceso de aprendizaje, como facilitador 

proporciona los recursos de aprendizaje. Para un docente existen varios métodos de 

enseñanza, los que se interrelacionan entre si para una mejor enseñanza, por 

ejemplo el método activo colectivizado se resume en dos principios fundamentales: 

 

 La práctica de la libertad en la enseñanza en lugar de la coacción tradicional. 

 El establecimiento del trabajo colectivo en lugar del aprendizaje individual. 

 

4.5 ¿Como aprende el estudiante?  

Las personas aprenden conceptos, signos, mapas, programas, cursos de 

acción y todas aquellas “herramientas mentales” que le ayudan a alcanzar objetivos 

deseados, esto fue resaltado por los teóricos “gestálticos”. Los psicólogos 

cognoscitivistas por su parte se ocupan de estudiar la manera en que estas 

“herramientas o estructuras mentales” son empleadas para acceder e interpretar la 

realidad, para esta teoría toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y 

conocimiento e intencionalmente hará lo mejor que pueda y sepa, por tanto este nivel 

de desarrollo hace alusión a sus “estructuras cognitivas” y esto supone referirse a 

representaciones mentales organizadas cada vez más complejas que derivan en el 

autoaprendizaje y metacognición.   
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El estudiante aprende de distintas formas, una de las conocidas es por si solo 

denominándose a esto autoaprendizaje, éste es el propósito educativo de todo 

proceso, desarrollar la capacidad de pensar de manera critica y constructiva, es la 

responsabilidad básica de la educación constructivista. 

 

El estudiante también debe combinar de manera adecuada el querer aprender, 

saber y poder como necesidad prioritaria para el aprendizaje en la Universidad. En 

cuanto a la motivación, debe tener una disposición inteligente a centrarse en estos 

aspectos encausados para el éxito en su vida, si uno de estos factores falta, el otro 

puede compensar ese vacío. Estudiante debe tener los siguientes rasgos: deseo de 

aprender, el querer, aspiraciones, optimismo visión positiva constancia, carácter 

temperamento, laboriosidad y disciplina. Estos factores internos, la inteligencia y la 

motivación deben manifestarse al exterior, por tanto la actitud mental es importante 

para el aprendizaje del estudiante. La atención, primordial aspecto para el estudiante, 

se centra en la comprensión de los contenidos que enfocan el tema que se puede 

desarrollar en el espacio áulico universitario (ver gráfico Nº 8). 

 

Gráfico Nº  8      

 

Fuente: elaboración propia en base al estudio 

 
4.6 Proceso enseñanza aprendizaje    

Toda enseñanza va dirigida a una persona que tiene la capacidad natural para 

recibir un nuevo saber, al que se llamará en sentido amplio “aprendiz”. 

Necesariamente la enseñanza-aprendizaje se da mediante un proceso en el que se 

debe tener presente y contextualizar los tres principales factores e ideas que 

inciden en la educación y que son el hilo conductor de este trabajo: actitudes,   

aptitudes y  contenidos:  

APRENDIZAJE ACTIVO 
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Gráfico Nº  9  

RELACIONES ENTRE LOS FACTORES DEL APRENDIZAJE Y EL APRENDIZ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al estudio 

Este enfoque representado en el gráfico Nº 9, permite adentrarse en las 

diferentes teorías que explican el proceso de aprendizaje, además permite mirar 

éstas en base a los énfasis que los distintos teóricos le han dado a cada uno de 

estos tres factores básicos y cómo han sido evaluados. Por tanto el aprendizaje 

complejo es un proceso de construcción de estructuras de la personalidad, donde los 

esquemas operativos se reorganizan y adquieren niveles de regulación y 

estructuración más complejos (Tintaya 1998). 

Visto desde la perspectiva constructivista, se puede hablar del proceso de 

aprendizaje-enseñanza, en lugar de enseñanza-aprendizaje, conforme se muestra en 

el siguiente esquema: 
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Gráfico Nº 10 

RELACIONES ENTRE EL APRENDIZ Y LA EVALUACIÓN DE SUS LOGROS 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al estudio. 

En el gráfico Nº 10 se incorpora un aspecto central en el trabajo y rol del 

docente mediador, tal es la evaluación, que en este modelo está referida a los tres 

factores básicos ya señalados. 

4.7   Desarrollo de aprendizajes 

Una interpretación constructivista de la enseñanza se articula en torno al 

principio de la actividad mental de los alumnos y por lo tanto, en el de la diversidad. A 

pesar de ello, situar al alumno activo en el eje no significa promover una actividad 

compulsiva, reactiva, ni situar al profesor en un papel secundario. Que el alumno 

comprenda lo que hace depende, en buena medida de que el docente sea capaz de 

ayudar a comprender, a dar sentido a lo que tiene entre manos; es decir, depende de 
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cómo se presenta, de cómo intenta motivarlo, de qué manera le hace sentir que su 

aporte será necesario para aprender. Las relaciones que pueda establecer el alumno 

están en función del grado en que el profesor le ayude a recuperar lo que posee y 

destaque los aspectos fundamentales de los contenidos que se trabajan y que 

ofrecen más posibilidades de conectar con lo que conoce. 

 

 Evidentemente, también depende de la organización de los contenidos que los 

haga más o menos funcionales. La contribución del profesor es crucial para que los 

alumnos puedan seguir el proceso y situarse en él, ya sea con síntesis y 

recapitulaciones, referencias a lo que ya se ha hecho y lo que queda por hacer, 

criterios acerca de lo que constituye una relación adecuada, etc. Todo ello contribuye 

indudablemente a que los alumnos puedan evaluar la propia competencia, 

aprovechar la ayuda brindada y, si es necesario, solicitarla. 

 

 Es todo un cúmulo de interacciones basadas en la actividad conjunta de los 

alumnos y del docente que encuentran fundamento en la zona de desarrollo 

próximo; por consiguiente, ven la enseñanza como un proceso de construcción 

compartida de significados orientados hacia la autonomía del alumno, y que no 

oponen esta autonomía a la ayuda necesaria que dicho proceso exige, sin la cual 

difícilmente se podría alcanzar con éxito la construcción de significados que deberían 

caracterizar el aprendizaje en la educación superior. 

 

4.8     Evaluación en educación superior   

Los profesionales abocados a la docencia, encuentran en la evaluación un 

excelente fundamento para perfeccionar su práctica. Esta reflexión supone 

comprender la naturaleza y el sentido de las prácticas académicas y permite 

modificar las pautas de comportamiento, las actitudes y las concepciones que sobre 

ella se tiene. Lo más importante no es evaluar, sino poner la evaluación al servicio de 

la misión y de los objetivos institucionales de la educación superior, a la luz de los 

valores educativos y de las personas, nuestros educandos. Por tanto la evaluación 

debe estar presente al comienzo, durante y al final del proceso enseñanza 
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aprendizaje lo que significa que debe haber una evaluación diagnóstica, otra 

formativa y finalmente la sumativa. 

 

Por otra parte la evaluación señala el nivel de eficiencia esperado. Contiene 

algunas sugerencias que sirven, por una parte para verificar si las conductas 

previstas en los objetivos han sido alcanzados y por otra, juzgar la eficacia de los 

materiales, el método, el ambiente y la acción del maestro y de los alumnos durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje. De este modo se busca realizar una 

evaluación que abarque los insumos, el proceso y el producto. 

 

Evaluar los insumos es valorar la eficacia de los recursos utilizados, evaluar el 

proceso es juzgar la forma cómo se desarrolla la clase y evaluar el producto significa 

valorar el rendimiento del estudiante.  “Por medio de la evaluación se trata de 

identificar los aspectos de la enseñanza y del aprendizaje que deben ser revisados, 

dar recomendaciones y alternativas de acción referidos al currículum, por eso debe 

evaluarse el contexto, el insumo, proceso y producto” (Gutiérrez, 2003, p. 32).  

 

5.- FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACION SUPERIOR 

La educación superior tiene una orientación específica que hace referencia a 

la enseñanza  que se imparte en las universidades o institutos de educación superior 

ya sea a nivel de Diplomado, Licenciatura, Maestría, Post Graduado y Doctorado. Un 

docente eficaz, capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales 

para lograr niveles de eficacia en su enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de 

sus alumnos debe utilizar reforzamientos positivos para realizar su proceso de 

aprendizaje. Por tanto el docente es considerado como el ingeniero de la conducta 

de sus educandos  

 

5.1 El docente agente de cambio 

El docente debe redefinir su tarea educativa más allá de los libros y de la 

rígida ortodoxia curricular, orientarla en dirección de la vida cotidiana que es la 

primera fuente de la sabiduría. El punto de partida en la educación tienen que ser 

naturalmente las experiencias, necesidades e intereses del estudiante y referidos a 
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su ambiente inmediato. Cada persona aprende conforme su propio ritmo,  intereses, 

habilidades aptitudes. Lo más conveniente en el estudio es estimular sus avances, 

pero no reprobar sus faltas o fallas. En síntesis, la tarea esencial del docente es 

organizar las condiciones del ambiente del estudiante, de modo que los procesos del 

aprendizaje sean actividades, apoyadas, mejoradas y mantenidas. 

  

5.2   Constructivismo 

Como señala Huaranga (1999), es importante tener principios fundamentales 

en la praxis del docente en educación superior. A continuación se señalan algunos 

de éstos:    

- El docente facilita que el estudiante se enfrente a situaciones educativas de 

impacto global y de su necesidad e interés. 

- Las situaciones de aprendizaje son definidas a partir de la significación para el 

sujeto. 

- El aprendizaje es experiencia placentera, aprovecha el interés del estudiante. 

- El individuo tiene libertad para escoger y decidir sus actividades y proyectos y 

sus aprendizajes son más interesantes y duraderos.  

- Promueve aprendizajes por descubrimiento significativo. 

- El estudiante realiza trabajos espontáneos en función a sus intereses o 

necesidades. 

- El aprendizaje se deriva de la experiencia en situaciones complejas. 

- La pedagogía consiste en propiciar un conjunto amplio y variado de 

experiencias, inscritas en contextos complejos que produzcan en el sujeto los 

desequilibrios que modifican los esquemas de conocimiento. 

- El aprendizaje se realizará no de modo intencional como cuando los 

estudiantes aprenden su lengua materna en el interactuar diario con la madre. 

El estudiante asimila las situaciones que le son significativas de acuerdo con 

su nivel de desarrollo y  va reconstruyendo esquemas. 

- Relieva el aprendizaje a partir de la significación de la situación para el sujeto, 

en términos de nivel de desarrollo y su eficacia desequilibradora, que permite 

establecer si la situación es al mismo tiempo comprensible y constructiva para 

el sujeto. 
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- Prioriza la planeación como conjunto de situaciones complejas, que se 

caracterizan por ser: definidas por logros cognoscitivos globales que se 

esperan al final de los períodos académicos, múltiples y variadas para 

propiciar la movilización y el sentido en el quehacer del sujeto. 

- Evalúa el aprendizaje. Hace cortes en el tiempo para evaluar el nivel en los 

logros cognoscitivos y la competencia de los sujetos con respecto a una 

temática dada. 

- Resalta la autoestima. 

- Promueve el uso de estrategias cognitivas para que el estudiante logre 

aprender de modo variado. 

- Relieva la importancia del diagnóstico situacional y actúa sobre esta base. 

- Juzga que las actividades generan valores de las diferentes áreas de la 

cultura y no solo conocimientos. 

- Usa diversidad de métodos activos, dialógicos y grupales para garantizar el 

aprendizaje. 

- El profesor es un organizador de aprendizajes. 

- Genera la relación “universidad – comunidad”, al vincular la institución con 

otros agentes educativos de la localidad. 

 

5.2 Ética y valores en educación superior 

El problema de la formación o la educación de valores o en valores preocupa y 

ocupa a la comunidad educativa universitaria en el mundo. La entrada vertiginosa en 

un nuevo milenio exige de una mayor eficiencia, eficacia y pertinencia de los 

procesos formativos en la enseñanza superior, no sólo en cuanto a la elevación del 

nivel técnico-profesional de sus egresados, sino también en sus cualidades morales. 

De los valores se viene hablando bastante desde hace tiempo por parte de 

diferentes especialistas, con disímiles puntos de vista y enfoques, lo cual resulta 

lógico, pues constituye un tema muy complejo que puede ser abordado desde 

diferentes enfoques y desde los diferentes campos del saber que integran, por 

ejemplo, las ciencias de la educación, la psicología, la pedagogía, la filosofía, la 

sociología y la historia, entre otras.  
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¿Cómo concebir la personalidad? Es necesario adoptar una concepción 

científica de la personalidad porque las influencias educativas están dirigidas a 

desarrollar un profesional con determinadas características personales, dentro de los 

cuales se insertan los valores, concretados como cualidades de la personalidad que 

autorregulan conscientemente su conducta de manera permanente. Al valor hay que 

vivenciarlo, o sea, conocerlo y sentirlo como importante por parte del que lo posee, 

de lo contrario no se forma ni llega a regular la conducta.  

  ¿De cuáles principios psicopedagógicos partir? La ausencia de principios que 

guíen la práctica educativa provoca un desmedido empirismo que  cualquier esfuerzo 

por obtener resultados en la educación de valores no sea suficiente. Los siguientes 

principios son fundamentales: en la personalidad, unidad, actividad y comunicación, 

de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, la unidad de las influencias educativas, la 

unidad de lo colectivo y lo individual y de la unidad de lo instructivo y lo educativo. 

Estos permiten diseñar el proceso docente-educativo de una manera coherente y 

efectiva.  

¿Cómo realizar el diagnóstico inicial? No se puede educar una personalidad 

que se desconoce, por lo que resulta imprescindible realizar un diagnóstico inicial y 

recurrente para ir constatando los resultados. Pero el carácter complejo de los 

valores impide que ese diagnóstico sea inmediato y directo, hay que involucrar a los 

estudiantes en este proceso porque la formación de valores exige de la 

autoconciencia de los estudiantes, el criterio de ellos es fundamental mediante una 

comunicación franca y cotidiana con los docentes y observar de manera sistemática 

a los sujetos de la educación. Todo el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como de los proyectos educativos deben poseer la coherencia necesaria para 

que contribuyan a la educación de los valores en las dimensiones curricular, de 

extensión y socio-política.  

 El CEMSE (2000) señala que la formación en valores es una constante en la 

propuesta curricular, la priorización de una educación en la vida y para la vida 

involucra fortalecer actitudes y valores de convivencia social. En este sentido hay 

que partir desde la clase con un enfoque novedoso, creativo, con una sólida 
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preparación psicopedagógica por parte del docente para que los resultados 

correspondan con los esfuerzos realizados. La clase será el núcleo fundamental para 

la formación de valores, a partir de producir la irradiación hacia las otras dimensiones 

y actividades docentes y educativas.   

5.4    Eficiencia  

Proviene del latín efficientía: acción, fuerza, virtud de producir. Se puede 

definir en criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos energía y tiempo. Es también  

rendir los efectos que se esperaban, es el desarrollo sistemático de las tareas, 

métodos, uso correcto de medios y técnicas para lograr un objetivo determinado. 

 

Eficiencia del sistema educativo superior es el grado de cumplimiento de los 

objetivos educativos y operativos del sistema, medido con relación a los recursos 

comprometidos en su  consecución. Eficiencia interna debe entenderse como los 

resultados institucionales académicos en términos de producción y productividad 

independientemente de la calidad en función del tiempo y el costo, por tanto una 

organización eficaz es capaz de cumplir con el propósito para el que fue creada; sus 

requisitos y propósitos están establecidos por las siguientes características: mando, 

cumplimiento de objetivos, aplicación de leyes o acuerdos institucionales, misión, 

estrategias, planes y función organizacional (manuales).  

  

¿Cómo es una organización eficiente? Es la que se encamina a alcanzar sus 

metas, objetivos o resultados organizacionales asociado a los subsistemas y con sus 

múltiples capacidades organizacionales. Para una mayor eficiencia se debe 

considerar si son relevantes los criterios de comparación, la competencia ayuda o no 

a determinar la eficiencia de una institución, muchas veces es difícil elaborar 

indicadores para emitir juicios y esta está relacionada con la gestión universitaria de 

calidad. También la eficiencia se puede entender como aquella educación en la que 

se logra que el estudiante aprenda lo que debe aprender, que los contenidos 

respondan adecuadamente a lo que el individuo necesite para desarrollarse como 
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persona y que los docentes estén preparados con las estrategias didácticas 

adecuadas y con buenos materiales  de estudio y trabajo. 

 

Estas definiciones nos proporcionan los parámetros de la eficiencia  educativa 

tomando siempre en cuenta al estudiante como al actor principal del proceso 

educativo buscando satisfacer sus necesidades individuales y sociales de esta forma 

se comprobará si la institución esta involucrada o no con la eficiencia. 

 

5.5      Calidad 

La calidad educativa debe entenderse como una alusión al buen rendimiento 

del estudiantado, satisfaciendo a la comunidad educativa en su conjunto, mejorando 

el centro educativo en este caso la Universidad y estando de acuerdo a las 

exigencias de la sociedad. Por tanto es un proceso de cambio planeado que lleva a 

una toma de conciencia e iniciativa en el marco de la administración de currículum a 

nivel áulico pero que lentamente se involucra en la voluntad y el compromiso de cada 

uno de los miembros en la institución educativa. 

 

Arana (1998) señala dos principios de la estrategia de la calidad total: uno es 

el reconocimiento que la calidad es una característica que debe estar incorporada en 

todos los momentos y elementos que forman el proceso educativo: planeación, 

ejecución y evaluación deben ser de calidad; contenidos, materiales, métodos y 

gestión pedagógica y administrativa deben ser de calidad. En términos operativos 

significa que los agentes con responsabilidad de decisión propiciarán el surgimiento, 

crecimiento y afianzamiento de la calidad en los diferentes momentos y factores del 

proceso de aprendizaje.  

 

En relación a los mecanismos de mejoramiento, éstos son el conjunto de 

medios, principios, técnicas y prácticas cuyo proceso se orienta a lograr una calidad 

en la institución universitaria ya sea una carrera concreta cualquiera sea su nivel o 

modalidad, los objetivos que persigue son: 

 Mejorar el servicio educativo en lo técnico pedagógico y en su gestión 

académica. 
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 Lograr que el trabajo docente tenga una excelente calidad compatible con su  

moral profesional. 

 Mantener los estamentos que integren el sistema educativo en un nivel de 

organización que implique competencia y continuidad en las acciones 

productivas. 

 Desarrollar en el educando una adecuada escala de valores para consigo 

mismo, la familia, el centro universitario y la comunidad educativa toda. 

 Identificarse con la calidad en los procesos educativos que superen las 

deficiencias que tomen como base el esfuerzo diario para alcanzar los 

distintos niveles educativos en la formación profesional. 

    

5.6     Dinamización del mejoramiento de aprendizaje 

Se centra en los procesos durante todas las etapas del aprendizaje y la 

formación integral. La dinámica del mejoramiento tiene como propósito ajustarse a 

las exigencias de satisfacción del servicio educativo,  la dimensión más importante 

de la calidad es la funcionalidad.   

 

Esta concepción incluye como aspecto central los llamados indicadores de 

rendimiento. La noción de cambio cualitativo cuestiona la idea de una noción 

centrada en mejorar el proceso educativo pues este servicio desarrolla un impacto en 

la educación proveedor-docente-institución, que debe hacer algo por el destinatario, 

transformándolo. Por tanto esta mejora radica en el desarrollo de las capacidades del 

estudiante y por otro le posibilita influir en su propia transformación. Podría decirse 

que el análisis en la mejora educativa integra tres factores: la funcionalidad, 

satisfaciendo las necesidades del entorno; la eficacia que alcanza los objetivos que 

se propone y la eficiencia para alcanzar los objetivos con costos razonables.    
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
1.- CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Al abordar la problemática central del presente trabajo se investiga de qué 

manera las teorías psicopedagógicas constructivistas inciden en la práctica cotidiana 

del docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Humanidades. Esta institución pública tiene la tarea de formar a las futuras 

generaciones de profesionales y en este proceso se ha constatado una falta de 

preparación en el manejo didáctico por parte del docente en el aula, el que ha 

repercutido de manera directa en los estudiantes, por tanto ha sido necesario aplicar 

los cuestionarios a estos dos estamentos: docentes y estudiantes. 

  

A los estudiantes se les aplicó la encuesta (CE-1) con un total de 25 ítems de 

preguntas y las variables fueron: teorías psicopedagógicas, formación docente, 

contenidos de aprendizaje, metodologías activas y formas de evaluación. 

 

A los docentes se les aplicó la encuesta (CD-2) con un total de 25 ítems 

denominado diferencial semántico con las siguientes variables: teorías 

psicopedagógicas constructivistas, formación docente, contenidos de aprendizaje, 

metodologías activas y evaluación. Lo que permitió recoger valiosa información para 

correlacionar la hipótesis. 

 

2.- CODIFICACIÓN  

El procedimiento para codificar los enunciados de cuestionarios se han 

seleccionado de acuerdo a la mayor frecuencia en que aparece el orden de cada 

pregunta, clasificando de acuerdo al orden lógico, asignando escalas a cada patrón 

general  de respuesta. 

 

3.- PROCESAMIENTO 

El procesamiento de la información consistió en su ordenamiento, el que se ha 

recogido haciendo un análisis de las respuestas. El paso siguiente fue describir los 
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resultados obtenidos en los dos instrumentos aplicados, para ello fue necesario 

utilizar diferentes escalas y sus respectivos indicadores de acuerdo a la información 

recibida de las respuestas proporcionadas en los distintos ítems para establecer 

cómo y de qué manera estos datos están relacionados con las variables, de la misma 

forma ver la relación de estos datos con el cumplimiento de los objetivos y la 

formulación de la interrogante de investigación: 

¿De qué manera la utilización de teorías psicopedagógicas constructivistas 

influye sobre los contenidos, metodología, actividades y evaluación, como 

instrumentos mediadores de la práctica docente en la educación superior de la 

UMSA? 

Tabla Nº 4:  RESULTADOS GENERALES ESTUDIANTES 

 

 CATEGORIAS FRECUENCIA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 

321 13 4% 

Estoy en 
desacuerdo 

1.143 46 14% 

Estoy indeciso 1.076 43 13% 

Estoy de acuerdo 3.806 152 47% 

Estoy muy de 
acuerdo 

1.753 70 21% 

Perdidos en el 
sistema 

67 3 1% 

Total  8.166 327 100% 
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Comentario: La tabla Nº 4 representa los resultados globales en los estudiantes 

encuestados que llegan a ser 327, con una frecuencia de 8.166 respuestas que 

equivale al 100% de la muestra, de los cuales 47 % y 21 % están de acuerdo y muy 

de acuerdo, reflejando una actitud favorable del 68% respecto a la implementación 

de las teorías psicopedagógicas constructivistas como mediadores para mejorar la 

práctica educativa en la educación superior; el 13 % de los estudiantes se muestra 

indeciso; el 18% no está de acuerdo y el 1% está perdido en el sistema como refleja 

la tabla y sus respectivos gráficos.  

 
Tabla Nº 5: RESULTADOS GENERALES DOCENTES 

 

 CATEGORIA FRECUENCIA 

 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Negativo 3 93 4 8% 

Negativo 2 64 3 5% 

negativo 1 76 3 6% 

Cero 88 3 7% 

Positivo 1 154 6 13% 

Positivo 2 271 11 23% 

Positivo 3 411 16 36% 

Perdidos en el 
sistema 18 

 
1 2% 

TOTAL 1175 47 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comentario: La tabla Nº 5 y sus respectivos gráficos muestran los resultados 

globales en los 47 docentes encuestados, con una frecuencia de 1.175 respuestas 

equivalentes al 100%, de las cuales se interpreta que el 72% de los docentes (36%, 

23% y 13%) manifiesta una actitud favorable, abierta al cambio y renovación de su 
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práctica áulica a través de las teorías psicopedagógicas constructivistas en 

educación superior. En la categoría “0” está el 7% sin definición. La tendencia 

negativa muestra que el 19% de los docentes opina que el constructivismo no tiene 

incidencia directa en mejorar la práctica educativa. 

 

3.1 RESULTADOS EN ESTUDIANTES 
 

Tabla Nº 6: VARIABLE INDEPENDIENTE  
TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS CONSTRUCTIVISTAS  (ESTUDIANTES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Comentario.- De acuerdo a la tabla Nº 6 y sus respectivos gráficos, la variable 

independiente teorías constructivistas es tratada en las preguntas 1,2,3,4 y 5, la 

percepción de los estudiantes ante la opción estoy de acuerdo es del 41%, seguido 

de estoy muy de acuerdo con el 14% sumados ambos dan 55% que comprueba que 

las teorías constructivistas en la educación superior contribuyen a un mejor 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 1 

PREG. 
N° 2 

PREG. 
N° 3 

PREG. 
N° 4 

PREG. 
N° 5 TOTAL PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 7 1 26 21 20 75 5% 

Estoy en 
desacuerdo 34 9 165 65 131 404 25% 

Estoy indeciso 22 14 79 44 80 239 15% 

Estoy de 
acuerdo 219 202 47 127 82 677 41% 

Estoy muy de 
acuerdo 43 100 9 70 13 235 14% 

Perdidos 
sistema 2 1 1   1  5 0% 

TOTAL 327 327 327 327 327 1.635  100% 
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aprendizaje de los  estudiantes universitarios porque el proceso de construcción de 

conocimientos se hace al interior del individuo. En la categoría de indecisos se 

encuentra un 15%  que no saben o desconocen la relevancia de estas teorías y un 

30% está en desacuerdo con esta opción. 

 

Tabla Nº 7 : VARIABLE FORMACIÓN DOCENTE (ESTUDIANTES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Comentario.- Interpretando la tabla Nº 7 y sus respectivos gráficos, la variable 

dependiente Formación docente fue verificada en las preguntas 6,7,8,9,10. El 52% 

de los estudiantes responden con la opción estoy de acuerdo y el 28% estoy muy de 

acuerdo, dando como resultado un 80% que demuestra que el conocer las teorías 

educativas constructivistas mejora la práctica docente, el tener una concepción 

educativa del aprendizaje significativo repercute optimizando su práctica educativa 

áulica. Otra de las preocupaciones también se manifiesta en la creación de más 

FRECUENCIA 
PREG. 
N° 6 

PREG. 
N° 7 

PREG. 
N° 8 

PREG. 
N° 9 

PREG. 
N° 10 TOTAL PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 6 2 2 3 7 20 1% 

Estoy en 
desacuerdo 22 22 7 23 20 94 6% 

Estoy indeciso 24 42 10 57 56 189 12% 

Estoy de 
acuerdo 158 177 126 196 208 865 52% 

Estoy muy de 
acuerdo 115 79 178 45 33 450 28% 

Perdidos 
sistema 2 5 4 3 3 17 1% 

TOTAL 327 327 327 327 327 1.635  100 % 
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centros de profesionalización docente para la educación superior. Los indecisos 

alcanzan el 12% y el 7% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con la pregunta.   

 

Tabla Nº 8:   VARIABLE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE (ESTUDIANTES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Comentario.- Tomando en cuenta los datos de la tabla Nº 8 y sus respectivos 

gráficos, la variable contenidos de aprendizaje fue verificada en las preguntas 11, 

12,13, 14, 15  y muestra que el 29% de los estudiantes se inclinan hacia la opción 

estoy en desacuerdo y muy en desacuerdo con un 12% haciendo un total de 41%, lo  

que demuestra que los contenidos de aprendizaje que presentan los docentes, en su 

plan de trabajo o sílabo, no siempre están de acuerdo en relación a la malla 

curricular de la carrera. También opinan que el abuso de la clase magistral donde se 

evidencia la repetición mecánica de contenidos de temas debe ser superado. El 

CATEGORIA 
PREG. 
N° 11 

PREG. 
N° 12 

PREG. 
N° 13 

PREG. 
N° 14 

PREG. 
N° 15 TOTAL PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 18 6 131 31 12 198 12% 

Estoy en 
desacuerdo 109 14 156 128 69 476 29% 

Estoy indeciso 91 22 17 105 104 339 21% 

Estoy de 
acuerdo 101 105 17 53 127 403 25% 

Estoy muy de 
acuerdo 5 175 5 3 13 201 12% 

Perdidos en el 
sistema 3 5 1 7 2  18 1% 

TOTAL 327 327 327 327 327 1635  100% 
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porcentaje de indecisos equivale al 21%. Los estudiantes también se inclinan a 

opinar a que los docentes no deben evitar el dinamismo y la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del micro-proceso áulico 

universitario, sino erradicar toda tendencia educativa que considera al aprendizaje 

como una capacidad meramente retentiva. 

 

Tabla Nº 9:   VARIABLE METODOLOGÍAS ACTIVAS (ESTUDIANTES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d)  Comentario.- En la tabla Nº 9 y sus respectivos gráficos se muestra que la 

variable metodologías activas fue verificada en las preguntas 16,17, 18, 19,20, 

habiéndose inclinado el estudio a la opción estoy de acuerdo con el 56% y estoy muy 

de acuerdo con el 28% lo que da un total de 84% a favor de los aspectos que se han 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 16 

PREG. 
N° 17 

PREG. 
N° 18 

PREG. 
N° 19 

PREG. 
N° 20 TOTAL PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 5 4 2 0 4 15 1% 

Estoy en 
desacuerdo 5 25 14 7 17 68 4% 

Estoy indeciso 5 30 94 14 20 163 10% 

Estoy de 
acuerdo 164 197 180 208 179 928 56% 

Estoy muy de 
acuerdo 148 71 30 98 104 451 28% 

Perdidos en el 
sistema     7    3 10 1% 

TOTAL 327 327 327 327 327 1.635  100% 
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medido, esto equivale a decir que todo aprendizaje debe considerar los saberes 

previos del estudiante y que pocos docentes actúan como facilitadores del proceso 

enseñanza aprendizaje. También opinan que deben crearse más instituciones que 

formen docentes en el manejo didáctico de la educación superior. El nivel de 

indecisos llega al 10%, la tendencia de estar en desacuerdo y muy en desacuerdo es 

menor y llega al 5%.     

  

Tabla Nº 10:   VARIABLE FORMAS DE EVALUACIÓN (ESTUDIANTES) 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 21 

PREG. 
N° 22 

PREG. 
N° 23 

PREG. 
N° 24 

PREG. 
N° 25 TOTAL PORCENTAJE 

Estoy muy en 
desacuerdo 2 3 1 5 2 13 1% 

Estoy en 
desacuerdo 17 22 25 33 13 110 7% 

Estoy indeciso 29 21 40 26 30 146 9% 

Estoy de 
acuerdo 210 205 190 171 157 933 57% 

Estoy muy de 
acuerdo 65 73 66 90 122 416 25% 

Perdidos en el  
sistema 4 3 5 2 3  17 1% 

TOTAL 327 327 327 327 327 1.635  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

e) Comentario.- La variable formas de evaluación fue comprobada mediante las 

preguntas 21,22,23,24,25 habiendo una tendencia hacia la opción estoy de acuerdo 

en un 57% y 25% estoy muy de acuerdo, haciendo un total de 82%, confirmando así   

que la evaluación no es una fase aislada del currículo, sino debe ser una forma de 

obtener información sobre los alumnos y la calidad del aprendizaje, también opinan 

que ésta debe estar integrada al proceso sistemático y continuo que permita juzgar 

VARIABLE FORMAS DE EVALUACION 

1%
7% 9%

57%

25%

1%

0%

20%

40%

60%

Estoy muy en desacuerdo Estoy en desacuerdo

Estoy indeciso Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo Perdidos sistema

VARIABLE FORMAS DE 

EVALUACION 

57%

25%
7%1%1%

9%

Estoy muy en desacuerdo Estoy en desacuerdo

Estoy indeciso Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo Perdidos sistema



 111 

nuevas alternativas de evaluación. De igual manera opinan que la mayoría de los 

docentes en al UMSA aplican la evaluación sumativa que mide solo el conocimiento 

y consideran los estudiantes que la evaluación deberá ser de inicio, durante el 

proceso y al finalizar éste. Llama la atención el nivel de indecisos que alcanza al 9%. 

La tendencia de no estar de acuerdo y muy en desacuerdo es de un 8%. 

 

 3.2  RESULTADOS EN DOCENTES 

 

Tabla Nº 11:    VARIABLE INDEPENDIENTE 

TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS CONSTRUCTIVISTAS (DOCENTES 

 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 1 

PREG. 
N° 2 

PREG. 
N° 3 

PREG. 
N° 4 

PREG. 
N° 5 TOTAL PORCENTAJE 

Negativo 3     2 3 9 14 6% 

Negativo 2 3   1 2 6 12 5% 

Negativo 1 1 3 4 6 8 22 9% 

Cero 2 3 5 1 6 17 7% 

Positivo 1 9 6 14 9 3 41 17% 

Positivo 2 12 13 10 11 8 54 23% 

Positivo 3 20 22 11 15 7 75 33% 

Perdidos en el  
sistema       0% 

TOTAL 47 47 47 47 47 235  100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)  Comentario.- Como muestra la tabla Nº 11 y sus respectivos gráficos, la variable 

independiente Teorías Constructivistas fue medida con las preguntas 1,2,3,4,5. El 

73% de los docentes respondieron de manera positiva, es decir que están de 
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acuerdo con que el constructivismo es una corriente pedagógica destinada a 

investigar cómo el ser humano construye el conocimiento, que sólo algunos docentes 

conocen y aplican el constructivismo, que éste se opone a concebir el aprendizaje 

como algo repetitivo y finalmente que es una instrumento eficaz para que los 

estudiantes posean mayor conocimiento. El 7% que no es significativo, se encuentra 

en la categoría “0”, es decir que no están a favor ni en contra. El 20% de los 

docentes manifiestan una tendencia negativa.    

 

Tabla Nº 12:   VARIABLE FORMACIÓN DOCENTE (DOCENTES) 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 6 

PREG. 
N° 7 

PREG. 
N° 8 

PREG. 
N° 9 

PREG. 
N° 10 TOTAL PORCENTAJE 

Negativo 3 27 1       28 12% 

Negativo 2 3 1     1 5 2% 

negativo 1 6 3 3 2 2 16 7% 

Cero 4 1 3 3 3 14 6% 

Positivo 1 4 7 5 5 5 26 11% 

positivo 2 3 12 2 17 18 52 22% 

positivo 3   22 32 19 17 90 38% 

Perdidos en el 
Sistema     2 1 1 

                         
4  2% 

TOTAL 47 47 47 47 47  235 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)  Comentario.- De acuerdo a la tabla Nº 12 y sus correspondientes gráficos, la 

variable formación docente se encuentra en las preguntas 6,7,8,9 y 10, 

obteniéndose una tendencia positiva en los docentes de 71%, que equivale a afirmar 

que la permanente actualización en teorías constructivistas no es una pérdida de 
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tiempo y que la concepción educativa tiene incidencia en la actividad profesional. En 

esta variable los docentes manifiestan la necesidad de crear más centros de 

formación profesional para la educación superior y que el constructivismo optimiza la 

práctica docente en  el aula y mejora la calidad del proceso educativo. En la 

categoría “0” que representa la opción neutra se tiene un 6% que no es significativo 

para tomar en cuenta. El 21% se encuentra en la tendencia negativa total que 

equivale a desfavorable, inexacto, desconocido etc. 

 
Tabla Nº 13:   VARIABLE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE (DOCENTES) 

 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 11 

PREG. 
N° 12 

PREG. 
N° 13 

PREG. 
N° 14 

PREG. 
N° 15 TOTAL PORCENTAJE 

Negativo 3 1 17 20 6 2 46 20% 

Negativo 2 8 12 8 7 2 37 16% 

Negativo 1 7 4 5 8 6 30 13% 

Cero 5 11 3 5 2 26 11% 

Positivo 1 7 1 8 3 4 23 10% 

Positivo 2 12 2 1 9 17 41 17% 

Positivo 3 7     4 13 24 10% 

Perdidos en el 
sistema     2 5 1  8 3% 

TOTAL 47 47 47 47 47 235  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)  Comentario.- De acuerdo a la tabla Nº 13 y sus correspondientes gráficos, la 

variable contenidos de aprendizaje fue medida a través de las preguntas 11, 12, 

13,14 y 15. El 49% manifiesta una actitud negativa, es decir cerca de la mitad de la 

muestra de docentes opina que los contenidos de aprendizaje no representan todo 

aquello que se enseña; que no debería darse lugar a los excesos de la clase 
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magistral donde se repiten contenidos de forma mecánica, ni debe entenderse el 

aprendizaje sólo como capacidad retentiva, más bien debe existir mayor participación 

en el proceso de aprendizaje. También opinan que se debe utilizar el plan de trabajo 

o “silabo” como una herramienta que debe guardar estrecha relación con los 

objetivos, actitudes y destrezas. En la categoría “0” se muestra como resultado el 

11% que no se manifiesta ni a favor o en contra. Como tendencia positiva existe un 

37% que se manifiesta como favorable, bueno, perfecto y exacto, etc. 

 

Tabla Nº 14:   VARIABLE METODOLOGÍAS ACTIVAS (DOCENTES) 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 16 

PREG. 
N° 17 

PREG. 
N° 18 

PREG. 
N° 19 

PREG. 
N° 20 TOTAL PORCENAJE 

Negativo 3 1 2     2 5 2% 

Negativo 2   4     5 9 4% 

Negativo 1   2     6 8 3% 

Cero 1 7 4 1 4 17 7% 

Positivo 1 7 3 3 6 5 24 10% 

Positivo 2 8 14 15 19 16 72 31% 

Positivo 3 30 14 25 20 8 97 42% 

Perdidos 
sistema   1   1 1  3 1% 

TOTAL 47 47 47 47 47  235 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i)  Comentario.- En la tabla Nº 14 y sus correspondientes gráficos, la variable 

metodologías activas fue analizada con las preguntas 16,17,18,19 y 20, donde se 

obtuvo un resultado de tendencia positiva del 83% que representa un apoyo a tomar 

en cuenta los saberes previos del sujeto, también se opina que pocos docentes 

actúan como facilitadores del aprendizaje, que se debe actuar dentro de la 

pedagogía de la ayuda y que las teorías pedagógicas constructivistas más bien 
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ayudan a generar estrategias participativas, apoyando el proceso pedagógico del 

docente. En la categoría “0” se obtiene el 7% que es neutro y la categoría negativa 

representa el 9% que desconoce, cree que es malo, imperfecto inexacto, etc.   

 

Tabla Nº 15:   VARIABLE FORMAS DE EVALUACIÓN (DOCENTES) 

CATEGORIAS 
PREG. 
N° 21 

PREG. 
N° 22 

PREG. 
N° 23 

PREG. 
N° 24 

PREG. 
N° 25 TOTAL PORCENTAJE 

Negativo 3             0% 

Negativo 2   1       1 0% 

Negativo 1             0% 

Cero 8 1 1 1 3 14 6% 

Positivo 1 8 11 8 9 4 40 17% 

Positivo 2 13 13 7 10 9 52 22% 

Positivo 3 18 21 31 27 28 125 54% 

Perdidos en el 
sistema         3  3 1% 

TOTAL 47 47 47 47 47 235  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)  Comentario.- De acuerdo a la tabla Nº 15 y sus correspondientes gráficos, la 

variable formas de evaluación fue verificada a través de las preguntas 21,22,23,24, 

y 25, registrándose una tendencia positiva expresada en un 93% que considera que 

las teorías constructivistas influyen de manera determinante en la concepción del 

docente para evaluar; además opinan que una concepción renovada da lugar a una 

propuesta reflexiva crítica del quehacer educativo. También manifiestan que la 

evaluación debe incluir aspectos como la observación, objetivos modelos de 
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simulación, investigación y uso de la tecnología educativa; finalmente que la 

evaluación diagnóstica debe ser tomada en cuenta al inicio de gestión para 

programar ajustes en los contenidos, llevarse a cabo en el inicio, durante el  proceso 

y al finalizar éste. En la categoría “0” se refleja como resultado un 6% y en la 

categoría negativa el 0%.     

 

CUADRO COMPARATIVO HIPÓTESIS Y RESULTADOS 

HIPÓTESIS 
 

“A mayor aplicación  de  teorías  psicopedagógicas  constructivistas en el desarrollo 
curricular: tratamiento de los contenidos, metodologías, actividades y evaluación, como 
guía de los procesos mediadores, mayor cualificación de la praxis educativa en la 
educación superior”. 
 

 
RESULTADOS GENERALES EN ESTUDIANTES 

 
RESULTADOS GENERALES EN DOCENTES 

 

 
TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS 

El 51% opina que está de acuerdo y muy de 
acuerdo con que las teorías constructivistas 
contribuyen a un mejor aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

 
TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS 

El 73% está de acuerdo con que el constructivismo 
es una corriente pedagógica destinada a investigar 
cómo el ser humano construye conocimiento. 

 
FORMACIÓN DOCENTE 

 
El 80% piensa que el conocer y aplicar las 
teorías psicopedagógicas constructivistas 
mejora la práctica docente optimizando su 
práctica en el aula. 
 

 
FORMACIÓN DOCENTE 

 
Se obtiene una tendencia positiva que equivale al 
71% de docentes que opina que no es una pérdida 
de tiempo la permanente actualización en teorías 
constructivistas incidiendo esta concepción en la 
actividad profesional.  

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

El 41% de los estudiantes opina que los 
contenidos que presentan los docentes en su 
plan de trabajo (sílabo) no siempre están de 
acuerdo con la malla curricular.  
 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

La tendencia se inclina a responder de manera 
negativa con un resultado del 49%, es decir cerca 
de la mitad de los docentes indica que los 
contenidos de aprendizaje no representan todo 
aquello que se enseña.  
 

 
METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

El 84% está a favor de que todo aprendizaje 
debe considerar los saberes previos de los 
estudiantes y que pocos docentes actúan 
como facilitadores en el proceso enseñanza 
aprendizaje 
 

 
METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

El 83% manifiesta una tendencia positiva respecto 
a tomar en cuenta los saberes previos del sujeto, 
que pocos docentes actúan como facilitadores del 
aprendizaje. 
Además opinan que se debe actuar dentro de la 
pedagogía de la ayuda generando estrategias 
participativas.   
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FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Un 82% de los alumnos está de acuerdo y 
muy de acuerdo en que la evaluación no es 
una fase aislada del currículo, ésta debe ser 
una forma de tener información sobre los 
alumnos y la calidad de aprendizaje.  
 

  

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

En los docentes se registra una tendencia positiva 
expresada en un 93% que considera que las 
teorías constructivistas influyen de manera 
determinante en la concepción del docente para 
evaluar. Además esta concepción es renovada y 
orienta hacia la reflexión del quehacer educativo. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA Y SU IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
1.-   CONSIDERACIONES 
 

La propuesta que lleva por título “Modelo académico mediador constructivista” 

tiene como principal componente la aplicación de las teorías psicopedagógicas 

constructivistas al ámbito de la Carrera Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Humanidades de la UMSA  y pretende mejorar la calidad del micro proceso áulico 

donde el docente en la interacción con los estudiantes imparte el desarrollo de la 

gestión curricular en el nivel aula. 

 

Tiene como principal propósito renovar la práctica educativa en el aula en los 

siguientes aspectos: tratamiento de contenidos, metodología, actividades y 

evaluación, los que deben estar integrados como herramienta importante en el plan 

de trabajo (silabo) que presenta el docente al inicio de la gestión académica ya sea 

semestral o anual. 

 

2.-   DATOS INFORMATIVOS    

 

La implementación de esta propuesta académica constructivista se la ejecutó 

en la Facultad de Humanidades, Carrera Ciencias de la Educación, ubicada en el 

monoblok central piso 12, Avenida Villazón Nº 1995, donde se encuentran las 

oficinas y aulas de la carrera. 

 

Se eligieron dos seminarios de pre-especialidad:  

-  Gestión y Gerencia Educativa, con la participación de 48 estudiantes. 

-  Planificación de la Educación a Distancia, con 51 estudiantes.  

 

Ambas asignaturas con una carga horaria de 32 horas mes el primer y 

segundo semestre de la gestión 2006 en 18 sesiones áulicas.      



 119 

3.-   DIAGNÓSTICO 
 

La problemática actual del proceso de aprendizaje en la educación superior se 

aborda a partir de la identificación de las deficiencias educativas en la  formación de 

los estudiantes universitarios que buscan profesionalizarse y su repercusión está 

relacionada con los siguientes aspectos:  influencia de la concepción pedagógica en 

el proceso educativo, insuficiente cualificación del docente en el uso y aplicación de 

medios, recursos y material didáctico; tratamiento de contenidos, métodos, 

actividades y evaluación; los estudiantes y su bajo rendimiento académico y 

finalmente los aspectos institucionales o de infraestructura.  

 
3.1   Insuficiente cualificación del docente 

La práctica educativa de los docentes no está en constante actualización, 

tiende a mostrar una catarsis y distancia poco reconciliable entre la enseñanza ideal 

y la que se ejerce cotidianamente. Mostrar un panorama acerca del rol que le toca 

asumir al docente es complejo, muchos de ellos tienen un régimen de tiempo parcial 

en su carga horaria, en general son autodidactas en pedagogía y sólo algunos 

tuvieron la oportunidad de participar en cursos de formación didáctica para la 

educación superior. 

 

Esta falta de preparación en los docentes da lugar a una inseguridad en la 

relación educador educando, ya que para mantener la autoridad y la imagen de si 

mismos recurren a actitudes protectoras tales como las comunicaciones formales, el 

desmedido nivel de exigencias en las pruebas o también el empleo de ironías hacia 

los estudiantes para reducir el nivel de rebeldía de los mismos. 

 

Otro tipo de práctica es aquella que asume el docente de humildad exagerada, 

en algún caso de subordinación a los educandos reduciendo al mínimo la carga de 

su trabajo, tolerando la indisciplina, ignorando las ausencias injustificadas y 

otorgando mayores facilidades en las pruebas. 

    

La creciente incompatibilidad entre docentes tradicionales y los nuevos 

innovadores y bien cualificados, dificulta el trabajo de equipo y la adopción de nuevas 
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teorías o paradigmas educativos constructivistas; este hecho es un desafío a 

transformar la nueva praxis educativa sin imitar los viejos programas de estudio o 

métodos de los docentes tradicionales.   

 

3.2   Concepción pedagógica en el proceso educativo 

Las características del proceso educativo superior no se encuentran al margen 

del paradigma tradicional que aún predomina en la práctica educativa clásica, la que 

sólo transmite conocimientos, donde el rol del maestro se orienta a dirigir el 

aprendizaje y los estudiantes se limitan a aprender de manera memorística y 

mecánica los contenidos que en la mayoría de los casos son intrascendentes por 

estar desfasados de los conocimientos actuales, desconectados del saber inicial y de 

las reales motivaciones y necesidades de los estudiantes 

 

3.3   Medios, recursos, material didáctico y su adecuada utilización 

El empleo excesivo de la exposición oral con escasa participación de los 

estudiantes y la falta de un adecuado sistema de seguimiento en la elaboración de 

trabajos prácticos además de la deficiente utilización de los medios audiovisuales 

son la particularidad de estas deficiencias. 

 

La utilización de las diapositivas o fotogramas para motivar la atención y 

provocar el interés, se va perdiendo por el inadecuado uso de estos medios; la 

utilización deficiente de la biblioteca debido en parte por las limitaciones propias de la 

infraestructura, además de contar con una colección bibliográfica anticuada, 

especialmente de revistas científicas y técnicas, carencia de bibliografía en español, 

baja proporción de libros en relación con el número de estudiantes, el poco personal 

para atender la demanda de los estudiantes que consultan este material y los 

horarios de atención inconvenientes, son aspectos que afectan el proceso educativo. 

 

La imprecisión en la toma de apuntes en clase, ayuda a resolver parcialmente 

el problema de la falta de textos y contribuye a uniformar mentalmente a los 

estudiantes y subordinarlos al docente como única fuente de conocimientos. 
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El limitado espacio que se da a la práctica de campo es también uno de los 

elementos críticos por el excesivo número de alumnos asignados en cada paralelo o 

turno; la ausencia de planificación lleva a que los estudiantes participen de manera 

reducida en las actividades académicas. 

    

3.4  Contenidos, métodos, actividades y evaluación 

Los programas de cada nivel formativo en algunos casos presentan 

planteamientos poco claros y coherentes, con frecuencia el docente utiliza más 

tiempo del previsto en desarrollar la primera parte, haciendo que la segunda parte se 

avance aceleradamente, sin preocuparse si hubo o no aprendizaje. 

 

La programación se prepara con insuficiente conocimiento de las verdaderas 

necesidades y condiciones del contexto real de la carrera, facultad o institución 

académica; como consecuencia los programas pueden apuntar a ser librescos y 

poco aplicables en el desempeño profesional; existiendo escasos mecanismos para 

evaluar la eficiencia y eficacia de estos programas de estudio. 

 

Los docentes reconocen la decisiva importancia de la evaluación, sin embargo 

coinciden en el criterio que ésta es un área descuidada. Uno de los problemas más 

comunes es que no llega a brindar un concepto exacto sobre el estudiante y que las 

distintas pruebas miden sólo en forma parcial el rendimiento, lo que puede llevar a la 

subjetividad por no considerarse otras variables importantes, ésta última es un grave 

riesgo en la calificación de las distintas pruebas, debido al desconocimiento de 

técnicas adecuadas que brinden mayor objetividad. 

  

Los docentes en general no conocen las escalas aplicables para evaluar 

prácticas y trabajos de campo, que deben tomar en cuenta no solo el avance en 

cuanto a conocimiento adquirido, sino también los cambios de actitudes y el 

desarrollo de habilidades motrices. 

 

Existe la presunción que las pruebas actuales miden cualidades de 

importancia secundaria, como la capacidad de retención, habilidades de anticipación 
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a las preguntas del profesor, destrezas en responder pruebas de opción múltiple o de 

redacción sin embargo no evalúan precisamente el desarrollo integral del alumno. De 

igual manera la consulta de obras y el uso de bibliografía no es tomada en serio por 

el estudiante como parte de su trabajo. 

 

3.5  Los estudiantes y el bajo rendimiento académico 

En general los estudiantes ingresan a las facultades de la universidad sin 

seguridad vocacional, simplemente por aprobar los cursos preuniversitarios, por 

imitación o porque no consiguieron entrar a otras carreras o facultades de su 

preferencia, lo que puede generar desmotivación, pasivismo, abandono, etc. a pesar 

de manifestar deseos de formarse. 

 

La escasa costumbre para estudiar y desarrollar su pensamiento por cuenta 

propia carece de base suficiente para profundizar los estudios universitarios, dando 

un valor excesivo a la calificación o al diploma, dejando de lado el verdadero 

propósito del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Además el número elevado de estudiantes en proporción con los espacios 

áulicos disponibles y la heterogeneidad de los estudiantes son factores importantes a 

tomarse en cuenta. 

 

Los estudiantes exigen en algunos casos mucho del docente, de quien 

esperan recibir todo facilitado, sin que ellos realicen mayor esfuerzo, muchos por 

esta causa pueden caer en la irresponsabilidad o la inmadurez  propia de la edad. 

 

El poco conocimiento de los estudiantes que tienen los docentes lleva a 

plantear que este último no comprende las verdaderas aspiraciones y dificultades de 

los alumnos, finalmente hacen falta mejores servicios de orientación y asesoramiento 

para los estudiantes a tiempo de escoger estudiar una carrera profesional.   

 

3.6  Aspectos institucionales y de infraestructura   
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Se deben incluir todos aquellos aspectos de infraestructura y funcionamiento 

de la carrera o facultad que incide en el proceso formativo, sin ser parte directa, 

éstos conllevan aspectos administrativos, presupuestarios, políticas educativas, etc. 

Como ejemplos podemos citar: la escasa cantidad de auxiliares de enseñanza y 

monitores,  especialmente en los grupos numerosos (hasta 120 estudiantes por 

docente) donde la atención del estudiante es muy limitada por los factores de 

interferencia en el proceso de aprendizaje. 

 

Las dificultades en el desarrollo de las clases prácticas muchas veces se debe 

a las  malas condiciones de mobiliario e infraestructura poco adecuada para el uso 

de tecnologías educativas y la producción y utilización del material didáctico como 

retroproyectoras, cañón para presentaciones de data show, utilización de televisores, 

dvd, etc. dando lugar a la baja calidad del proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

La institución no promueve el adecuado funcionamiento de los mecanismos de 

comunicación, coordinación e integración entre los docentes de la misma unidad 

académica, como consecuencia se manifiesta un marcado individualismo con efectos 

en diversos aspectos: ausencia de trabajo en equipo en el grupo docente, 

desconexión entre las disciplinas, coordinación no adecuada con los horarios de 

clase. Todos estos elementos hacen dificultosa la incorporación de innovaciones 

pedagógicas además de hacer confusas las orientaciones hacia los estudiantes. 

 

4.-   DISEÑO DEL MODELO ACADÉMICO MEDIADOR CONSTRUCTIVISTA 
 
 4.1   Fundamentación 
 

Los retos para construir la nueva universidad son diversos, en lo académico se 

orienta a dar continuidad y estabilidad al desarrollo normal de la cátedra que con 

frecuencia ha sido interferida con huelgas y paros que perjudican el proceso 

enseñanza aprendizaje; encaminar a la universidad en el afán de formar nuevos 

profesionales que vayan a dirigir la sociedad en un futuro inmediato y mediato, sin 

olvidar el producto que constituirán hoy nuestros estudiantes y mañana nuestros 

egresados. 
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La calidad en la docencia a través de la cualificación y formación docente 

mediante cursos de Psicopedagogía en educación superior y el crecimiento de la 

población estudiantil no ha sido acorde con el número de docentes. Por tanto para 

mantener la calidad de esta enseñanza es necesario también mantener, la calidad de 

los docentes incorporados a la UMSA. El efecto en la calidad docente se lograra 

mediante cursos de perfeccionamiento establecidos como meta de la Universidad 

mejorando aspectos como el diseño curricular, contenidos, actividades, metodología 

y las nuevas formas de evaluación, cuyo impacto repercutirá en la relación 

interpersonal dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

4.2   Definición del problema 

 

A menudo la programación clásica no llega a interpelar la práctica educativa y 

muestra una excesiva distancia entre las teorías de enseñanza–aprendizaje y el 

ejercicio docente, el constructivismo no es un privilegio en su realización tanto de 

docentes como estudiantes, se debe buscar crear una adecuada utilización e 

interpretación para aplicar en el nivel de la educación superior en la UMSA. Tanto la 

familia como la comunidad puede hacer del constructivismo una cultura de pensar, 

sentir y actuar constructivamente, por tanto esta propuesta de modelo académico 

esta orientada a profundizar y analizar la aplicabilidad de estas teorías 

constructivistas tomando en cuenta a los distintos autores consultados en el marco 

teórico dirigidos al quehacer educativo.   

 

La práctica docente que se dedica a tareas de enseñanza universitaria, 

investigación, interacción social y administración académica, de acuerdo a con los 

fines y objetivos de la universidad, se puede decir que todavía sigue centrada en un 

exagerado teoricismo expresado en el desarrollo curricular y el modelo académico 

repetitivo tradicional e intelectualista. La falta de coherencia que los planes y 

programas presentan, la ausencia de contenidos, estrategias metodológicas, 

actividades y nuevas formas de evaluación, la falta de formación pedagógica de los 

docentes son las principales características del problema.   
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4.3  Determinación de la importancia  

Es importante plantear un modelo académico constructivista que responda a 

las necesidades y expectativas de los estudiantes y la sociedad desde la perspectiva 

del desarrollo a escala humana, que pueda ser implementado por los docentes que 

vivan la transición entre las prácticas existentes y la verdadera transformación, 

entendiendo ésta como el resultado paulatino de mejoramiento en el que se dé el 

diálogo de paradigmas constructivistas y experiencias.      

 

Objetivo general de la propuesta 

 Implementar de manera integral el “modelo académico constructivista” en  los 

Seminarios de “Gestión y Gerencia Educativa” y “Planificación de la Educación 

a Distancia” de la carrera de ciencias de la educación facultad humanidades. 

 

Objetivos específicos. 

 Elaborar contenidos, buscar estrategias metodologicas, desarrollar actividades   

y definir criterios de evaluación para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de estos Seminarios Talleres de pre – especialidad. 

 Mejorar el proceso formativo de los estudiantes buscando un estilo docente 

personal de aprendizaje, identificando los medios y técnicas educativas más 

adecuadas y efectivas para alcanzar esta meta.  

 
5.- REFERENTES TEÓRICOS 
  
 5.1   Fuente epistemológica 
 

 El  constructivismo radical propuesto por Von Foester y Walzlawink (citados en 

Chirinos, 1999)  plantea los siguientes aspectos: 

- Toda realidad no es descubierta sino construida.  

-  La realidad está determinada por el sujeto en el mundo constituido por la   

representación de la experiencia interna. 

 El constructivismo crítico. Sus representantes más importantes son Karl 

Popper, Khun y Lorenz (citados en Chirinos 1999) entre otros, plantean lo 

siguiente: 
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- Es una reflexión sobre el pensamiento científico que considera un paradigma 

de la actividad cognoscitiva humana y de la reflexión racional aplicada a esta       

realidad. 

- Un conocimiento o una teoría son aceptadas porque resuelven o eliminan    

      problemas y guían a la futura investigación. 

-  Un conocimiento o una teoría es aceptada en la medida que resiste la  

      contrastación con la realidad en el plano de las discusiones. 

 

5.2 Aspectos pedagógicos 

Esta es la dimensión que se viene replanteando, por ello en la propuesta 

pedagógica de la articulación, la concepción epistemológica del constructivismo es 

importante para fundamentar el aprendizaje. 

 

Los aprendizajes significativos van de la mano con los conocimientos y son 

precisamente estos conocimientos los que hacen posibles lograr niveles de 

participación social del colectivo pedagógico  

  

 5.3    Aspectos psicoeducativos 

Están vinculados con la clase de aprendizajes y los niveles de articulación 

como por ejemplo los que plantea David Ausubel identificando cuatro clases de 

aprendizajes  divididos en dos continuos. 

 

 a) por recepción-por descubrimiento 

 b) Repetitivo – significativo 

 

POR RECEPCIÓN POR DESCUBRIMIENTO 

 
Conocimiento extraído o recibido de: 

 Docentes, conferencias                              

 Lecturas (libros, revistas    
      imágenes móviles cine, tv.                       

 Observación: ambiente                               
(Los docentes deben hacer clases 
significativas). 

 
Conocimiento a descubrir: 

 Espontáneo o (sistemáticamente 
guiado) 

 El docente debe fomentar y 
estimular 
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REPETITIVO 

 
SIGNIFICATIVO 

 Memorístico                                              

 Almacenamiento          
                                

      El docente debe eliminar el                             
      aprendizaje memorístico, sin                        
      sentido ni utilidad. 

 Conocimiento con sentido 
Utilidad y relevancia 

 Vinculado con el conocimiento 
previo.  

 
El docente  orientador del PEA 

  

 5.4. Principios educativos 

 

El principio constructivista tiene como principio de aprendizaje su base teórica 

que deriva del desarrollo del individuo o psicología genética y que se formula de 

adentro hacia fuera,  por tanto este aprendizaje se concibe como construcción de 

esquemas de conocimiento del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con 

los objetos dando lugar a la interactividad en situaciones de interacción que sean 

significativas de acuerdo a su contexto social y que le den sentido. 

 

De lo complejo a lo simple. El sujeto desplaza una gama de conocimiento 

que posee para interactuar situaciones globales de aprendizaje aprendiendo en el 

curso de las experiencias las interacciones y experiencias específicas que producen 

modificaciones también específicas integrativas en sus esquemas de conocimiento. 

 

6.- APLICACIÓN AL SEMINARIO PRE ESPECIALIDAD GESTION Y  

 GERENCIA EDUCATIVA. 

 
A tiempo de formular la aplicación para este seminario se tomó en cuenta el 

aporte de Vigotsky  mediante contenidos para la zona de desarrollo próximo, es decir 

la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente una dificultad en el aprendizaje, interviniendo el nivel de 

desarrollo potencial, la determinación de resolución de problemas de aprendizaje 

guiada por el docente o con un par académico más capaz.  

 

Así en el marco curricular podemos interpretar de la siguiente forma: 
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 Saber conocimiento                          Saber hacer habilidad destreza 

 Hacer poner en práctica los saberes     Saber estar integrarse a un grupo 

           Quiere hacer                                        Interés motivación  

           Marco operativo estrategia método     Activo interactivo          

           Permite la crítica                                 Creación de la propia autonomía 
 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

SEMINARIO: PRE-ESPECIALIDAD 
GESTION Y GERENCIA 
EDUCATIVA 
CCE 240 
CARGA HORARIA 32 
DURACIÓN ANUAL 
 
Propósitos del seminario 
 

 Posibilitar e instrumentalizar al 
estudiante como fututo 
profesional que deberá ejercer la 
función gerencial para encarar 
este desafío dentro del ámbito 
educativo. 

 Preparar al estudiante dentro del 
compromiso idóneo para afrontar 
sus futuras responsabilidades 
profesionales. 

        

1. Introducción a la Gerencia 
Educativa. 

2. Teorías de la Gerencia.  
3. Tipos de Gerencia educativa. 
4. Fundamentos de la Dirección y 

gerencia. 
5. Las decisiones y la educación. 
6. Diferencia entre gestión y 

gerencia educativa. 
7. Procesos de gestión y gerencia 

educativa. 
8. Papel del gerente en la gestión 

educativa y el aprendizaje. 
9. Gerencia y calidad educativa.   

 

 

6.1. Metodología organización de los espacios 

- Se tomó en cuenta la recuperación de los conocimientos previos de los 

participantes, conocimientos teóricos-prácticos que son validos para profundizar los 

módulos de los contenidos.  

- El diálogo de conocimientos tuvo como meta fundamental que los participantes se 

problematicen haciendo una marcada diferenciación entre los aspectos negativos y 

positivos en el contexto.  

- Aprender haciendo e investigando: esta práctica de los estudiantes es la meta a la 

que tendrá tendencia este aprendizaje a través de un conocimiento fructífero en el 

descubrimiento tanto individual como colectivo. 
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6.2. Orientación de la práctica docente 

Planificar los distintos temas. 

Orientaciones temáticas de acuerdo al desarrollo del programa. 

Demostraciones prácticas de procedimientos y técnicas. 

Organización en grupos de trabajo con asignación de temas. 

 

6.3. Actividades para los estudiantes 

Investigar los temas de acuerdo a asignación.  

Recopilación de datos informes, adecuados al seminario. 

Elaboración de fichas de lectura y análisis critico del seminario en forma 

individual. 

Trabajos prácticos de campo que complementen los diversos temas 

tanto individuales como colectivos. 

 

7.-  APLICACIÓN AL SEMINARIO PRE ESPECIALIDAD PLANIFICACIÓN DE  
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
En cuanto a la aplicación de la estrategia metodológica se desarrolló la 

propuesta siguiendo las recomendaciones del método por descubrimiento de Jerome 

Bruner y David Ausubel  que consiste en que el docente induce a los estudiantes 

hacia el logro del aprendizaje a través del descubrimiento. Por tanto el docente no 

sólo debe impartir conocimientos elaborados sino orientar progresivamente a que 

descubran mediante la investigación, ensayo, error , reflexión, discernimiento, etc. 

 

La diferencia con los otros métodos didácticos es su enfoque filosófico 

educativo que se utilizan como procesos de aprendizaje para lograr educación 

constructivista. El método de descubrimiento guiado es una variante ya que Jerome 

Bruner plantea el modelo de de enseñanza que no es solamente directiva, le otorga 

primacía a los principios de la libertad, creatividad flexibilidad cooperación para 

actuar en el mundo natural social cultural el estudiante tiene derecho a participar en 

todas las actividades de planificación programación ejecución del proceso educativo.   
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ASIGNATURA  CONTENIDOS  

SEMINARIO: PRE ESPECIALIDAD 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACION 

A DISTANCIA  

CCE 600 

CARGA HORARIA 32 

DURACIÓN ANUAL 

Propósitos del seminario 

Desarrollar la capacidad para planificar 

la educación a distancia en los 

elementos teórico-prácticos básicos de  

manera que los estudiantes cuenten 

con los recursos operativos necesarios. 

Facilitar y orientar la aplicación de estos 

conocimientos a situaciones concretas 

de la planificación en el ámbito de la 

educación a distancia.  

1. L a planificación 

2. Contexto de la planificación 

3. Objetivos y metas de la 

planificación 

4. Tipos y enfoques de la 

planificación 

5. Proceso de planificación 

6. Niveles y grados de concreción de 

la planificación 

7. Estructura de la planificación 

 

7.1   Metodología organización de los espacios 

Aprendizaje participativo mediante el diálogo de saberes los conocimientos 

previos de los participantes con los conocimientos teóricos-prácticos del docente que 

son válidos para profundizar los módulos temáticos de los contenidos de aprendizaje. 

 

Construcción colectiva de conocimientos; el saber de los estudiantes se 

tomará en cuenta mediante el aprendizaje democrático; respetando todos los puntos 

de vista con tolerancia, sin embargo se facilitara la integración de los diversos puntos 

de vista mediante la construcción de propuestas colectivas.   

 

Investigando: Aprender haciendo esta será otra  de las variantes de la 

metodología  este aprendizaje que nos debe conducir a la integración teórico-practico 

equilibrio entre los contenidos  habilidades practicas instrumentales necesarias para 

la formación.  
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7.2. Orientación de la práctica docente 

Planificar los distintos temas. 

Orientaciones temáticas de acuerdo al desarrollo del programa a distancia.  

Demostraciones prácticas de procedimientos y técnicas. 

Organización en grupos de trabajo con asignación de temas. 

 

7.3. Actividades para los estudiantes 

Investigar los temas de acuerdo a asignación.  

Recopilación de datos informes, adecuados al seminario. 

Elaboración de fichas de lectura y análisis critico del seminario en forma

 individual. 

Trabajos prácticos de campo que complementen los diversos temas tanto 

individuales como colectivos. 

          

8.-   EVALUACIÓN    
 

Los indicadores que pueden ser útiles para poder evaluar esta propuesta son 

numerosos, sin embargo los más relevantes son los siguientes: 

 

- Criterio de orientación técnico pedagógico            - Capacidad mediadora 

- Planificación del trabajo docente                            - Cumplimiento de normas  

- Interés y motivación en la práctica educativa         - Calidad de los informes  

- Capacidad de trabajo en áreas de conocimiento    - Interrelación docente 

- Atención individualizada                                          - Interrelación estudiantil 

- Proceso educativo dialógico                                    - Aptitud para solucionar  

                                                                                      problemas. 

 
9.- PRINCIPALES RESULTADOS  

 La implementación del “Modelo académico mediador constructivista” en 

ambos Seminarios de Pre- Especialidad, dio lugar a los siguientes resultados: 

- Las teorías constructivistas están enmarcadas dentro del conocimiento y el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, la forma cómo se desarrolló en ellos 

fue producto del proceso por el cual se obtuvo nuevos aprendizajes. 
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- La aplicación de esta teoría o paradigma a la realidad de los Talleres, dio como 

resultado un proceso de contradicciones internas, haciendo que el conocimiento 

no sea un sistema de verdades absolutas, sino una guía que orientó las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

- El diagnóstico sirvió para confirmar las distintas dificultades que se presentan en 

el proceso de aprendizaje a nivel áulico a tiempo de formar a los estudiantes se 

identificó la poca cualificación docente y en algunos casos la deficiente utilización 

de las concepciones teóricas constructivistas, con una repercusión tanto en los 

contenidos como en el rendimiento académico. 

- Implementar este modelo en ambos Seminarios se mejoró considerablemente la 

práctica educativa, la que se refleja en los siguientes aspectos:  

 Desplazar la tradicional práctica con una nueva forma de renovar la práctica 

educativa, actualizando y tomando como punto de partida a los siete autores 

que han servido como base en el contexto de constructivismo para aplicar las 

principales características de renovación pedagógica actualizada.  

 Otro aspecto importante fue una mejora en las relaciones humanas y de 

confianza entre estudiantes y docente, reflejada en la buena comunicación 

educativa en el respeto y consideración hacia la autoridad. 

 Un mayor desarrollo en el trabajo en equipo, con mucho sentido de 

pertenencia, innovar e incorporar contenidos de actualidad al programa de 

estudios o sílabo, emergentes de la realidad cotidiana. 

 Buscar la mejor estrategia metodológica para desarrollar los temas de 

desarrollo curricular áulico. 

  
En relación a los CONTENIDOS, se elaboró el programa o plan de estudios 

(SÍLABO) tomando en cuenta los contenidos mínimos curriculares de la Carrera, 

entregándose oportunamente a la Dirección de Carrera y a los estudiantes para el 

desarrollo posterior de las sesiones áulicas.  

 

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA en cada sesión estuvo marcada por 

aprendizajes significativos, se apoyó con material didáctico, bibliografía, imágenes 

móviles, todas éstas orientadas hacia un conocimiento con sentido, incidiendo de 
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manera directa en la zona de desarrollo potencial, o sea en la construcción de 

nuevos conocimientos (ver gráfico Nº 11). 

 
 

                GRÁFICO: 11 ESQUEMA MODELO ACADEMICO MEDIADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio 
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Las ACTIVIDADES han sido relacionadas permanentemente con el ámbito de 

aprender aprendiendo a través del desarrollo de temas de investigación, lo que 

ayudó a que los estudiantes compartan sus hallazgos a nivel de conocimiento con el 

resto de la clase. 

 

Finalmente la concepción de EVALUACIÓN se orientó a hacer un proceso tanto 

de inicio, de desarrollo como al final. La evaluación diagnóstica sirvió para replantear 

o priorizar algunos contenidos transversales, ajustando los procedimientos para que 

al final de la gestión los estudiantes presenten un producto de síntesis de todo el 

Seminario.  
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           UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                          LIC. DANIEL JIMENEZ FLORES 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION 

           SUPERIOR (CEPIES)                                                                                                                              ( GE-1 ) 

ANEXO Nº 1 
INFLUENCIA DE LAS TEORIAS PSICOPEDAGÓGICAS CONSTRUCTIVISTAS  

EN LA FORMACIÓN DOCENTE  EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

GUIA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo: Conocer las opiniones y criterios sobre aspectos institucionales educativos 

que se  implementan en la formación académica de los estudiantes y su 

repercusión en la práctica educativa de los docentes en la Carrera de 

Ciencias de la Educación - UMSA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿Qué características educativas centrales presenta la educación superior en la 

UMSA en el ámbito de la formación académica de sus estudiantes?  

2. ¿Qué opina del índice de crecimiento de la matrícula universitaria de la UMSA? 

3. ¿Qué opina sobre el aspecto económico-financiero de la educación superior en 

la UMSA? 

4. ¿Qué características presenta la problemática social en la educación superior? 

5. ¿Conoce la estructura organizativa institucional de la UMSA?  

6. ¿Qué influencia tiene el cogobierno en la relación sociedad-estado?  

7. ¿De qué manera están organizados y funcionan los estamentos docente-  

estudiantil? 

8.  ¿Cuáles son los elementos jurídicos, normal y resoluciones vigentes en la 

UMSA?  

9.  ¿Qué políticas educativas orientan y dirigen la educación superior en la UMSA? 

10.  ¿Qué tipo de modelo académico implementan los docentes en la Carrera de 

Ciencias de la Educación?  

11.  ¿Qué tipo de planes y programas curriculares implementa la Carrera de 

Ciencias de la Educación y cuál la repercusión en la práctica educativa de sus 

docentes? 

12.  ¿Cómo se seleccionan los contenidos mínimos, estrategias metodológicas, 

actividades y evaluación a tiempo de elaborar sus sílabos o planes de disciplina 

para implementar a nivel de micro proceso áulico? 
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           UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                          LIC DANIEL JIMENEZ FLORES 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION 

           SUPERIOR (CEPIES) 

ANEXO Nº 2 

APLICACIÓN DE LA ESCALA LIKERT A ESTUDIANTES (CE-1) 

 
INFLUENCIA DE LAS TEORIAS PSICOPEDAGOGICAS CONSTRUCTIVISTAS  

EN LA FORMACIÓN DOCENTE  EN EDUCACION SUPERIOR    

 

DATOS GENERALES 

Carrera:……………...…………………………...Facultad.………………………............ 

Fecha:…………………………………………….Sexo…………………………............... 

Edad:……………………………………………...Estado civíl…………………............... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDICACIONES 
La presente encuesta educativa tiene el propósito de analizar la influencia de las teorías 

psicopedagógicas en la Educación Superior. Lee con cuidado cada frase de la siguiente lista y marca 

con una X la respuesta que tú crees la adecuada. Te ruego subrayar una sola opción. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TEORIAS PSICOPEDAGOGICAS CONSTRUCTIVISTAS 

 
1.- El constructivismo es la corriente pedagógica destinada a investigar cómo el 

ser humano construye el conocimiento. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

  …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

2.- Todos los docentes de la UMSA deberían conocer el modelo constructivista  

de la educación. 

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 
3.- Casi todos los docentes de la UMSA conocen y aplican la propuesta de las 

teorías psicopedagógicas constructivistas. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 
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4.- El constructivismo se opone a concebir el aprendizaje como algo repetitivo y 

pasivo. 

 …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

5.- El constructivismo es un instrumento que ayuda a los alumnos a poseer mayor 

cantidad de conocimientos, haciendo de ellos bibliotecas ambulantes. 

 …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

 
6.- El conocer y aplicar las teorías educativas actuales mejora la práctica 

docente. 

 …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

7.- La concepción educativa del docente incide significativamente en su práctica 

educativa áulica.  

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

8.- Se deben crear Centros de Profesionalización Docente en la Educación 

Superior para mejorar la actualización docente permanente. 

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

9.- El constructivismo orienta al docente a una práctica pedagógica      

 innovadora. 
…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 
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  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 10.- La aplicación de las teorías psicopedagógicas constructivistas incide en  

 la utilización de conocimientos para mejorar la calidad educativa. 
…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

11.- Los contenidos de aprendizaje que presentan los docentes están de acuerdo 

con la malla curricular de la Carrera. 

 …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

12.- La clase magistral y academicista, donde se repiten mecánicamente temas y 

contenidos debe ser superada. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 
13.- Se debe evitar el dinamismo y la participación en la enseñanza porque genera 

desorden en la clase. 

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

14.- Es necesario mantener la tendencia educativa donde se considera al 

aprendizaje como capacidad retentiva para el estudiante. 

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

 15.- El plan de trabajo (“sílabo”) del docente guarda estrecha relación entre 

  objetivos, contenidos, actitudes y destrezas. 
…………. Estoy muy de acuerdo 
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  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

METODOLOGIAS ACTIVAS 

 

16.- Todo aprendizaje debe tomar en cuenta los saberes previos del sujeto como 

base para construir conocimientos nuevos. 

 …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

17.- Pocos docentes actúan como facilitadores del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

18.- La pedagogía de la ayuda adopta diferentes formas como proporcionar 

información organizada y estructurada que coadyuva al accionar educativo. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

19.- Los criterios de estrategias pedagógicas deben servir para el apoyo de los 

educandos. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

20.- Pocas instituciones forman docentes para la Educación Superior, por tanto 

existe ausencia en el manejo didáctico de los docentes, lo que repercute en 

los estudiantes. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 
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 FORMAS DE EVALUACION 

 
21.- La evaluación no es una fase aislada, sino que está integrada al currículum 

como un elemento substancial. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

22.- La evaluación es una forma de obtener información sobre los alumnos y la 

calidad del aprendizaje para ajustar el proceso educativo 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

23.- La evaluación está integrada al proceso formativo, sistemático y continúo que 

permite juzgar alternativas. 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 
24.- La mayoría de los docentes de la UMSA aplican actualmente la evaluación 

final o sumativa que mide la cantidad de conocimientos memorizados. 

 

  …………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 

 

25.- Los procesos de evaluación deben ser de inicio, de proceso y al finalizar.  

 Evaluación permanente y procesual). 

…………. Estoy muy de acuerdo 

  …………. Estoy de acuerdo 

  …………. Estoy indeciso 

  …………. Estoy en desacuerdo 

 …………. Estoy muy en desacuerdo 
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         UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                          LIC DANIEL JIMENEZ FLORES 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION 

           SUPERIOR (CEPIES) 

ANEXO Nº 3 

APLICACIÓN DEL DIFERENCIAL SEMANTICO A  DOCENTES (CD-2) 

 
INFLUENCIA DE LAS TEORIAS PSICOPEDAGOGICAS CONSTRUCTIVISTAS EN LA 

FORMACION DOCENTE  EN EDUCACION SUPERIOR 

 

DATOS GENERALES 

Carrera:……………...……………………………Facultad.…………………………........... 

Fecha:……………………………………………..Sexo………………………….................. 

Edad:………………………………………………Estado civil…………………................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICACIONES 

La presente encuesta educativa tiene el propósito de analizar la influencia de las 

teorías psicopedagógicas en la educación superior. Lee con cuidado cada frase de la 

siguiente lista y marca con una X la respuesta que tú crees verdadera. Se ruega subrayar 

una sola opción. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEORIAS PSICOPEDAGOGICAS CONSTRUCTIVISTAS 

 

1.- El constructivismo es la corriente pedagógica destinada a investigar cómo el 

ser humano construye el conocimiento. 

 

    Exacto___:___:___:___:___:___:___: Inexacto 

  3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

2.- Todos los docentes de la UMSA deberían conocer el modelo constructivista  

de la educación. 

 

   Conocido___:___:___:___:___:___:___:Desconocido 

       3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

3.- Sólo algunos docentes de la UMSA conocen y aplican la propuesta de las 

teorías psicopedagógicas constructivistas. 

 

    Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

        3    2     1     0     -1    -2   -3 

  

4.- El constructivismo se opone a concebir el aprendizaje como algo repetitivo y 

pasivo.  

    Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto  

 

       3    2     1     0     -1    -2   -3 
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5.- El constructivismo es un instrumento que ayuda a los alumnos a poseer mayor 

cantidad de conocimientos, haciendo de ellos bibliotecas ambulantes. 

 

    Perfecto___:___:___:___:___:___:___:Imperfecto 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 

FORMACION DOCENTE 

 

6.- Es una pérdida de tiempo el estar de acuerdo con teorías educativas actuales. 

          

           Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

     3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

7.- La concepción educativa incide en la actividad profesional que se realiza en 

función de la educación. 

 

  Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

8.- Se deben crear centros de profesionalización docente para la Educación 

Superior. 

          Conocido___:___:___:___:___:___:___:Desconocido 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

9.- Las teorías psicopedagógicas constructivistas optimizan la práctica 

pedagógica del docente en el aula. 

   

  Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

10.- La utilización de las teorías psicopedagógicas constructivistas mejora la 

calidad del proceso educativo.  

 

Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE  

 

11.- Los contenidos de aprendizaje son todo aquello que se enseña a los alumnos. 

  

        Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

12.- La clase magistral donde se repite mecánicamente temas y contenidos debe 

continuar vigente. 

 

    Bueno ___:___:___:___:___:___:___:Malo 

  3    2     1     0     -1    -2   -3  
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13.- Se debe evitar el dinamismo y la participación en la enseñanza porque genera 

desorden en la clase. 

 

Perfecto___:___:___:___:___:___:___:Inperfecto 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

14.- Es necesario mantener la tendencia educativa donde se considera al 

aprendizaje con capacidad retentiva para el estudiante. 

    

Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

      3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 15.- Los contenidos mínimos del Plan de Trabajo (“sílabo”) guardan estrecha  

relación con los objetivos, actitudes y destrezas. 

 

    Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

      3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 METODOLOGIAS ACTIVAS 

 

16.- Todo aprendizaje debe tomar en cuenta los saberes previos del sujeto como 

base para construir conocimientos nuevos. 

 

Conocido___:___:___:___:___:___:___:Desconocido 

      3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 

            17.- Pocos docentes actúan como facilitadores del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

   Bueno___:___:___:___:___:___:___:Malo 

     3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 

18.- La pedagogía de la ayuda adopta diferentes formas como proporcionar 

información organizada y estructurada que coadyuva al accionar educativo. 

 

Perfecto___:___:___:___:___:___:___:Imperfecto 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

 

19.- Las teorías psicopedagógicas constructivistas coadyuvan a generar 
estrategias metodológicas activas y participativas. 

 

  Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

    3    2     1     0     -1    -2   -3 
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20.- Las estrategias educativas que actualmente se utilizan apoyan el proceso 

pedagógico del docente. 

 

 Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

21.- Las teorías psicopedagógicas constructivistas influyen significativamente en la 

concepción del docente sobre evaluación. 

 

        Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

22.- Una concepción renovada de evaluación da lugar a una propuesta reflexiva y 

crítica del quehacer educativo. 

 

 Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

23.- La evaluación debe incluir la observación, pruebas, objetivos, modelos de 

simulación, trabajos prácticos y de investigación y uso de tecnologías 

educativas alternativas. 

 

       Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

24.- La evaluación diagnóstica al inicio de gestión al inicio debe tener la finalidad 

de programar y proponer ajustes en los contenidos mínimos de aprendizaje. 

 

Exacto___:___:___:___:___:___:___:Inexacto 

   3    2     1     0     -1    -2   -3 

 

25.- La concepción constructivista del aprendizaje orienta a la evaluación a ser de 

inicio, de proceso y al finalizar (permanente). 

  

       Favorable___:___:___:___:___:___:___:Desfavorable 

  3    2     1     0     -1    -2   -3 
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APLICACIÓN DE LA  PROPUESTA MODELO ACADEMICO CONSTRUCTIVISTA 2006 
 

1) Frontis monoblok UMSA Piso 12                          2) Dirección Carrera Cs. de la Educación 

 

           
 

 

 

3) SEMINARIO GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA    4) Aplicación de la propuesta 

 

            
 

 

 

 

5) Momento de evaluación conocimientos previos      6) Docente Lic. Daniel  Jiménez 2do izquierda 
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7) Estudiantes dramatizando sus contenidos 

 

 
 

 

                                                                                 8) Aplicación de Método participativo 

 

 
 

 

9) Actividades de reforzamiento para evaluar 
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SEMINARIO PLANIFICACION DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

 

10) Ex edifico Hoy                                                              11) Piso 5to Aula Taller a distancia 

               
 

 

12) Momentos previos a la sesión áulica                           13) Los estudiantes preparan la temática 

 

                 
 

 

14) El docente explica la metodología de trabajo              15) Docente coordinando con estudiantes 
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16) Estudiante explica los contenidos temáticos       17) Estudiantes revisando conocimientos  

              previos 

      
 

 

18) Estudiantes recrean el tema  

 

 
 

       19) La actividad se vuelve significativa 
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