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En esta oportunidad entregaremos un

trabajo elaborado por el Director del De

partamento de Estudios Humanfsticos,

protesor Felipe Alliende, en cuatro capftu
los, por considerarlo de gran interes e impor
tancia.

(.COMO Y CUANDO SE APRENDE? IMPLICACIONES PARA
EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL AULA

Uno de los puntos de partida importante
para entrentar el desaffo de mejorar la calidad
de la educacion en el aula, es la busqueda de

respuestas ala pregunta: (_Como y cuando se

aprende? Las tentativas de respuestas son

importantes porque enlregan informacion para
el desarrollo de estrategias pedaqoqicas pro
ductivas dentro del aula.

Se ha demostrado que la poca eficiencia y
los fracasos en la docencia universitaria reve

Ian la existencia en las universidades de prac
ticas tales como: transmision expositiva de con

tenidos, desde un adulto conocedor y experto
hacia un oyente que desconoce el tema y recibe

pasivamente la informacion; lmposlclon 0 supo
sicion de manejo de modelos cognoscitivos
ajenos a los educandos; contenidos desconec
tados de sus experiencias; limitada mcorpora
cion de sus vivencias e intereses como motiva
cion para el aprendizaje, asi como de los ele
mentos culturales provenientes del medio natu
ral y social que los rodea; formas de conviven
cia entre los estamentos de la comunidad uni
versitaria que exigen una aceptacion de los
educandos de practicas basadas en rutinas

que lIevan al sometimiento ya la anulacion del

pensamiento critico.
En forma concreta, estas caracteristicas

que obstaculizan et aprendizaje en la universi
dad se pueden detectar en hechos como los

siguientes:
- Carencia de interacci6n alumno-profesor y

alumno-alumno. Se privilegia claramente la
interacci6n profesor-alumno. En la mayorfa
de los casos los alumnos no intervienen
durante las clases y tienen pocas 0 ninguna
oportunidad de plantear problemas a sus

docentes. EI sistema no contempla la posibi
lidad de que los alumnos aprendan entre sf:

que se evaluen mutuamente, que realicen
trabajos en grupos; que defiendan posicio-

nes 0 soluciones contrapuestas 0 diferentes.
- Falta de pautas IingOisticas comunes. Mu

chas veces los alumnos no comprenden las

explicaciones y consignas dadas por el pro
tesor porque desconocen las caracteristicas

propias dellenguaje de un tema especializa
do. Otras veces, el protesor supone en los
estudiantes un conocimiento de la terminolo
gia que estan lejos de tener. Por ejemplo, un

protesor de lingOistica puede basar sus ex

plicaciones sobre caracterfsticas diacr6nicas

y sincr6nicas dellenguaje sin haber explica
do el significado de estos terrninos a sus

alumnos. Un protesor de ingenierfa puede
decirles a los alumnos que ingresan a su

facultad que 10 que deben hacer es aprender
a integrar y derivar. Los alumnos tornaran
nota, pero no sabran de que se trata.

- Carencia de prop6sitos explicitos. EI estu
diante no sabe a que apuntan las actividades

y estudios que debe realizar. Un estudiante
de ingenieria que quiere ser ingeniero calcu
lista no sabe por que tiene que estudiar
Quimica. A veces los futuros abogados no

saben por que tienen que estudiar derecho
romano. Un futuro ingeniero de minas no

sabe para que Ie podra servir en el futuro el

algebra de matrices. Un aspirante a profesor
de ingles no sabe por que tiene que estudiar
latin. Otras veces, se ve la necesidad del

ramo, pero no de numerosos contenidos que
10 integran. (_Por que dentro del ramo de
literatura espanola se inoluyen autores que
no figuran ni figuraran en los programas de
Enserianza Media? piensa uno que estudia

pedagog fa en castellano. Estudiar nada mas
que porque hay que saber la materia para
aprobar no favorece en absoluto el aprendi
zaje.

- Imposici6n por parte del profesor de las ta
reas que hay que realizar. EI profesor fija las
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fechas y las caracterfsticas de las pruebas y,
en general, las formas y criterios de evalua
ci6n. En algunos casos impone la realizaci6n
de determinados trabajos.
Sobrecarga de informaci6n. La pretensi6n
de cubrirtodos los contenidos de una asigna
tura 0 campo de conocimientos lIeva a un

exceso de contenidos. EI dominio de cada

uno de estos es visto como el fin del proceso
de enserianza,

La revisi6n de los resultados de la investiga
cion y de la practica pedaqoqlca, muestra una

serie de conclusiones utiles que se describen a

continuacion bajo las siguientes denomlpacio
nes: Aprendizajes significativos, Partlcipacion
activa, Autoestima positiva, Ambiente docente
estructurado, Trabajo interactivo, Inteqracion
interhernlsterica, Papel de la memoria, Media
cion eficiente, Importancia de la practice y Es

trategias metacognitivas.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Este concepto destaca la importancia de la
construcci6n de significados como centro del

proceso de ensenanza/aprendizaje. Fundamen
talmente, se retiere a que el educando aprende
un contenido solo cuando es capaz de atribuirle

significados mas 0 menos profundos, depen
diendo de sus capacidades, de sus experien
cias previas y de sus estructuras cognoscitivas.
Sequn Ausubel (1983) solo construimos signi
ficados cuando somos capaces de establecer
relaciones concretas entre los nuevos aprendi
zajes y los ya conocidos; es decir, cuando
relacionamos las nuevas informaciones con

nuestros esquemas previos de cornprension de
la realidad.

Philippe Meirieu (1990) plantea que el prote
sor debe considerar en cada situacion de apren
dizaje, los conocimientos previos del educando
con el fin de identificar un punto de apoyo sobre
el cual articular un nuevo conocimiento. Esta
consideracion exige del profesor un dominio de
los contenidos de las materias que aborda y al
mismo tiempo, la capacidad de establecer una

relaci6n entre estos contenidos y los conoci
mientos previos de sus alumnos. Los dos desa
nos fundamentales que debe enfrentar el profe
sor se refieren a conocer mejor los recursos del
alumno y aplicar estrategias diversificadas que
respeten sus estilos de aprendizaje.

EI concepto de aprendizaje significativo se

relaciona estrechamente con la rnotivacion para
el aprendizaje y por ende con fa atencion que
dispensa el alumno a los diversos contenidos.
Cuando el alumno no esta centrado en la tarea

que tiene que enfrentar, no hay bases sobre las
cuales facilitar la retencion y la recuperacion de
10 aprendido. Hay evidencias experimentales
de que el sujeto que mejor aprende es aquel
que no s610 esta en estado de aierta, sino
tarnbien aquel que es capaz de mantener una

atencion sostenida en la actividad.

- Recomendaciones metodol6gicas
Existen diversas formas de lograr aprendi

zajes significativos para los aJumnos. Algunas
de elias son las siguientes:
• Valorar la cultura de los alumnos, sus modos

de hablar y sus experiencias cotidianas den
tro y fuera de la universidad.

• Considerar sus intereses, sus deseos, sus

necesidades, sus fantasfas tanto en el abor

daje de los temas como en la realizacion de
actividades. (La Unlversidad parece olvidar
se de que esta formando jovenes que enfren
tan una etapa muy importante de su vida en

la que debe ran producirse grandes cambios
en su afectividad, sexualidad, posiciones eti
cas, politicas y religiosas).

• Incluir los contenidos dentro de situaciones
naturales que impliquen el enfrentamiento
del alumno con tareas que se asemejen a las

complejas situaciones de la vida real y
profesional. Por ejemplo, en vez de dar a un

futuro odontopediatra un conjunto de nor

mas sobre el trato con los nin�s, ponerio en

una situacton real 0 simulada en la que deba
interactuar con un nino al que hay que ex

traerle una pieza dental. En esta situaci6n se

podran examinar los aciertos, las deficien
cias y los errores que se pueden cometer con

un nino aterrorizado.
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• Las situaciones activas incorporadas a la
sala de clases, permiten tipificar situacio
nes sociales y ofrecen un camino de aproxi
rnacion al conocimiento de manera vivencial

y no referencial; los conocimientos no son

para los alumnos una materia de estudio
aislada, sino algo que pertenece a la vida
real y que tiene sentido en la medida que
constituyen herramientas para actuar so

bre el mundo. (La Umversidad suele hacer
una division tajante entre teorfa y practtca.
Asf se lIega a aries de medicina sin enfer
mos ni hospitales, a una agronomia sin
tierra y sin animales, a una pedagog fa sin
alumnos y sin establecimientos educacio
nales, a una ingenieria sin comunidades
ciudadanas 0 empresariales que necesiten
sus soluciones).

• Contextualizar los aprendizajes; es decir,
evitar la ensefianza memoristica de conte
nidos aislados, a traves de presentar Situa

ciones estructuradas que los incluyan. Por

ejemplo, el aprendizaje de ciertos procedi
mientos procesales puede lograrse mejor si
se apoya en la redaccion de los escritos
relacionados con un determinado juicio. EI
dlseno de circuitos puede aprenderse mas
tacurnente si se 10 relaciona con un objeto
real de aplicacion 0 con un modelo en el que
se pueda probar su adecuacion

PARTICIPACION ACTIVA

Meirieu (1990) plantea que el aprendizaje
ocurre de manera activa y singular en cada
alumno. Es este quien controla su proceso de

aprendizaje, influenciado por su historia y par
tiendo de 10 que sabe, de 10 que es y de la
calidad del proceso de rnediacion que recibe

EI ser humane construye sus conocimien
tos a traves de acciones sobre la realidad.
Estas acciones Ie permiten plantearse
interrogantes y objetivos, hacer descubrimien
tos y a su vez, 10 conducen hacla nuevas

exploraciones y abstracciones. EI terrnino ac

cion, en este caso, no se restringe a una

accion ffsica sino que incluye acciones
interiorizadas, no siempre observables desde
el exterior. (Kaufman, 1988).

Evalyne Charmeaux (1987) propone un

esquema circular para representar la forma en

que los educandos deben construir activa
mente sus conocimientos. Inicialmente, el
alumno posee informaciones, experiencias,
representaciones sobre la realidad 0 sobre un

ambito del saber. Posteriormente, se enfrenta
a obstaculos durante las actividades comple
jas que emprende en interaccion con sus

pares y con un profesor que realiza una ense

fianza eficiente La enserianza eficiente imp Ii
ca estructurar situaciones que permitan que el
alumno observe, actus, analice, formule hipo
tesis, investigue y teorice, construyendo asf
niveles de conocim iento progresivamente mas
avanzados

- Recomendaciones rnetodoloqicas
EI profesor debe presentar el material en

forma racional y ordenada, a un ritmo apropia
do para la situacion de los alumnos y respe
tando sus diferencias individuales. Debe ofre
cer oportunidades para practicar y aplicar sus

aprendizajes relaclonandolos con su propia
experiencia; ceder la palabra a los alumnos;
permitirles reflexionar, tomar decisiones yac
tuar de manera autonoma, EI profesor debe
comunicar claramente a los alumnos 10 que
espera de ellos; darles instrucciones claras y
precisas; observar, evaluar y estimular la
autoevaluaci6n de sus desernpefios de mane

ra que ellos puedan aprender de sus propios
logros y errores.

La participaci6n act iva de los alumnos,
tarnbien implica que el profesor ofrezca un

clima propicio para que ellos participen en

la toma de decisiones respecto a la selecci6n
de contenidos, determinaci6n de horarios
de estudio, tipo de actividades, etc Obvia
mente, el hecho de proporcionar un espacio
para el ejercicio de la autonomfa por parte de
los alumnos, lIeva implicito la formaci6n de
una disciplina de trabajo de modo que esta
autonornla puede ejercerse en forma respon
sable.

Un profesor que escribe formulas en el

pizarron y un conjunto de alum nos que las

copian no es, evidentemente, un buen ejem
plo de participaci6n activa.
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