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Corresponde en este nurnero presen
tar el ultimo capitulo del traba]o elabora
do por el Director del Departamento de
Estudios Humanisticos, Felipe Alliende,
titulado (_C6mo y cuando se aprende?
Implicaciones para el desarrollo de es

trategias Pedaqoqicas en el Aula.

MEDIACION EFICIENTE

Feuerstein (1980) concibe al organis
mo humane como un sistema abierto y
modificable, donde la inteligencia es un

proceso de autorrequlacion dinarnica,
sensible a la intervenci6n de un media

dor, que transforma, selecciona y organi
za los estimulos, permitiendo construir y
modificar significativamente las estruc

turas cognoscitivas.
Este investigador plantea que la inte

ligencia es concebida tradicionalmente
como una medida estatica resultante de
la aplicaci6n de tests psicornetricos. Des
de este punto de vista, la inteligencia
tendna un caracter pasivo y no podrfa ser
modificada a traves de la vida del indivi
duo. Este enfoque implica para Feuerstein
una visi6n pesimista frente a la posibili
dad de hacer progresar en los alumnos
sus habilidades para observar, compren
der y actuar sobre el mundo.

Asi, este autor concibe la inteligencia
como un conjunto de destrezas 0 proce
sos de pensamiento que capacitan al
individuo para dar sentido al mundo y
usar en forma creativa la informacion,
transfiriendola a nuevas tareas; en otras
palabras, la inteligencia implica la habili
dad para aprender de la experiencia.
Esta visi6n optimista genera la necesi
dad de favorecer el desarrollo del poten
cial de aprendizaje del educando a tra
ves de la intervenci6n de un mediador
eficiente.

La mediacion constituye para este

autor, una modalidad particular de

interacci6n entre el organismo y el am
biente que 10 rodea. Durante el perfodo
de crecimiento del nino, esta mediaci6n
ocurriria en general, de manera natural
en la familia donde los padres transmiten
su cultura al hijo. En etapas posteriores,
la mediaci6n se hace necesaria en las
situaciones intencionadas de aprendiza
je.

Parajustificar la necesidad del apren
dizaje mediatizado, Feuerstein plantea
que el desarrollo congnoscitivo, se pro
duce de acuerdo ados modalidades:
• La primera se retiere a la exposici6n

directa del individuo, con sus caracte
risticas qeneticarnente determina

das, a estfmulos provenientes del me
dio que 10 rodea. La modificaci6n que
resulta de esta exposici6n, depende
de la naturaleza, intensidad, nove

dad, complejidad y otras caracterfsti
cas del estfmulo. Mientras mas nuevo
sea el estimulo y mas intensa la expe
riencia, masmarcados seran los etec
tos producidos y mayor sera la modi
ficaci6n de conductas cognoscitivas,
afectivas y mot rices. Esta exposici6n
directa, aunque es ciertamente un

poderoso determinante de desarro

llo, no constituye una fuente de enri

quecimiento de los procesos menta

les superiores, porque s610 es capaz
de modificar los esquemas mas ele
mentales del organ ismo.

• Una segunda modalidad se refiere
a experiencias de aprendizaje medi
atizado que ocurren cuando un adul

to, generalmente la madre, el profe
sor u otro adulto, interviene entre el

organismo y el estfmulo, transtorman
dolo, reordenandolo, orqanlzandolo,
con una meta 0 prop6sito especffico.
EI mediador selecciona y organiza
ciertos estimulos, destacando al

gunas de sus caracterfsticas y ha
ciendolos mas accesibles con el am
biente.
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RECOMENDACIONES
METODOLOGICAS

EI agente mediador, en nuestro caso

el profesor universitario, orientado por
sus conocimientos, su afectividad, su

pertenencia cultural, selecciona, estruc
tura y sistematiza los estfmulos relacio
nados con su asignatura que rodean al

alumno; los encuadra, filtra y etiqueta;
cambia el orden azaroso de su aparici6n
en favor de una sucesi6n ordenada. La
mediaci6n permite el acceso del indivi
duo a los patrones culturales, valores y
actitudes de una sociedad y favorece la
modificabilidad de su inteligencia. A tra

ves una sociedad de las experiencias de
aprendizajemediatizado se establece una
nueva forma de relaci6n con el mundo
cultural, que permite establecer relacio
nes utilizando conductas comparativas.
EI lenguaje verbal, es presentado por
este autor como la forma mas econ6mica

y eficiente, aunque no (mica, para trans
mitir los aprendizajes.

Los elementos que constituyen una

experiencia de aprendizaje mediatizado
se refieren especialmente a la selecci6n

y al ordenamiento de los estfmulos que
se Ie presentan al educando. En la Uni
versidad Aut6noma Metropolitana (UAM)
de Mexico, por ejemplo, se hizo un nota
ble experimento. Se intent6 que todos los
aprendizajes fueran per inmersi6n. Los
futuros medicos eran puestos desde el

primer momento en un consultorio, los

trabajadores sociales debfan reallzar
como primera tarea un proyecto comuni
tario, etc. La practica demostr6 que la
mera inmersi6n no basta y que era nece
sario un ordenamiento de las experien
cias para superar el modo azaroso con

que se presentan en la realidad. Un ele
mento importante de una buena media

cion, consiste en organizar las activida
des educativas en los siguientes tres

m

elementos:
• En un primer momento el profesor en

cuanto mediador ofrece a los alumnos
un espacio para que expresen libre
mente sus conocimientos sobre un

tema dado.
• Enseguida, apovandose en los cono

cimientos previos de los alumnos, S0-
lecciona, estructura y sistematiza los
contenidos que desea ensefiar y ios
presenta utilizando diversas estrate

gias que permitan la participaci6n ac

tiva de ellos.
• Finalmente, el mediador crea situacio

nes que permitan a los alumnos poner
en practica los conocimientos adquiri
dos y tomar conciencia de los progre
sos en su dominio.

IMPORTANCIA DE LA PRACTICA

EI grado de practica aumenta el nivel
de retenci6n y recuperaci6n de los conte
nido; es decir, la repetici6n de los rneca
nismos aprendidos ayuda considerable
mente a asegurar la automatizaci6n de
los aprendizajes.

La importancia de la practica es clara
mente comprensible cuando se refiere a

actos como aprender a manejar un auto
m6vil, tocar el piano, tejer 0 nadar. A
nadie se Ie ocurrirla realizar tales apren
dizajes s610 por partes aisladas y no

practicarlos regularmente, como un acto

global, hasta lograr su completa auto

matizaci6n 0 habituaci6n.
La practica es igualmente importante

cuando se trata de aprender actos

psicomotores complejos como aprender
a escribir en forma manusc rita, a leer, a
manejar un computador 0 un programa
computacional.

Todo aprendizaje, especialmente los

instrumentales, requiere de una primera
etapa prolongada, deliberada y cons

ciente que generalmente se tiende a olvi
dar una vez que se domina. Una vez que
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los patrones informativos han sido
crecientemente "almacenados" en la
memoria de largo terrnino, se Ilega gra
cias a la practica, a un nivel de automatiza
cion 0 habituacion que hace que su reco

nocimiento 0 reproouccion Hegue a trans
formarse en una

operacion cada vez mas autornatica.
Una vez que la persona ha aprendido a

manejar un automovil puede hacerlo mien
tras piensa, conversa 0 canta; una vez

que ha aprendido a decodificar de mane
ra que el reconocimiento de las palabras
sea instantaneo, ellector puede gozar el
contenido, emocionarse con las peripe
cias del personaje 0 criticar al autor. Del
mismo modo, una vez que la repeticlon
de los mecanismos aprendidos, es decir
el grado de practica ha estabilizado el
dominio de la escritura creativa 0 profe
sional ( redactar los escritos de un proce
so, elaborar informes tecnicos, enfrentar
los diversos tipos de escritura que debe
dominar un periodista).

RECOMENDACIONES
METODOLOGICAS

Dada la importancia de la practica,
son validas aseveraciones tales como:

"aprender a hablar, hablando", "aprender
a leer, leyendo" y "aprender a escribir,
escribiendo". En la docencia universitaria
esto implica que se deben tener presen
tes las actividades que el alumno debe
desarrollar en el futuro 0 debe dominar al
terrnino de su carrera. Se puede decir,
entonces: se aprende a tramitar, trarni
tando; se aprende a ensehar, ensefian
do, etc.

EL DOMINIO DE ESTRATEGIAS
METACOGNOSCITIVAS

EI conocimiento se refiere al funciona
miento intelectual de la mente humana
referida a recordar, comprender, focalizar

la atencion y procesar la informacion. La

metacoqnlclon generalmente se refiere
al conocimiento sobre ese conocimiento.
Es decir el conocimiento que tiene una

persona de sus proplos procesos
cognoscitivos y de sus intentos para con
trolarlo.

EI dominio de estrategias metacog
noseitivas de parte del alumno tiene que
ver con la tnternalizaclon de un modo de

aprender que permite convertir su propia
experiencia en ocasion de aprendizaje,
desarrollando la capacidad de retlexio
nar sobre ella crfticamente.

Aunque la literatura aeerea de la

rnetacoqnlclon y sus relaciones con el
buen rendimiento escolar muestran que
aun existe un amplio margen de desarro
llo, algunas premisas basicas estan cla
ras: los buenos alumnos establecen pro
positos claros para su aprendizaje, son
conscientes de las estrategias que utili
zan para aprender, saben donde y como
eneontrar la informacion, entre otras.

RECOMENDACIONES
METODOLOGICAS

Las recomendaciones metodoloqicas
en relacion a la metaccqnocion apuntan
a que los alumnos neeesitan ser estrate

gicos cuando estudian. EI ser estrateqi
cos involucra tener conciencia respeeto a
las tecrucas, principios 0 reg las que faci
litan la adqulsiclon, rnanipulacion, alma
cenaje y recuperacion de la informacion
obtenida a traves de los textos escritos 0

de otras situaciones de aprendizaje; equi
vale a saber, por ejemplo, cuando, como
y por que utilizar ciertas estrategias
metacognoscitivas tales como: captar las
relaciones entre una pregunta, el texto y
el conocimiento del lector, autoformularse
preguntasmientras se lee el texto, utilizar
destrezas funcionales referidas a la es

critura.
Cuando la rnetacoqnicion se apliea a
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la lectura, puede ser vista como una

secuencia que comienza con el conoci
mientometacognoscitivo dellectoryfina
liza con la aplicacion de estrategias de
estudio. Por ejemplo:
• Ellectortiene conciencia del propos ito

de su lectura: informarse acerca de
ciertas disposiciones legales en vigen
cia en relacion a un problema, por
ejemplo.

• Trae a su memoria sus informaciones

previas sobre el contenido 0 tema.
• Regula y automonitorea el acto de

leer, sequn el proposito de la lectu
ra, sobre la base de:

• releer,leer de saltado
• predecir, anticipar, formularse hip6tesis
• confirmar 0 rechazar sus hip6tesis
• poner atenci6n a las ideas importanles
• sintetizar
• paratrasear
• secuenciar los hechos 0 eventos
• observar las relaciones
• realizar mentalmente las instrucciones
• relacionar el nuevo conocimiento con el

conocimiento previo
• autoevaluar su propio procesamiento

de la informaci6n

Algunas estrategias metacognosci
tivas mediatizadas por el profesor desti
nadas a mejorar la cornprension lectora,
implican enseriar a los alumnos a para
frasear la 0 las ideas principales, analizar
como podrfa ser agrupada y clasificada la
informacion en oraciones 0 parratos, an
ticipar las posibles preguntas que po
drfan surgir de determinados pasajes,
anticipar los proxirnos contenidos, co

mentar los contenidos confusos y buscar
la mejormanera de aclararlos 0 resolver
los.

Otras estrategias que pueden ser

conscientemente manejadas por los
alumnos implican darse cuenta cuando
un texto tiene 0 no tiene sentido, adaptar
la velocidad al nivel de dificultad del texto,
releer para confirmar 10 leldo 0 para pro-

m

cesar las ideas, buscar el significado de
las palabras desconocidas apoyandose
en el contexto 0 en una fuente externa,
utihzar esquemas, sfntesis, organizado
res graficos u otros medios de escritura

para organizar globalmente, retener y
recuperar la Informacion.

Por ultimo ciertas estrategias meta

cognoscitivas, Ilamadas tradrcionalrnen
te metodos 0 tecnicas de estudio tacilitan
la adquisicion, inteqracion y recuerdo de
los contenidos de la materia de estudio.
Su enssfianza por parte del profesor
debe ser 10 suficiente flexible como para
respetar los estilos cognoscitivos de cada
alumno Generalmente. estas estrate

gias se utilizan en la prelectura, lectura y
en la post lectura.

Las estrategias de prelectura se

focalizan en activar los esquemas pre
vios que ellector aporta a la situacion de

aprendizaje, a establecer un proposito
para leer, analizar el vocabulario y la
estructura del texto. Las estrategias utili
zadas durante la lectura incluyen formar

imaqenes sobre 10 leldo, autopregun
tarse, responder preguntas explfcitas 0

implfcitas, esquematizar, monitorear el

propio logro. Las estrategias de post lee
tura generalmente apoyan al lector en

reorganizar, integrar y revisar el material
textual, generalmente como preparacion
para una evaluacion.

CONCLUSIONES

Examinando las practicas docentes
de nuestras universidades, es evidente

que muchas de elias obstaculizan el

aprendizaje. Las consideraciones que es
necesario realizar: algunas de elias son

muy taciles de lograr. Otras requieren
cambios en las plantas tfsicas y en la
dotacion de las universidades. En todo

caso, 10 mas importante es la toma de
conciencia por parte de los docentes de
como y cuando se producen de mejor
manera los aprendizajes.




