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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

TITULO: TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA. 

DIRIGIDp: . . . ·ASESORES DEL ÁREA . DE EDUCACIÓN PARA 
.. , ' .;; '. ~ADULTOS DE LA DELEGACIÓN DECOYOACAN. 

METODOLOGÍA DE 
TRABAJO: 

TE ORlA 35%, PRACTICA >65%. SE ELABORARA EL 
MATERIAL DIDÁCTICO . HACIENDO ENFASIS 
PARALELAMENTE EN LAS ÁREAS PROPIAS DE ESTE 
CURSO. 
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DURACÍÓN DEL' CURSO: 20 HQRAS . ' 
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NUMERO DE SESIONES: 10 SESIONES DE 2 HORAS CADA UNA 
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Se debe optimizar la enseñanza dirigida a los adultos, ya que está mejora a toda la 
sociedad en su conjunto. A partir de esto es necesario el desarrollo de técnicas 
didácticas de enseñanza acordes a su realidad laboral. Si se logra que el asesor 
utilice técnicas y códigos de enseñanza acordes al perfil del alumno, se logrará de 
esté un mayor aprovechamiento no sólo educativo, sino cultural y social. 

OBJETIVO GENERAL 

Se busca proporcionar a los asesores a través las técnicas didácticas de enseñanza, 
los recursos necesarios para motivar, enseñar y lograr una mejor comprensión. de la 
materia en turno. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

./ Identificar los recursos con que cuenta el asesor a través de un, 
autodiagnóstico integrado 

./ Revisar los aspectos más importantes relacionados con la enseñanza: 

:;.. Visión de la enseñanza 
:;.. El alumno por dentro 

./ Aportar algunas técnicas y métodos para la enseñanza adecuada del área de 
Español y Matemáticas . 

./ Elaborar material didáctico para la optimizaciól'] de la enseñanza del área de 
Español y Matemáticas. 

., 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA. 

• Presentación del Curso y materiales. 
• Técnicas de motivación e integración. 
• Elaboración de perfil de grupo. 

• Estrategias de cercamiento alumno
Educando. 

• Elaboración de Códigos 

• Trabajo de grupos 
• Círculos de estudio. 
• Dinámicas de equipo. 

• Como enseñar Español y Matemáticas 

• Elaboración de materiales de apoyo y 
didácticos 

MATERIALES A USAR DURANTE EL CURSO: 

A) CARTULINAS DE COLORES Y HOJAS DE COLORES. 
B) ROTAFOLIO. 
C) FICHAS DE TRABAJO. 
O) PLUMONES. 
E) TIJERAS. 
F) PEGAMENTO BLANCO. 
G) PERIÓDICO Y REVISTAS. 
H) CINTA ADHESIVA. 
1) MANUAL. 





1° OlA. 

PRESENTACIÓN 

1.· DIAGNOSTICO. 

2.· ACTIVIDAD EN EL MANUAL. 
TAREA INDIVIDUAL. 

OBJETIVO: PARA DAR ELEMENTOS DE ANÁLISIS SOBRE LA LABOR DE LOS 
PARTICIPANTES COMO ASESORES 

LO OBJETIVO 
DESCRIBE QUE HACE UN ASESOR: 

3.· EL AFICHE DEL ASESOR IDEAL 
TAREA GRUPAL 

LO SUBJETIVO 
ESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE 
UN ASESOR IDEAL. 

OBJETIVO: PRESENTAR EN FORMA SIMBÓLICA LA 
.. OPINIÓN DEL GRUPO SOBRE EL TRABAJO QUE 

REALIZAN DESDE SU PAPEL COMO ASESORES 
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4.· D PARTICIPATIVO "'"'"'"'' '"''"""''" 
TAREA GRUPAL 

OBJETIVO: DESARROLLAR EL ANÁLISIS DEL TEMA, Y CONCLUIR IDEAS BIEN 
DELIMITADAS PARA GUIAR NUESTRA REFLEXIÓN A LO LARGO DEL CURSO, Y 
EVALUARLAS AL FINAL DEL MISMO. 

@ 
-0 
p 5.· ACTIVIDAD EN EL MANUAL. 

BE LOS TEMAS DE LOS QUE 
NECESITAS SABER MAS 

ELABORA TU PROPIO RESUMEN (CUADRO 
DIBUJOS ... 

CO, PALABRAS CLAVE, 
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2° DIA. 

ELABORACIÓN DE CÓDIGOS 

1.· VISIÓN DE LA ENSEÑANZA: EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS. 

ENFOQUE VIVI .. L.V y RINCIPIOS CON IMPLICACIONES 
EDUCATIVAS. 

PSICOGENÉTICO • ÉNFASIS EN LA AUTOESTRUCTURACIÓN. 

COGNITIVO 

COMPETENCIA COGNITIVA DETERMINADA POR EL NIVEL DE 
DESARROLLO INTELECTUAL 
• MODELO DE EQUILIBRACIÓN: GENERACIÓN DE CONFLICTOS 

COGNITIVOS Y REESTRUCTURACIÓN CONCEPTUAL. 
é APRENDIZAJE OPERATORIO: SÓLO APRENDEN LOS SUJETOS EN 
TRANSICIÓN MEDIANTE LA ABSTRACCIÓN REFLEXIVA. 

• CUALQUIER APRENDIZAJE DEPENDE DEL NIVEL COGNITIVO INICIAL 
DEL SUJETO. 

• ÉNFASIS EN EL CURRÍCULO DE INVESTIGACIÓN POR CICLOS DE 
ENSEÑANZA Y EN EL 

• TEORÍA AUSUBELIANA DEL APRENDIZAJE VERBAL SIGNIFICATIVO. 
• MODELOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE ESTRATÉGICO. 

• REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO: ESQUEMAS COGNITIVOS 
O TEORÍAS IMPLÍCITAS Y MODELOS MENTALES EPISÓDICOS. 

• ENFOQUE EXPERTOS-NOVATOS. 
• TEORÍAS DE LA ATRIBUCIÓN Y DE LA MOTIVACIÓN POR APRENDER. 
• ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

SOCIOCULTURAL • APRENDIZAJE SITUADO O EN CONTEXTO DENTRO DE 
COMUNIDADES DE PRÁCTICA. 

• APRENDIZAJE DE MEDIADORES INSTRUMENTALES DE ORDEN 
SOCIAL. 

• CREACIÓN DE ZDP (ZONAS DE DESARROLLO PRÓXIMO). 
• ORIGEN SOCIAL DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES. 
• ANDAMIAJE Y AJUSTE DE LA AYUDA PEDAGÓGICA. 
• ÉNFASIS EN EL APRENDIZAJE GUIADO Y COOPERATIVO, 

ENSEÑANZA RECÍPROCA. 
• Y EN CONTEXTO. 
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PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 

,¡ EL APRENDIZAJE IMPLICA UN PROCESO CONSTRUCTIVO, AUTO-ESTRUCTURANTE 
Y EN ESTE SENTIDO, ES SUBJETIVO Y PERSONAL. 

,¡ EL APRENDIZAJE SE FACILITA GRACIAS A LA MEDIACIÓN O INTERACCIÓN CON LOS 
OTROS, POR LO TANTO, ES SOCIAL Y COOPERATIVO. 

/ EL APRENDIZAJE ES UN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE SABERES 
CULTURALES. 

,¡ EL GRADO DE APRENDIZAJE DEPENDE DEL NIVEL DE DESARROLLO COGNITIVO, 
EMOCIONAL Y SOCIAL, Y DE LA NATURALEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE 
CONOCIMIENTO. 

,¡ EL PUNTO DE PARTIDA DE TODO APRENDIZAJE SON LOS CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS PREVIOS QUE TIENE EL APRENDIZ. 

,¡ EL APRENDIZAJE IMPLICA UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA DE 
ESQUEMAS. 

,¡ EL APRENDIZAJE SE PRODUCE CUANDO ENTRA EN CONFLICTO LO QUE El 
ALUMNO SABE CON LO QUE DEBERÍA SABER 

,¡ .EL APRENDIZAJE TIENE UN IMPORTANTE COMPONENTE AFECTIVO, POR LO QUE 
JUEGA UN PAPEL CRUCIAL FACTORES COMO: EL AUTO-CONOCIMIENTO, EL 
ESTABLECIMIENTO DE MOTIVOS Y METAS PERSONALES, LA DISPOSICIÓN POR 
APRENDER, LAS ATRIBUCIONES SOBRE EL ÉXITO Y EL FRACASO, LAS 
EXPERIENCIAS Y REPRESENTACIONES MUTUAS. 

,¡ EL APRENDIZAJE REQUIERE CONTEXTUALIZACIÓN. 

,¡ EL APRENDIZAJE SE FACILITA CON APOYOS QUE CONDUZCAN A 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES COGNITIVOS ENTRE LO NUEVO Y LO FAMILIAR. 
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PRIMERA DIMENSIÓN: MODO EN QUE SE ADQUIERE LA INFORMACIÓN. 

v' EL CONTENIDO SE PRESENTA EN SU v' EL CONTENIDO PRINCIPAL A SER 
FORMA FINAL APRENDIDO NO SE DA, EL ALUMNO 

TIENE QUE DESCUBRIRLO 
v' EL ALUMNO DEBE INTERNALIZARLO 

EN SU ESTRUCTURA COGNITIVA. v' PROPIO DE LA FORMACIÓN DE 
CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE 

v' NO ES SINÓNIMO DE MEMORIZACIÓN PROBLEMAS. 

v' PUEDE SER SIGNIFICATIVO O 
REPETITIVO. 

SEGUNDA DIM FORMA EN QUE EL CONOCIMIENTO SE INCORPORA 
EN LA ESTRUCTURA COGNITIVA DEL APRENDIZ. 

SIGNIFICATIVO 

v' LA INFORMACIÓN NUEVA SE 
RELACIONA CON LA YA EXISTENTE 
EN LA ESTRUCTURA COGNITIVA DE 
FORMA SUSTANTIVA, NO 
ARBITRARIA, NI AL PIE DE LA LETRA. 

v' EL ALUMNO DEBE TENER UNA 
ACTITUD FAVORABLE PARA 
EXTRAER EL SIGNIFICADO. 

v' EL ALUMNO 
CONOCIMIENTOS 
CONCEPTOS 

POSEE LOS 
PREVIOS O 

DE ANCLAJE 

REPETITIVO 

v' CONSTA DE ASOCIACIONES 
ARBITRARIAS, AL PIE DE LA LETRA 

v' EL ALUMNO MAN!FIESTA UNA 
ACTITUD DE MEMORIZAR LA 
INFORMACIÓN. 

v' EL ALUMNO NO TIENE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
PERTINENTES O NO LOS 
ENCUENTRA. 
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FASES DEL APRENDIZAJE 

./ HECHOS O PARTES 
DE INFORMACIÓN 
QUE ESTÁN 
AISLADOS 
CONCEPTUALMENTE 

./ MEMORIZA HECHOS 
Y USA ESQUEMAS 
PREEXISTENTES 

./ EL PROCESO ES 
GLOBAL 

./ LA INFORMACIÓN 
ADQUIRIDA ES 
CONCRETA Y 
VINCULADA AL 
CONTEXTO 
ESPECÍFICO, Uso· DE 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE. 

./ OCURRE EN FORMAS 
SIMPLES DE 
APRENDIZAJE. 

./ GRADUALMENTE SE 
VA FORMANDO UNA 
VISIÓN 
GLOBALIZADORA DEL 
CONOCIMIENTO. 

FASE 

./ FORMACIÓN DE 
ESTRUCTURAS A 
PARTIR DE LAS 
PARTES DE 
INFORMACIÓN 
AISLADAS. 

./ COMPRENSIÓN MÁS 
PROFUNDA DE LOS 
CONTENIDOS POR 
APLICARLOS A 
SITUACIONES 
DIVERSA. 

./ HAY OPORTUNIDAD 
PARA LA REFLEXIÓN 
Y RECEPCIÓN DE 
REALIMENTACIÓN 
SOBRE LA 
EJECUCIÓN. 

./ CONOCIMIENTO MAS 
ABSTRACTO Y PUEDE 
SER GENERALIZADO 
A VARIAS 
SITUACIONES. 

./ USO DE 
ESTRATEGIAS DE 
PROCESAMIENTO 
MÁS SOFISTICADAS. 

./ ORGANIZACIÓN . 

./ MAPEO COGNITIVO. 

./ MAYOR 
INTEGRACIÓN DE 
ESTRUCTURAS Y 
ESQUEMAS. 

./ MAYOR CONTROL 
AUTOMÁTICO EN 
SITUACIONES TOP-
DOW. 

./ MEJOR CONTROL 
CONCIENTE. LA 
EJECUCIÓN LLEGA A 
SER AUTOMÁTICA, 
INCONSCIENTE Y SIN 
TANTO ESFUERZO. 

./ EL APRENDIZAJE QUE 
OCURRE EN ESTA 
FASE CONSCIENTE 
(ACUMULACIÓN, 
INCREMENTO) 

./ MAPEO HÁBIL DE 
ESTRATEGIAS DE 
DOMINIO . 
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NUEVAS RESPUESTAS 

CLARIFICACIÓN DE VALORES Y JUICIO '-' ORIENTADO AL AUTO 
CRITICO. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS CRÍTICO 

DE LA REALIDAD PERSONAL, 
FAMILIAR, COMUNITARIA. 

DISCUSIÓN DE DILEMAS Y ANÁLISIS DE '-' ANALIZA CASOS Y CONFLICTOS 
CASOS. RELACIONADOS A CUESTIONES 

SOCIALES, CÍVICAS, PERSONALES 
CON IMPLICACIONES ÉTICAS. 

COMPRENSIÓN Y ESCRITURA CRÍTICA DE '-' ANALIZA Y PRODUCE TEXTOS QUE 
TEXTOS. ABORDEN TEMAS DE ACTUALIDAD 

CONTROVERTIDOS. . 

'-' PROMUEVE NO SÓLO EL TRABAJO 
APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SITUADO EN EQUIPO, SINO LA VIVENCIA DE 
ORIENTADO A LA COMUNIDAD VALORES COMO SOLIDARIDAD, 

AYUDA MUTUA, RESPONSABILIDAD 
CONJUNTA, EMPATÍA, ÉTICA 
PROFESIONAL, ETC. 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, '-' BUSCA DESARROLLAR LAS 
AFECTIVAS Y DE AUTO-REGULACIÓN LLAMADAS 'HABILIDADES DEL 

CARÁCTER O RASGOS DE LA 
PERSONALIDAD MORAL. 



• ACTIVIDAD EN EL MANUAL. 
~~CNICA INDIVIDUAL: 

ESCRIBE TU PROPIA 
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3° DIA. 

ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO ASESOR ALUMNO. 

1.- PRESENTACIÓN DEL TEMA A DESARROLLAR PARA LA SESIÓN 
2.- JURADO TRECE 
TAREA GRUPAL 

A) CONFORMACIÓN DE SUBGRUPOS 
B) REPARACIÓN DEL CASO 
C) DESARROLLO DEL JUICIO 

OBJETIVO: PERMITE ANALIZAR EL ·TEMA PARA ÉSTA SESIÓN, DESDE 
DIFERENTES ASPECTOS, DE MANERA RÁPIDA Y ESTIMULANTE. SENSIBILIZA 
LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y LOS ASPECTOS YA CONOCIDOS DE UN TEMA 
QUE SE SUPONE YA CONOCIDO. 

3.- LOS ELEMENTOS DESDE LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

ESCRIBE PARA QUE TE LO VISTO 
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MITOS DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR 

./ LA MOTIVACIÓN ESCOLAR ES UN PROCESO EXCLUSIVAMENTE ENDÓGENO, 
INTRAPERSONAL, DONDE INTERVIENEN POCO LOS FACTORES INTERPERSONALES 
O SOCIALES . 

./ LA DISPOSICIÓN FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE ES INHERENTE A LA 
PERSONALIDAD DEL ALUMNO Y ESTÁ DETERMINADA POR SU AMBIENTE FAMILIAR 
O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE PROCEDENCIA . 

./ LA MOTIVACIÓN ESCOLAR ES UN PROCESO BÁSICAMENTE AFECTIVO . 

./ LA MOTIVACIÓN ES UN PROCESO QUE SE ORIGINA AL INICIO DE UNA ACTIVIDAD O 
TAREA DE APRENDIZAJE . 

./ PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS SÓLO SE REQUIERE TRABAJAR DE INICIO ALGUNA 
DINÁMICA O JUEGO GRUPAL QUE SEA ATRACTIVO PARA ELLOS . 

./ PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS LO MÁS IMPORTANTE ES DISPONER DE UN BUEN 
SISTEMA DE RECOMPENSAS O PREMIOS EN FUNCIÓN DE SUS LOGROS . 

./ LOS BUENOS ALUMNOS ESTÁN MOTIVADOS POR EL APRENDIZAJE EN SÍ MISMO; 
LOS MALOS ESTUDIANTES, POR LAS RECOMPENSAS EXTERNAS QUE PUEDEN 
OBTENER. 

./ LOS PROFESORES NO SON RESPONSABLES DE LA MOTIVACIÓN DE SUS ALUMNOS . 

./ ES POCO PROBABLE QUE SE LLEGUE A MEJORAR LA MOTIVACIÓN POR APRENDER 
EN ALUMNOS CON HISTORIA DE FRACASO ESCOLAR, APÁTICOS O !ANSIOSOS, ETC. 
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ENFOQUES DE LA MOTIVACIÓN 



FACTORES INVOLUCRADOS: LA MOTIVACIÓN EN EL AULA DEPENDE: 

FACTORES RELACIONADOS CON EL 
ALUMNO 

FACTORES RELACIONADOS CON EL 
PROFESOR 

. · FACTORES CONTEXTUALES 

FACTORES INSTRUCCIONALES 

../ TIPO DE METAS QUE SE ESTABLECE 

../ PERSPECTIVA ASUMIDA ANTE EL 
ESTUDIO 

../ EXPECTATIVAS DE LOGRO 

../ ATRIBUCIONES DE ÉXITO y 
FRACASO. 

../ HABILIDADES DE ESTUDIO, 
PLANEACIÓN Y AUTO-MONITOREO . 

../ MANEJO DE LA ANSIEDAD Y AUTO-
EFICACIA . 

../ ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

../ MANEJO INTERPERSONAL 

../ MENSAJES Y RETROALIMENTACIÓN 
CON LOS ALUMNOS . 

../ EXPECTATIVAS Y 
REPRESENTACIONES . 

../ ORGANIZACIÓN DE LA CLASE Y 
COMPORTAMIENTOS QUE MODELA 

../ FORMAS EN Q.UE RECOMPENSA Y 
SANCIONA A LOS ALUMNOS . 

../ VALORES Y PRACTICAS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA . 

../ LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
MOT51VACIONALES PARA DISEÑAR 
LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN. 
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METAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL APRENDIZ 

INTERNAS DEL APRENDIZ 

ORIENTADAS A LA TAREA O ACTIVIDAD 

DEFINIDAS POR LA AUTOVALORACIÓN: 
'EL YO' 

EXTERNAS DEL APRENDIZ. 

BÚSQUEDA DE LA VALORACIÓN SOCIAL. 

v' MOTIVACIÓN DE COMPETENCIA, "EL 
SABER MÁS". 

v' MOTIVACIÓN DE CONTROL, 'EL SER 
AUTÓNOMO" 

v' MOTIVACIÓN INTRÍNSECA POR LA 
NATURALEZA DE LA TAREA DE LA 
TAREA, EL GENUINO 'AMOR AL 
ARTE". 

v' MOTIVACIÓN DEL LOGRO. 

v' MIEDO AL FRACASO. 

v' OBTENER APROBACIÓN, AFECTO, 
ELOGIOS, ETC. 

v' EVITAR EL RECHAZO O 
DESAPROBACIÓN DE ADULTOS Y 
COMPAÑEROS. 

INTERÉS POR LA OBTENCIÓN DE v' LOGRAR PREMIOS O RECOMPENSAS 
RECOMPENSAS EXTERNAS. EXTERNAS. 

v' EVITAR CASTIGOS O PÉRDIDAS 
EXTERNAS. 
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TRES MODOS DE AFRONTAR UNA TAREA 

META: 
MOTIVACIONALES CON DESEO DE APRENDER PARA QUEDAR BIEN O NO 

QUEDAR MAL. 

1.· PERCEPCIÓN DE LA RETO O 
INCERTIDUMBRE INHERENTE ABORDABLE. 
ALA TAREA. 

DESAFÍO AMENAZA, 
INALCANZABLE. 

2.· NTA DE PARTIDA. ·CÓMO PUEDO HACERLO?. HACERLO?. 

3.· CENTRO DE ATENCIÓN PROCESO DE APRENDIZAJE. RESULTADOS. 

RETO 

4.· INTERPRETACIÓN DE NATURAL; PRODUCEN FRACASO PERSONAL POR 
APRENDIZAJE. 

5.· INFORMACIÓN QUE LO QUE SABEN Y LO QUE NO LO QUE VALEN. 
BU SABEN. 

6.· VALORACIÓN DEL FUENTE DE ORIENTACIÓN Y JUEZ Y SANCIONADOR. 
PROFESOR. AYUDA. 

7.· TAREAS PREFERIDAS. EN LAS QUE PUEDEN EN LAS QUE PUEDEN 
APRENDER LUCIRSE. 

8.· CREENCIAS DE LOS ES IMPORTANTE EL IMPORTA LA PERCEPCIÓN 
ALUMNOS. ESFUERZO A REALIZAR DE SU COMPETENCIA 

ACTUAL 

9.· AUTO-EVALUACIÓN. CRITERIOS PERSONALES DE CRITERIOS RÍGIDOS. 

10.·CARÁCTER REFORZANTE REALIZACIÓN DE METAS. 
DE LA META. 

PROPIA VALORACIÓN. 
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¿ÉXITOS Y FRACASOS? 

LOS ALUMNOS QUE MANIFIESTAN UN "PATRÓN MOTIVACIONAL ÓPTIMO" EXPLICAN SUS 
LOGROS POR UNA COMBINACIÓN DE HABILIDAD SUFICIENTE Y ESFUERZO RAZONABLE. 

EXPLICACIÓN DEL ÉXITO ACADÉMICO 

-" MARIANA: 'EL ENSAYO ME QUEDÓ BIEN PORQUE LE DEDIQUÉ UN BUEN DE TIEMPO 
Y LO HICE TOMANDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN QUE 
NOS HICIERON'. 

-" ALEJANDRO: 'LA HICE PORQUE ME DI CUENTA A TIEMPO DE QUE TENÍA DUDAS EN 
CONOCIMIENTOS ELEMENTALES DE ÁLGEBRA, ME PUSE A REPASAR Y GRACIAS A 
ESO PUDE RESOLVER LAS ECUACIONES Y LOS PROBLEMAS'. 

EXPLICACIÓN DEL FRACASO ESCOLAR 

-" ENRIQUE: 'ME FALTO INFORMACIÓN ADECUADA AL TEMA, PERO PUEDO MEJORAR' 

-" PRISCILA: 'LA VERDAD, EN ESTA OCASIÓN NO LE PUSE LA ATENCIÓN DEBIDA NI ME 
ESFORCÉ LO SUFICIENTE". 

EN UN PATRÓN MOTIVACIONAL ORIENTADO POR LA EXPECTATIVA DE 
FRACASO, LOS ESTUDIANTES ATRIBUYEN SU DESEMPEÑO ESCOLAR A 
CAUSAS RELACIONADAS CON UNA INCAPACIDAD PERSONAL BAJA O 
SITUACIONES EXTERNAS QUE SALEN DE SU CONTROL. 

-" VICENTE: "REPROBÉ PORQUE EL CAIGO MAL AL PROFESOR, ES MALA ONDA". 

-" YADIRA: 'ANTEAYER MI COMPAÑERA DE LABORATORIO ME PRESTÓ SU REPORTE Y 
GRACIAS A ESO PUEDE HACERLA, PERO HOY NO VINO". 

-" CLAUDIO: 'PASE EL EXAMEN POR PURA SUERTE". 

-" ANA LETICIA: 'NI MODO, NO ME ENTRA EL CÁLCULO, ¿QUÉ LE VOY HACER?. 

-" PAULA: 'NO SOY BUENA PARA EXPONER EN GRUPO, TODOS SABEN QUE NO 
PUEDO". 
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CAMBIOS 

A MEDIDA QUE AUMENTA LA EDAD 

1.- CAMBIA EL COMPORTAMIENTO 

./ AUMENTAN LAS MANIFESTACIONES DERROTISTAS . 

./ SE INCREMENTA LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS TENDIENTES A LA EVITACIÓN 
DEL FRACASO. 

2.- PRODUCEN CAMBIOS COGNITIVOS: 

./ CAMBIA LA CONCEPCIÓN DE LA HABILIDAD Y EL ESFUERZO . 

./ CAMBIA LA PERCEPCIÓN DE LA DIFICULTAD DE LA TAREA . 

./ CAMBIA LA PERCEPCIÓN DEL VALOR DE ÉXITOS Y FRACASOS EN FUNCIÓN DE LA 
DIFICUL TAO. 

3.-SE MODIFICAN LOS VALORES Y METAS QUE PREDOMINAN. 

4.- CAMBIAN LAS CAUSAS A LAS QUE SE ATRIBUYEN LOS ÉXITOS Y FRACASOS 

./ SE DIFERENCIA CLARAMENTE LOS SUJETOS QUE ATRIBUYEN LOS FRACASOS A 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS PERCIBIDAS COMO NO MODIFICABLES NI 
CONTROLABLES. 

5.- SE MODIFICA EL GRADO EN QUE LAS EXPECTATIVAS SE APOYAN EN UNA BASE 
REALISTA. 

4.· ACTIVIDAD EN EL MANUAL. 
TÉCNICA GRUPAL: 
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MOTIVACIÓN EN ESCENA. 

1.·. EL ASESOR EN ESCENA 

. 2.· SOCIODRAMA Y/0 EL JUEGO DE ROLES. 
TAREA GRUPAL 

A)TEMA 
B)CONVERSACIÓN 
C)ARGUMENTO 

OBJETIVO: MOSTRAR ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL TEMA, 
BASÁNDONOS EN SITUACIONES O HECHOS DE LA PRÁCTICA REAL DEL 
ASESOR. 

ESCRIBE LA HISTORIA 
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3.· DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GRUPAL: 

A) TÉCNICA PARTICIPATIVA. 
B) DISCUSIÓN. 
C) INCORPORACIÓN. 

QUE ROL 
PORQUÉ 





so OlA. 

TRABAJO DE GRUPOS. 

1.· PRESENTACIÓN DEL TEMA A DESARROLLAR PARA LA SESIÓN 

2.· EMISIÓN RADIOFÓNICA 
TAREA GRUPAL 

A)CONFORMACIÓN DE SUBGRUPOS 
B)DISCUSIÓN DE LA EMISIÓN 
C)ESCUCHEMOS LA RADIO 

OBJETIVO: FAVORECER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTO, E INTRODUCIR AL ANÁLISIS DEL TEMA DESDE UN ANÁLISIS 
MÁS ABSTRACTO. 

3.· ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESCOGER O 
CONSTRUIR LA TÉCNICA GRUPAL 

MENCIONA ALGUNA ICA GRUPAL 
QUE HAYAS UTILIZADO 
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RESPONSABILIDAD EN EL APRENDIZAJE 

PROPORCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LA TAREA 

TODA EL PROFESOR 

INSTRUCCIÓN, 
MODELADO, 
DEMOSTRACIÓN. 

COMPARTIDA 

PARTICIPACIÓN 
GUIADA 

ABANDONO GRADUAL DE LA 
RESPONSABILIDAD. 

BENEFICIOS 

TODA EL ALUMNO 

PRÁCTICA 
o 
APLICACIÓN 

./ CONFORME SE INCREMENTA EL TAMAÑO DEL GRUPO, EL RANGO DE HABILIDADES, 
DESTREZAS, EXPERIENCIA, Y OTROS; AUMENTA EL NÚMERO DE MENTES 
DISPONIBLES PARA PENSAR Y APRENDER. 

./ CUANDO MAYOR SEA EL GRUPO, LOS MIEMBROS MÁS HABILIDOSOS DEBEN DAR 
OPORTUNIDAD A CADA PARTICIPANTES PARA HABLAR, COORDINAR LAS ACCIONES 
DEL GRUPO, ALCANZAR EL CONSENSO, MANTENER BUENAS RELACIONES DE 
TRABAJO . 

./ LOS MATERIALES DISPONIBLES O LA NATURALEZA MISMA DE LA TAREA PUEDEN 
LLEGAR A DICTAR EL TAMAÑO DEL GRUPO . 

./ CUANDO MENOR SEA EL TIEMPO DISPONIBLE, RESULTA MAS APROPIADO QUE EL 
TAMAÑO DEL GRUPO SEA MÁS PEQUEÑO. 



TRABAJO GRUPAL+-

,¡ INTERDEPENDENCIA POSITIVA. 

,¡ VALORACIÓN INDIVIDUAL. 

,¡ MIEMBROS HETEROGÉNEOS. 

,¡ LIDERAZGO COMPARTIDO. 

,¡ RESPONSABILIDAD POR LOS DEMÁS 

,¡ NO HAY INTERDEPENDENCIA. 

,¡ NO HAY VALORACIÓN INDIVIDUAL. 

,¡ MIEMBROS HOMOGÉNEOS. 

,¡ SÓLO HAY UN LÍDER. 

,¡ RESPONSABILIDAD POR SÍ SOLO. 

,¡ ENFATIZA LA TAREA Y SU ,¡ SÓLO ENFATIZA LA TAREA. 
MANTENIMIENTO 

,¡ SE PRESUPONEN O IGNORAN LAS 
,¡ SE ENSEÑAN DIRECTAMENTE HABILIDADES SOCIALES. 

HABILIDADES SOCIALES. 
,¡ EL MAESTRO IGNORA A LOS 

,¡ EL PROFESOR OBSERVA E GRUPOS. 
INTERVIENE 

,¡ NO HAY PROCESAMIENTO EN 
,¡ OCURRE EL PROCESAMIENTO EN GRUPO. 

4.- DIVERSAS TÉCNICAS. 

A) ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

./ ROMPECABEZAS (JIGSAW DE ARONSON Y COLABORADOES . 

./ APRENDIZAJE EN EQUIPOS DE ESTUDIANTES (STUDEN TEAM 
LEARNING, STL) . 

./ APRENDIENDO JUNTOS (LEARNING TOGETHER) . 

./ INVESTIGACIÓN EN GRUPO . 

./ CO-OP CO-OP DE KAGAN . 

./ COOPERACIÓN GUIADA O ESTRUCTURADA. 



USAR. 
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6° OlA. 

TRABAJO DE GRUPOS. 

1.- LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESCOGER O CONSTRUIR LA TÉCNICA 
GRUPAL 

A) LLUVIA O TORMENTA DE IDEAS. 
8) GRUPOS DE ENFOQUE 

2-.APLICANDO EL TRABAJO EN GRUPO 

A) ESCRIBIR DINÁMICAS. · 
B) TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN. 
C) A) PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN. 
O) TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN. 
E) TÉCNICA DE ANÁLISIS. 
F) TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

ENLISTA LO QUE DEBE SABER PARA ESCRIBE COMO EVALUARLAS LA 
APLICAR LA TÉCNICA CORRECTA. EFICACIA DE UNA TÉCNICA GRUPAL. 
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7° DIA. 

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

1·. PRESENTACIÓN DEL TEMA A DESARROLLAR PARA LA SESIÓN . 

2.·. EXPOSICIÓN DE TÉCNICAS. 

A) COMPRENSIÓN DE LECTURA 

../ HOJEAR Y EXAMINAR 

../ LECTURA SELECTIVA 

../ COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

FUENTE 

IDENTIFICA 

B) LA RUTA DEL TESORO 
TAREA GRUPAL 

TEMA 
PROPÓSITO DEL AUTOR Y OBJETIVO 
TESIS O HIPÓTESIS CENTRAL 
OTROS PUNTOS PRINCIPALES 

OBJETIVO: AYUDA A REALIZAR UN RESUMEN GRÁFICO DE LA APLICACIÓN 
DEL MODELO DE COMPRENSIÓN PROPUESTO 

LA RUTA DEL TESORO. 

C) LECTURA EFICIENTE 

3: 



OBJETIVOS: 
• EJERCICIO PARA ASIMILAR EL CONTENIDO DE LA LECTURA, A TRAVÉS 

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES 
• PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA CONCENTRACIÓN Y LA CAPACIDAD 

DE RETENCIÓN DE CONTENIDOS 

D) ORTOGRAFÍA 

./ DUERME MURCIELAGUITO DUERME 

./ ENTONACIÓN 

./ ETIMOLOGÍAS FANTÁSTICAS . 

./ NOMBRARlO . 

./ TUMBABURROS . 

./ LA RESPIRACIÓN DE UN TEXTO . 

./ TIPS PARA LA MEMORIZACIÓN DE REGLAS 

OBJETIVO: FACILITAR EL APRENDIZAJE DE ALGUNOS TEMAS RELACIONADOS 
CON LA ORTOGRAFÍA Y SUS REGLAS, A PARTIR DE FORMAS NOVEDOSAS 
PARA SU APRECIACIÓN, Y DESDE RECURSOS Y HABILIDADES QUE YA POSEE 
EL EDUCANDO. 

F) REDACCIÓN 
TAREAS GRUPALES 

¿DÓNDE SE ESCONDEN? 
A ENGORDAR EL SUJETO Y EL PREDICADO 
LA RESPIRACIÓN DE UN TEXTO 
INSTRUCCIONES (DE CRONOPIOS Y FAMAS) 
DIBUJOS EN EQUIPO 
DICTAR IMÁGENES 
COMPLETAR UNA HISTORIA (LA PLATICAMOS? Y EL CUENTÓGRAFO) 
LAGACETA . 

OBJETIVO: MOSTRAR VARIAS TÉCNICAS PARA FACILITAR AL EDUCANDO LA 
REDACCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ESCRITO, UTILIZANDO LA MEMORIA, LAS 
IMÁGENES, LA OBSERVACIÓN, LA IMAGINACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
DIVERSAS ARISTAS QUE TIENEN UN TEMA DADO. 

3.- ELABORACIÓN DE FICHAS DE LAS TÉCNICAS DESCRITAS 
TAREA INDIVIDUAL 



8° OlA. 

LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

1.- INTRODUCCIÓN 
EN EL ESTUDIO DE LA ARITMÉTICA Y DE LA GEOMETRÍA SE PROPONE 
PRINCIPALMENTE QUE SE ADQUIERAN . LOS CONOCIMIENTOS PARA 
CALCULAR, MEDIR, CONSTRUIR Y TAMBIÉN HÁBITOS DE LIMPIEZA DE ORDEN, 
DE EXACTITUD Y DE RAPIDEZ. 
CON LAS MATEMÁTICAS SE APRENDERÁ A RAZONAR, ES DECIR A RESOLVER 
LOS PROBLEMAS QUE A DIARIO SE PRESENTEN EN LA VIDA. 

2.· SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL SE LLAMA ASÍ PORQUE SU BASE ES 
EL NÚMERO 10, EJEMPLO 
DEL NÚMERO 579879435671240.54575 

QUINTA CUARTA TERCERA SEGUNDA RA DECIMALES 
CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

p 
<( <( <( <( <( u 
z <( o z <( o z <( o z <( o z <( 
l.U z <( l.U z <( l.U z <( l.U z <( l.U z 
1- l.U o 1- l.U o 1- l.U o 1- l.U o 1- l.U z u z u z u z u z u 
l.U l.U z l.U l.U z l.U l.U z l.U l.U z l.U l.U u o :::::> u o :::::> u o :::::> u o :::::> u o 

5 7 9 8 7 9 4 3 5 6 7 1 2 

MILLARES MILLONES MILLARES 



3.· LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LA ARITMÉTICA SON SUMA, 
RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

A) LA SUMA O ADICIÓN CONSTA DE 3 ELEMENTOS: EJEMPLO 
568+621=1189 

SIGNO 568 SUMANDO 
+ 621 SUMANDO 

__,.1.:..:::18-,--9 ---SUMA 

B) LA RESTA O SUSTRACCIÓN CONSTA DE 4 ELEMENTOS: EJEMPLO 
26-18 = 8 

SIGNO 26 
18 
8 

MINUENDO 
SUSTRAENDO 
DIFERENCIA 

C) LA MULTIPLICACIÓN CONSTA DE FACTORES Y PRODUCTO 

SIGNO 
X 

26 FACTORES 
-::-8~--- FACTORES 
208 PRODUCTO 

O) LA DIVISIÓN CONSTA DE: COCIENTE, DIVIDENDO, DIVISOR Y RESIDUO. 

4 COCIENTE 
DIVISOR 14 '-"156~--- DIVIDENDO 

O RESIDUO 

4.· FRACCIONES O QUEBRADOS 
UNA FRACCIÓN EXPRESA LAS PARTES EN QUE SE DIVIDE UNA UNIDAD O UN 
CONJUNTO DE COSAS, LAS FRACCIONES PUEDEN SER DE TRES TIPOS LAS 
PROPIAS, LAS IMPROPIAS Y LAS MIXTAS. 



SE PRESENTAN COMO PROPIAS CUANDO, EL NUMERADOR ES MENOR QUE 
EL DENOMINADOR, ES DECIR CUANDO HAY CANTIDADES MENORES QUE LA 
UNIDAD. 

1 
3 

3 
4 

5 
6 

LAS IMPROPIAS SON CUANDO EL NUMERADOR ES IGUAL O MAYOR QUE EL 
DENOMINADOR, ES DECIR CUANDO HAY CANTIDADES MAYORES QUELA 
UNIDAD 

4 5 
4 3 

7 
2 

Y POR ÚLTIMO LAS MIXTAS SE CARACTERÍZAN CUANDO EXISTE UN ENTERO 
Y FRACCIÓN ES LA COMBUINACION DE LASDOSANTERIORES 

2 
1 
2 

3 
2 
4 

LAS FRACCIONES IMPROPIAS SE CONVIERTEN A MIXTAS. 

10 
·~--= 2 4 

2 
4 

LAS FRACCIONES MIXTAS SE CONVIERTEN A IMPROPIAS 

2 -=.2 __ = --'-1 0::.__ 
4 4 

. LAS FRACCIONES COMUNES SE CONVIERTEN A DECIMALES 

1 
4 - 0.25 1 

8 
= 0.125 



LAS FRACCIONES DECIMALES A FRACCIONES COMUNES 

0.25 = 
1 
4 

1 
0.125 = -8-

TAMBIÉN SE PUEDEN REPRESENTAR EN PORCENTAJES 

1/4 =25% 1/8=12.5% 

SE PUEDE OBSERVAR UNA RELACIÓN ENTRE FRACCIÓNES, DECIMALES Y 
PORCENTAJES. 

1/4 = .25 = 25% 1/8 = .125 = 12.5% 

FRACCIONES EQUIVALENTES SON LAS QUE SE REPRESENTAN CON 
DISTINTOS NÚMEROS PERO VALEN LO MISMO. 

EJM. 

3 15 30 --:--- = --=--- = ~-4 20 40 

5.· EL TANTO PORCIENTO 
SIGNIFICA DETERMINADA CANTIDAD PARA CADA CIENTO Y ASI EN LA MISMA 
PROPORCIÓN PARA CADA NÚMERO. 

6.-ÁREA. 
MIDE LAS SUPERFICIES O EXTENCIONES PARA TRABAJAR CON ÁREAS 
PRIMERO HA Y QUE TRABAJAR CON CUADRICULAS Y DESPUÉS CON 
FORMULAS, SU RESULTADO SIEMPRE SERÁ CON EL EXPONENTE 2 

1.· VOLUMEN 
ES LA MEDIDA DEL ESPACIO EN TRES DIMENSIONES OCUPADO POR UN 
CUERPO, PRIMERO HAY QUE TRABAJAR CON UNIDADES Y LUEGO CON 

. FORMULAS SU RESULTADO SIEMPRE SERÁ CON EL EXPONENTE 3 
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8.· PROBABILIDAD 
ES LO QUE PUEDE O NO PASAR CON UNA RULETA DE COLORES SE PUEDE 
ILUSTRAR COMO MANEJAR LA PROBABILIDAD, E RESULTADO SE PUEDE 
EXPRESAR EN FRACCIÓN EN DECIMAL O EN PORCENTAJE. 

9.· GRAFICAS · 
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONA UNA GRAFICA SE 
PUEDEN DEDUCIR DIFERENTES DATOS, ESTO NOS AYUDA A TENER UNA 
MEJOR VISUALIZACIÓN Y RAZONAMIENTO DE LAS COSAS. 

10.· SIMETRÍA 
ILUSTRAR A PARTIR DE DIBUJOS U COMPROBAR LA SIMETRÍA DOBLANDO 
LAS HOJAS 
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go DIA. 

ELABORACIÓN DE MATERIALES 

1.- LOS MATERIALES SE ELABORARAN EN CLASE Y SE ENSEÑARA EL USO DE 
ESTOS PARA LA ENSEÑANZA. 

MATEMÁTICAS: 

DOMINO DE FRACCIONES 



DOMINO DE FRACCIONES 

(MEDIANO) 



1 
2 

1 
8 

1 
4 

1 
3 

3 
5 

•• - ... 

1 
4 

5 
8 

4 
6 

2 
10 

5 
6 

~~. 
. ·,~_-'.. . i: '·-:-.~-· . _-



2 
5 

3 
7 

1 
.. 7 

7 
8 

2 
3 

2 
4 

3 
6 

3 
8 



4 
5 

4 
6 

7 
10 

5 
10 

5 
7 

4 
4 

8 
10 

-



DOMINO DE PROPORCIONES 
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10% 0.25 10% 0.2 0.1 10% 

1 0.5 1 
0.75 

1 100%) 
5 5 5 

0.5 3 0.5 50% 0.5 1 1 
4 

- f---

1 - 1 - 1 O.l 0.1 
1 100.2 2 0.2 20% 0.2 
4 

1 1 1 1 1 1 

25% 50% 75% 

1 0.75 75% 25% 0.75 
4 



, 
DOMINO DE SIMETRIA 



simetría simetría 
. , 

s1metna 

. , 
s1metna simetría 

. , 
s1metna 

. , 
s1metna 



. , 
s1metna 







geoplano 

---' 

1 

1 
1 .. 
1 

1 

1 
1 
1 

T 
¡ 
1 

_..:.. 

1 

' 

1 1 

í 
1 

1 

1 
1 

í 
1 

1 

1 



-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-

-¡
-+

-+
_

_
j_

l 
_._

__
._ 
. 
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__
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LOTERIA PARA MULTIPLICAR 

2x1 2x2 2x3 2x4 

2x5 2x6 2x7 2x8 

2x9 2 X 10 3x1 3x2 

3x3 3x4 3x5 3x6 

3x7 3x8 3x9 3 X 10 

4x1 4x2 4x3 4x4 



4x5 4x6 4x7 4x8 

4x9 4 X 10 5x1 5x2 

5x3 5x4 5x5 5x6 

5x7 5x8 5x9 5 X 10 

6x1 6x2 6x3 6x4 

6x5 6x6 6x7 6x8 



6x9 6 X 10 7x1 7x2 

7x3 7x4 7x5 7x6 

7x7 7x8 7x9 7 X 10 

8x1 8x2 8x3 8x4 

8x5 8x6 8x7 8x8 

8x9 8 X 10 9x1 9x2 



9x3 9x4 9x5 9x6 

9x7 9x8 9x9 9 X 10 

42 80 2 
1 

63 r 

1 
28 

1 1 
50 

1 1 
24 

1 1 
81 

1 

1 
10 

1 1 
45 

1 1 

.g 
1 1 

32 
1 

1 
20 

1 1 
90 

1 1 
25 

1 1 
4 

1 

5 



1 
60 

1 1 
3 

1 1 
21 

1 1 
35 

1 

1 
12 

1 1 
7 

1 1 
56 

1 1 
18 

1 

1 
8 

1 1 
72 

1 1 
6 

1 1 
30 

1 

1 
14 

1 1 
24 

1 1 
16 

1 1 
54 

1 

1 
25 

1 1 
40 

1 1 
21 

1 1 
14 

1 

1 
18 

1 1 
36 

1 1 

5. 
1 1 

28 
1 

1 
27 

1 1 
20 

1 1 
15 

1 1 
54 1' 

1 
10 

1 1 
30 

1 1 
63 

1 1 
32 

1 

5f 



1 
18 

1 1 
40 

1 1 
36 

1 1 
42 

1 

1 
48 

1 1 
64 

1 1 
45 

1 1 
15 

1 

1 
35 11· 49 1 1 

4 
1 1 

70 
1 

1 
20 

1 1 
'8 

1 1 
24 

1 1 
6 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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mEGO DEL SUBMARINO 

5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-lo. 
or--r--~-r--~-r--~-+--~-+--+--+--+--+--+-~ 

--~o.r--r--~-r--~-r--~-+--~-+---~-+--+--+--+-~ 
-lo. 



-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 
-1 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 
1 

' . 1 -8 

1 -9 

-10 
1 

1 -11 

-12 

-13 

1 -14 
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10° DIA. 

CONCLUSIONES Y APORTES. 

1.LA PIÑATA 
TAREA INDIVIDUAL Y GRUPAL 

A) LOGROS. 
B) DIFICULTADES. 
C) SUGERENCIAS 

OBJETIVO: EVALUAR EL CURSO EN TÉRMINOS DE LOGROS Y DIFICULTADES A 
ESCALA INDIVIDUAL Y GRUPAL, Y HACER SUGERENCIAS PARA SU 
MEJORAMIENTO. 
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