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RESUMEN 

Gómez y col. (1993), seílalan que entre los objetivos fundamentales 

del trabajo grupal como estrategia didáctica está el refor:zamiento y e1 

incremento del sentido de la responsabilidad, el desarrollo de la capacidad de 

cooperación, la cooaolidación de- lae capecidad&1:1 d& comooicación, la 

dinamización de las competencias intelectuales y profesionales y 

consecuente el favorecimiento del proceso de crecimiento del alumno y del 

profesor en el sentido de convertirse en mejores seres humanos y 

ciudadanos cada vez más. 

Estas ventajas que otorga el trabajo en equipos deben transformarse 

en un conjunto de criterios predominantes del trabajo pedagógico en las 

escuelas de nuestro distrito, puesto que la illtefvención grupal resulta ser más 

segura y efectiva que el desenvolvimiento individual, porque mediante e1 

fomento de la colaboración la facilitacióíl pedagógica es más efectiva en el 

arnilisis de problemas que son comunes a todos por la posibilidad de contar 

con mejores y múltiples criterios. 

Es en este contexto que deberíamos los docEmtes abordar la 

problemélica ambiental para que, en concordal'\C1a COI'\ las l'\ecesidades 

globales de fonnación ecológica, se gule a los estudiantes hacia la toma de 

una coociencia sólida de la importancia vital del medio natural en que vive y 

que la preocupación por su cuidado se una préctica cotidiana. 

Nuestra investigación estuvo orientada a la búsqueda de la posible 

relación entre la aplicación de estrategias didécticas del tipo de trabajo grupal 

por parte de los docentes y los aprendizajes de los alumnos como la 

expresión de valores ecológicos, en el émbdo del segundo grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas més representativas del 

distrito de Rioja. 

Los dos instrumentos fundamentales para la evaluación de las 

variables consideradas en el estudio fueron: un cuestionario cerrado para los 



docentes, por intennedio del cual se averiguó la importancia que estos 

otorgan al trabajo grupal como estrategia de enseñanza. el otro instrumento 

fue un test valora!fvo con respuestas de tipo escalar a fin de establecer 

parámetros precisos en la emisión de la respuesta de los alumnos acerca de 

los valores ecológicos aprendidos 

Por el lado de los docentes. la tendencia general de los resultados 

evidencia un nivel adecuado y aceptable de aplicación de estrategias de 

ensei\anza grupal. Mientras que por el lado de los alumnos, se obtuvieron 

valores muy significativos que indk:an la presencia de valores en la dimensión 

ecológica de los aprendiza¡es que los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria vienen logrando en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente. 

Los indicadores relacionales de las variables estudiadas se inclinaron 

hacia una tendencia altamente significativa de asociación. Esta presencia 

ligada en el proceso ensei'!anza aprendizaje remarcan lo favorable que 

resulta la planificación e implementación de estrategias de trabajo grupal si 

de ensei'iar valores se trata y más aún si consideramos que en el plano 

ecológico es necesario incentivar la participación cooperativa de los 

diferentes grupos sociales presentes en las instituciones educativas de 

nuestro distnto. 
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ABSTRACT 

Gomez et al. (1993), indicate thel among the fundamental objectives of 

group work as a teaching slrategy is the strengthening and increased sense of 

responsibility, !he capac1ty deve~pment of cooperation. strengthening 

communtealion skills, !he revilalizatíon of inteltectual skills and professional 

and consequent facilitation of the growth process of lhe student and the 

teacher in lhe sense of becoming better human beings and citizens more and 

more. 

These advantages granted teamwork must be transformad into a set of 

cfiteria prevailing pedagogical work in schools in our district, s1nce the 

interventiol'l group appears to be safer and more effective !han 1ndiv1dual 

development. because by promoting the collaboration educalional provision is 

more effective in the analysis of problems that are common to all the 

possibillty of batter and multiple criteria. 

lt is in this context that leachers should address erwimnmental issues 

so that, consisten! with the overall needs of environmental education is to 

guide students toward making a strong awareness of the vital importance of 

lhe envimnmenl in which lhey live and !he concem fQr their ca.re is a daily 

practice. 

Our researctl was aimed al finding the possible relationsh1p between 

!he implementation of teaching strategies on !he type of group work by 

teachers anct student leaming as the expression of environmenta.I values,. 

'Mlhin the second degree of secondary educatkJn educational institutions 

more representative of the district of Rioja. 

The two key instruments fQr !he assessment of !he variables 

considered in the study were: a closed questionnaire fQr teachers. thmugh 

which !he importance was found tl1at these give the working gmup as a 

teaching stralegy, !he other was a test instrument with evaluat1ve type 

response scale to establish cli:lar parameters in the emission of tha response 

ofthe students aboul the ecological values learned 



Xlll 

On the side of teachers, the general trend of the resulta shows an 

adequate and acceptable for the application ol group teaching strategies_ 

While en lhe side ol students, very significa ni values were obtained lndicating 

the presence of values in the ecological dimension of leaming that second 

g1aders are- achieving ~ndat"J sdlool- in the area- of Science- Technology 

and Environment. 

The relational indicators of lhe variables studied were inclinad ti:mard a 

highly significan! lrend ol association. This presenca bound in the teacliing

teaming process is how favoral:lle they stress the planning and 

implementation of strategies for group work il it is to teach values and even 

more so considering lhat in ecological terms is necessary to encourage the 

cooperative participation of different social groups present in educational 

institutions in our distrid. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se ha vuelto muy competitiva tanto por el 

incremento de las necesidades humanas como por las exigencias de 

ser cada vez més eficientes en el desempeño de los roles que le 

corresponde a cada individuo en el ámbrto en que se desenvuelve 

hacia el logro de objetivos cada vez más complejos. 

El reto de la dotación al alumno de las capacidades nacesarias 

para desenvolverse en grupo le corresponde a la escuela, es esta 

institución la que en mayor medida debe garantizar el mato de la 

competitividad humana eri todas sus dimensiones. 

El hombre es lo que es su contexto y I~ naturaleza constituye la 

mayor parle de ese contexto, situación que crea una ligazón muy 

;mrma con el espacio riatural, por eso actualmente la preservación de 

su misma especie se ha convertido en su mayar compromiso social 

que implica una ineludible obligación moral que tiene que ver coo un 

su comportamiento ecológico. 

La educación da oportunidad al ser humario de aprender en el 

marco de relaciones sociales constantes, situación que debe ser 

aprovechada, para que el individuo aprenda a cooperar de manera 

eficaz corno lo recomiendan Serrano y Gonzélez. (1996); citado por 

Gómez y Col, 1993). La razón es que la tarea ecológlca requiere ser 

generalizada para ubicarla al ritmo de la carrera social globalizadora 

del mundo actual. Por eso es fundamental que en la escuela se facilite 

el desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y 

acción moral, que integre le formaci6!1 de actitudes positivas que 

vtabilicen un manejo adecuado de los recu11;DS riaturales. 



Si consideramos que los esfuerzos de conservación no se han 

logrado disminuir los problemas ambientales. sost.ene Kinne (1997), el 

imperativo de tomar conciencia de esta problemática ambiental como 

ha cobrado mayor relevancia día a día hasta convertirse en un clamor 

desesperado de grupos o personas que promueven el amor por la 

naturaleza. Entonces es necesario que la educación siga siendo la 

herramienta fundamental que produzca elementos que sumen su voz y 

su esfuerzo como parte de su cotidiana forma de vida. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 .1 Antecedentes y formulación del problema 

La sociedad. noy en aia, exige al individuo a competir con sus 

seme1<1ntes por la consecución de metas cada vez más elevadas: este 

modelo está presente en los ambientes escolares. se fomenta la 

competitividad tanto por parte de las familias, que esperan el éxito 

escolar, como por parte de la propia escuela donde se trabaja la mayor 

parte del tiempo de forma individual. 

En las últimas décadas se han producido una serie de cambios 

sociales qua han forzado a los seres humanos a vivir cada vez mas 

cerca unos de otros, formando una compleja estructura social donde 

las relaciones interpersonales adquieren dla a dla.mayor importancia. 

Existe el convencimiento de que la educación ha de preparar para la 

vida y ha de estar ligada a los ideales positivos; por consigu;ente ha de 

integrar, también la recreación del significado de las cosas, la 

cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de problemas. 

En un contexto cada vez más diverso se hace necesano hablar de la 

educación en la solidaridad, cooperación y colaboración entre el 

alumnado, porque luego serán ciudadanos que deberán realizar el 

ejercicio social pleno si desean tener éxito individual y colectivamente 

Uno de los procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos 

valores gira en tomo al aprendizaje cooperativo y en general a las 

estrategias de aprendizaje de tendencia grupal. 

El sistema educativo, como generador de factores de 

socialización, no sólo debe incorporar dentro del currículum el 

aprendizaje de habilidades de relación social, sino que, para que el 

individuo aprenda a cooperar de manera eficaz, debe organizar de 

forma cooperativa los centros es~ares y. muy especialmente, sus 

aulas (Serrano y González, 1996: citado por Gómez y Co!. 1993). 



;_a cooperación seria pues. una de las claves para la mejora de 

las relaciones socia~s y el progreso material de los indiv>duos pero la 

escuela parece haber olvidado este segundo componente social. 

(Serrano y Gonzélez, 1996. citado por Gómez y Col. 1993). 

La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los 

profesores. El sistema educativo, cualquiera sea su realidad esté 

sometido constantemente a múltiples estímulos externos. alejados en 

muchos casos de io que espera la educación, formar una persona que 

sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internali"'ción de 

ciertos valores min1mos. 

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseliar 

un determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos 

personales de valoración. Cada alumno y alumna debe reflexionar y 

discernir aquellos valores que desea hacer propios, mediante un 

proceso eminentemente personal 

Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un 

compromiso social y ético que colabore con los alumnos y alumnas 

para facilitarles el desarrollo y formación de capacidades que 

intervienen en el Juicio y acción moral, facilitando la formación de 

actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas que 

rigen en una sociedad. Un profesorado que cambie su rol de docente 

instructor y transmisor de conocimientos. por el fomento y la 

construcción de valores en sus alumnos y alumnas. 

Enfocando dentro del contexto y escala valorativa de una 

persona la naturaleza aparece como un componente de la vida 

humana que necesariamente tiene que ser tenida en cuenta porque el 

dejarla de lado o darle poca o ninguna importancia afecta su propia 

existencia presente y fl.llura. Hoy en día que la crisis ambiental del 

presente se caractenza por la aparición de fenómenos de escala 

mundial como el cambio climático, efecto invernadero, adelgazamiento 

de la capa de ozono y pérdida de biodiversidad, y otros. 



Por otra parte aunque es ampliamente conoc":lo que la 

ext<nc16n de los seres ~1vos es un proceso natural, en la actualidad 

está ocurriendo a una tasa inusual, en rnúltip~s especies, como 

consecuencia de las actividades de los seres humanos. 

Pese a los esfuerzos de conservación no se han logrado 

disminuir los probjemas ambientales; por ello este tema ha adquirido 

re!evancia, tanto por parte de estudiosos como de ciudadanos. 

co1nc1d1endo en que es imperativo tomar conciencia de esta 

problemática ambiental (K1nne, 1997) y sobre todo valorando los 

•ecursos naturales y el ambiente en su verdadera dimensión biológica_ 

Para alcanzar esta formación valorativa es importsnte que en les 

inst~uciones educativas del nivel secundaria de! distrito de R1oia se 

asuman como pnoridades estrategias efectivas para estos efectos 

formativos con significativa predominancia deJ trabajo cooperativo en el 

aprendizaje, es necesario averiguar si esta situación está configurada 

en estas instituciones. Por lo tanto: 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la aplicación de estrategias de 

ensettanza grupal y el aprendizaje de valores ecológicos de 

los alumnos del segundo grado de educación secundaria de 

fas Instituciones Educativas del distrito de Rioja en el alto 

2011? 



lt MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

a¡ Martin (1985) en su trabajo cienlffico denominado. "Tres Tesis Sobre 

la Socialización"_ producto de una invesllgación realizada con una 

muestra 265 estudiantes constarricences asume las s1gu1entes 

conclusiones. 

Que la socialización sea un proceso oonfiictivo quiere decir que 

muchos de los valores transmitidos o de las habilidades 

desarrolladas van a diferir radicalmente enire.los miembros de los 

distintos sectores y clases sociales, en concordancia con el lugar 

que ocupan en la SOC1edad y con las f\.JerLas que mantienen el 

control sobre la estructuración de la existencia_ Por ello, mientras el 

hijo del campes.no introyecta una visi6n fatalista de su existencia, 

desarrolla actitudes de sumisión y aprende a comportarse como un 

verdadero "condenado de la tierra", el hijo del terrateniente 

introyecta una visión dominadora sobre la vida entera desarrolla 

actitudes de prepotencia y aprende a comportarse como un 

auténtico oligarca. 

Presuponer una uniformidad de los procesos socializadores es 

vaciarlos de estos contenidos concretos. quitarles su enraizamiento 

histórico e ignorar asi su radical diferenciación. 

Todas los hábitos que \a persona adquiere como parte de un estilo 

de vida, de una forma normal de comportarse. implican una 

valoración de las realidades que, muy frecuentemente. no se 

encuentran definidas ni elaboradas en alguna ley. Al desarrollar 

estos hábitos las personas están aceptando unos códigos morales, 

no por implícitos menos importantes. Por tanto, el bien y el mal que 

objetivamente se encuentran definidos en las formas cotidianas de 

comportamiento oonstituyen el principal código moral que 

adquieren las personas en el proceso de socialización. 



bl Los estudios realizados por Díaz (1988) denominados; "Interacción 

entre Compañeros: Un Modelo de l11tervención Psicoeducativa". llevan 

a una serie de conclusiones que permiten identificar el aprendiza¡e 

cooperativo en grupos heterogéneos como una de las principales 

innovaciones para adaptar la educación a los actuales cambios 

sociales, dentro de las más importantes están las siguientes: 

Los procedimientos educativos tradicionales, diseñados para un 

alumno medio y un contexto homogéneo, no permiten adaptar la 

enseñanza a las características de los alumnos y alumnas en 

contextos heterogéneos ni a los objetivos de la educación 

inlercultural. Por lo que al proseguir con procesos tradicionales se 

promueven procesos de exclusión e intolerancia_ 

'' 

Cuando las relaciones COI'\ los compañeros se producen 

adecuadamente. proporcionan el principal contexto para adquirir 

las habilidades sociales más sofisticadas. necesarias para afrontar 

los altos niveles de incertidumbre que con frecuencia se producen 

en las relaciones simétricas y poder aprender así a cooperar. Por 

lo que seria necesario promover una serie de actividades 

s1stemát1cas, que así lo posibiliten, donde volvemos a caer en la 

exclusión de los métodos tradicionales, que no lo potencian. 

los contextos heterogéneos, en los que conviven diversos grupos 

étnicos o culturales, contribuyen a desarrollar la tolerancia cuando 

se dan oportunidades de igualdad de status que permitan 

establecer ~aciones de amistad con miembros de otros grupos_ 

Es necesario facilitar proceso de enseí'ianza aprandizaja que 

contribuyan a reducir los índices de incertidumbre, dándole al 

alumno un creciente protagonismo en su propio aprendizaje, 

resolviendo los conflictos de forma positiva. 

Monjes, Gonzáles y otras (1998), en la tesis denominada: "las 

habilidades Sociales en el Curriculum", realizada durante el período: 

1995-1997 en el que trabajaron con 135 alumnos, encontraron que: 



La conducta interpersonal puede y debe ser enseñada a nii'ios en 

edad escolar de forma directa y sistemática a través de estrategias 

de entrenamiento y enseñanza que pueden insertarse en el 

currículum de los centros de Educación Infantil y Primaria 

La enseñanza de las habilidades sociales a los niños y niñas en la 

escuela ha de completarse y coordinarse con el trabajo en la 

fam1l1a a fin de favorecer la generalización y la transferencia de lo 

enseñado en el contexto escolar_ 

Existen niños y niñas que experimentan especiales dificultades en 

las relaciones interpersonales (por ej., los que son rechazados o 

escasamente aceptados por sus iguales, los/as tímidos/as y, en 

general, el alumnado con necesidades educativas especiales) y es 

preciso darles una respuesta psicoeducalive oportuna. 

Es conveniente la formación del profesorado y de todos los 

profesionales de la educación en el campo de las habilidades de 

interacción social para poder abordar competentemente su tarea 

docente. 

c) De Castro: Cruz y Ruiz (2009), en su informe científico "Educar con 

Ética y Valores Ambientales para Conservar la Naturaleza" concluye lo 

siguiente: 

El estudio muestra que a los alumnos de quirlto año de educación 

básica se les inculcan valores éticos ambientales limitados. Le 

educación ambiental está circunscrita al conocimiento de problemas 

globales. como la contaminación (de ague y suelo), deforestación y 

uso racional del agua. Sin embargo, el niño tiene dificultades para 

reconocer o atemzar la información que recibe de su enlomo 

rnmediato_ Hubo escasos 1nd1cios de que durante la educación 

escolar se les fomentaran valores éticos como el respeto hacta la 

naturaleza y la conc1enc1a individual de ser generador de problemas 

ambientales, entre otros. Fue notable la influencia de la familia y de 

los medios de información en la manera en que el niño aprecia y 

percibe la naturaleza_ En general, la visión que prevalece es la 



'1!•t1tana. lo cual puede ir en contra de ta visión de conservacion y 

naneJO racional de los recursos naturales 

E· n1Fio reciba información biológica gen eral que asimila en mayor o 

menor medida· no obstante. hace falta qua los programas de 

enseñanza consideren ejemplos o srtuaciones locales que el menor 

conozca. De esta manera lo aprendido le resultará más significativo 

y en consecuencia, podrá refiexionar y tomar conciencia de su 

enlomo 

Es importante hacer notar la necesidad de fomentar en los niños 

amor, respeto y, por qué no, reverencia hacia la naturaleza, para 

que junto con el conocimiento biológico recibjdo sean capaces de, 

en un futuro. proponer y realizar acciones de aprovecl1amiento y 

conservación de los recursos naturales con una perspectiva de 

ética ambiental y generación de conciencia ecológica. 

independientemente de la profesión que lleguen a tener. Es 

indispensable asumir en los programas de educación básica que los 

niños de hoy serán los adultos de mañana; en consecuencia, se les 

debe prestar atención y educarles en una convivencia respetuosa y 

responsable con su ambiente desde la infancia. Así, en el futuro 

esto se reflejará en la forma en que la humanidad haga uso del 

recurso natural a(ln existente 



2.2 Definición de términos bilsicos 

d Aprendizaje de actitudes 

Un ámb~o especialmente importante del aprendiza¡e humano es la 

adqu1sic1011 y cambio de actitudes. Las actitudes pueden definirse 

como "teíldencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto. una 

persona. suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación" (Marchesi, 1990) 

Comparándolas con las habilidades sociales, las actrtudes implican 

no son sólo una forma de comportarse en esas s1tuact0nes o ante 

esas personas, sino también una valoración y un conocimiento 

social. 

e) Aprendizaje social 

"El aprendizaje perceptual, social, por imitación u observacional. es 

un proceso por el cual un individuo logra realizar una conducta 

nueva o alterar la frecuencia de una previamente aprendida, por la 

obseNación de modelos. Si bien esta fenómeno fue conoeido desde 

los comienzos de la psicología del aprendizaje (por ejemplo, Miller y 

Dollard, 1941), es Bandura quien. a partir de los '60, establece 

algunas de las condiciones necesarias y suficientes para el 

aprendizaje imitativo (ejemplo. Bandura y Walters. 1963). Entre 

ellas están que el modelo debe recibir reforzamiento por to que 

realiza, que haya s1m1laridad entre modelo y observador. que el 

modelo tenga prestigio ante el observador, que el observador teílga 

los componentes de la respuesta a e¡ecutar y que el imitador reciba 

también reforzamiento por la imitación" (Mustaca, 1997). 

e) Asertivided 

La persona asertiva es aquella qua puede e;.:presar sus ideas, 

creencias o sentimientos de manera honesta, respetando los 

derechos de los demás, y cuando encuentra interferencias o 

barreras del medio interpersonal intenta superarlas o eliminarlas sin 

atacar al otro. Sopesa sus acciones y obtiene sus objetivos 

inmediatos, considerando al mismo tiempo sus, metas últimas y las 



consecuenc.as de sus acc•ones en los demás. Si bien puede 

fn.Jstrer al otro en lo inmediato. la conducta asertiva favorece las 

relaciones interpersonales en el largo plazo (Mustaca , 2000)_ 

d) Comunicación 

Acto en el cual una persona da o recibe información de otra 

persona a cerca de sus necesidades, deseos, percepciones. 

conocimiootos o estados afectivos. La Comunicación puede ser 

1ntencional o sin intención. puede darse a través de signos 

convencionales o no convencionales, formas lingüísticas o no 

l1ngüisticas y puede ocurrir a través del habla u otros modos (http: 

l/WWW.pratp.org/aumentativa. htm}. 

e) Empatia 

Actualmente el término se utiliza para designar la capacidad de un 

ind1v1duo para ponerse en el lugar de! otro, captar sus sentimientos, 

comprender sus reacciones y contemplar el mundo desde la 

perspectiva del otro (Ander-Egg. 1996). 

f) Liderazgo 

Condición que permite que un individuo tenga la capacidad de 

persuadir o dirigir, a otros. derivada de sus cualidades personales, 

asume funciones de dirección, de mando y de responsabilidad que 

ejercen influencias para el logro de determinados objetivo {Ander

Egg. 1995). 

g) Procesos de adquisición de las actitudes 

Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de 

actitudes es de nuevo el modelado. Por exposición a modelos 

adquirimos muchas aficiones y aversiones, muchos prejuicios y 

muchas pautas de conducta. Los aprendices tienden a adoptar en 

su aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han 

recibido. 

Pero la adquisición de actitudes, aunque se apoye an el modelado 

como el aprendizaje de habilidades sociales, al implicar en mayor 

medida elementos afectivos y representacionales, requiere también 

una mayor implicac16n personal o identificación con el modelo_ No 



reproducimos cualquier modelo que observamos, 1Mno con mayor 

probabilidad aquellos con los que nos rden~ficamos, con los que 

creemos o queremos compartir una identidad c:omiln 

(Marchesi, 1990) 

h) Resolución de Confltctos 

La capacidad de generar mentalme11te una variedad de categorías 

de soluaón, del mismo modo como ocurre en una sesión de 

tormenta de ideas. Este proceso implica la libertad para explorar sin 

cerrarse prematuramente a distintas opini011es y sin 

autocensurarae. El principio radica en la generación de ideas a 

partir de un repertorio de posibles soloo011es. (Spivack y Schure, 

1993). 



2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 La teoría del aprendiza.je social 

La teoría del aprendizaje social 1ritenta ir més alié de la 

consideración de la corid1.1cta h1.1mana como resp1.1esta a 

estím1.1los q1.1e hacía el cond1.1ctismo. El aprendizaje de 

cond1.1ctas se prod1.1ce siempre. según esta teoria, en 1.1n marco 

social Esto implica q1.1e. además de aprender las normas de 

conducta por medio ¡je las reacciones que los demás tienen 

ante sus actos. los niños adquieren los modelos de 

comportamiento adecuados por observación, viendo a los otros 

actuar (Marchesi, 1990). 

Existiría una evoli.ición en el desarrollo de la conducta y 

el pensamiento moral. Los niños oomen~rían ooíltrolando su 

conducta por las sanciones externii!IS, premios o castigos, y 

completaríari su desarrollo moral cuando el control fuera interrio 

y los llevara a una conducta altruista y al cumplimiento de los 

valores morales. 

En este sentido, "el desarrollo moral es el aprendizaje de 

la conducta socialmente aceptable y la adquisición e 

intemalización [interiorización] de las normas y valores 

transmitidos por las personas que rodean al individuo en sus 

diferentes ambientes" (Marchesi, 1990). 

2.3.2 El entrenamiento en habilidades sociales 

Los programas para el entreílamiento en habilidades 

sociales abarcan muy diversos ámbitos de intervenoón e 

instrucción. desde las relaciones interpersonales y los 

problemas clínicos {relaciones de pareja, depresión. conductas 

de adicción al alcohol y otras), la educación y la formacióri 

cívica en los niños la formación profesional (Golstein, 1987) o 

induso la propia formación de los maestros. 



La técnica más común y generalizada para el 

entrenamiento en habilidades sociales es el modelado. basado 

de forma más o menos directa en las ideas de Bandura (1976. 

1986). que suele constar de cinco fases principales. 

a) lnformac16n verbal sobre las habilidades entrenadas y sus 

objetivos, atrayendo la atención del aprendlz sobre los 

aspectos más relevantes, 

b)Preseotación de un modelo eficaz. destacando al mismo 

tiempo esos aspectos fundamentales: 

c)Práctica de la habi!idad entrenada por parte del aprendiz en 

condiciones simuladas o reales: 

d)Corrección y, en su caso. reforzamiento de esas 

habilidades por parte del maestro, y 

e)Mantenimiento y generalización de esa habilidad a nuevas 

situaciones 

Este proceso general de modelado, que, con pequeñas 

variantes, constituye el esquema básico de entrenamiento de 

habilidades sociales en todos los dominios {Goldstein, 1987) se 

completa con otras técnicas adicionales útiles para desarrollar, 

con más profundidad. algunas da las fases del modelo 

propuesto Así, la fase {c) de práctica puede apoyarse en un 

role playing o proceso de adopción de roles. 

Igualmente el desarrollo de la fase (e) de generalización de 

lo aprendido suele implicar técnicas que van más allá del 

modelado, y en buena medida del aprendizaje asociativo, ai 

implicar, mediante la discusión en grupos y la confrontación de 

perspectivas. el desarrollo de estrategias para afrontar 

situaciones nuevas. 

Cuanto més diversas y variadas sean tas situaciones a las 

que deben aplicarse las habilidades adquiridas. mayor será la 

necesidad de que el aprendiz (adopte un planteamiento 

estratégico, que requiere un entrenamiento en problemas y no 

en simples ejercicios repetitivos. 



Tanto la adopción de roles como la solución de problemas 

interpersonales transc•er>den el aprer'ldizaje por modelado. al 

.nc1d.r en 1a 1mportanc1a de las representaciones que el 

aprendiz tiene con respecto a los otros y a las s1tuac1or>es de 

1nteracc1ón en que debe desplegar sus habilidades. De hecho. 

la adquisición de habilidades sociales, como tantos otros 

ámbitos, ha ido abandonando cada vez más su enfoque 

conductual original para adoptar un enfoque cognitivo. centrado 

en la formación y el cambio de las representaciones sociales. 

Algo similar, pero de forme más acusada, ocurre en el dominio 

de las actitudes, quiZ<i el ámbíl.o más tradicional del aprend1za¡e 

social, o incluso, de forma más general, de la propia psicología 

social 

2.3.3 Aprendizaje de representaciones sociales 

Los procesos de socialización, además de habilidades 

para el intercambio y la comunicación social y de actitudes 

compartidas gracias a le conformidad a la presiÓll social, nos 

proporcionen también representaciones culturalmente 

compartidas, modos comunes de ver el mundo y movemos en 

él. 

Al aprender nuestra cultura, por procesos de 

soc1ahzación, adquirimos unas representaciones sociales que 

nos permiten predecir, controlar y sobre todo interpretar la 

real,dad de una manera acorde con las personas que nos 

rodean. 

Estas representaciones, que tienen un origen colectivo o 

cultural, siendo asimiladas luego individualmente por cada 

aprendiz, abarcan los más variados ámbitos del conocimiento 

social, todos aquellos en los que las personas l'lBCBsitamos 

compartir "mapas· comunes para no tropezarnos demasiado en 

nuestras interacciones dentro de un mismo •territorio" social. 

Así adquirimos muchos estereotipos socíales. 



Las repreaentae1ones sociales constituyen uno de los 

vehículos fundamentales para la esimitación de la cultura. El 

proceso de constn;cción personal impOca interiorizar la cultura. 

as1m1larla de forma que acabamos no sólo viviendo en esa 

cultura, sino siendo esa cultura. Ello se logra en gran medida a 

través de la asimilación individual de representaciones 

colectivas De hecho, las representaciones sociales no se 

limitan a reflejar o reproducir la realidad, Sino que construyen o 

elaboran realidades propias, en la$ que viven quienes las 

comparten 

La génesis cultural del conOC1m1ento no elude, sino al 

contrario, hace necesario que nos preguntemos cómo se 

asimilan esas formas culturales de conocimiento que, al 

presentar los niveles de análisis del conocimiento humano. 

debe remitir siempre a los procesos cognitivos que pone en 

marcha el aprendiz, por supuesto en un contexto de mediación 

cultural (Goldstein, 1987). 

2,3.4 El entorno de aprendizaje social 

Entorno de aprendizaje social hace referencia a la red 

social y al sistema en el que tiene lugar el aprendizaie. El 

entorno sooal está influenciado por todos los participantes en el 

proceso de aprendizaje y por ta interacción que se produce 

entre ellos. Por ejemplo. una ciase o un grupo suelen tener su 

propia jerarquia social. El orden social puede tanto fomentar 

como dificultar el aprendizaje. 

Las leyes que rigen la dinámica del grupo tienen una 

clara influencia sobre la formación del enlomo de aprendizaJe 

social. Cada uno de los miembros del grupo influye en Ja 

dinámica del mismo a través de su presencia y su actuación. La 

variación entre una situación y otra y las interpretaciones que 

cada miembro del grupo hace de ellas es lo que crea el proceso 

constante de la dinámica de grupo. Las dinámicas se producen 



cuando diferentes personas interactúan entre si en una 

s1tuac1ón común. La labor del profesor requoere una especial 

sens1bi!idad para detectar las srtuaciones favorables. El profesor 

debe reconocer el significado de las diferentes situaciones que 

tienen lugar en el seno de un grupo. la principal función del 

profesor es controlar la dinámica del grupo. Para conseguirlo. el 

profesor debe observar no s~o al grupo en su conjunto, sino a 

cada uno de los 1nd1v1duos y sus acciones y reacciones 

1Jauhiainen y Eskola. 1994) 

Cuando nos refenmos a los entornos de aprendizaje 

social, el factor clave es sui duda el ambiente emocional del 

grupo. Las emociones oonstituyen un recurso importante dentro 

del proceso educativo. En un ambiente positivo, es posible 

hacer preguntas a priori "estúpidas" sin ningún miedo a hacer el 

ndículo. El papel del profesor a la hora de crear el ambiente 

emocional resulta de vital importancia. Un profesor integrador 

es el que da cabida a diferentes lipes de alumnos y estilos de 

aprendizaje. El hecho de centrarse en un único estilo de 

aprendizaje provoca ansiedad en determinados alumnos, 

puesto que. por norma general, un grupo está formado por 

personas que aprenden de distintas formas. 

Prashing (1996), pone de relieve la utilización del 

conocimiento derivado de la investigación cerebral a la hora de 

enseñar y aprender conceptos. Las personas aprenden de 

diferentes modos y en distintos contextos. Algunas per.¡onas 

tienen un pensamiento analítico y prefieren comenzar con los 

detalles para progresivamente llegar hasta el concepto. Otras 

perciben las cosas desde una perspectiva holíslica, es decir, 

prefieren empezar por lo más general e 1r profundizando en los 

detalles Estos modos distintos exigen dtferentes métodos de 

ejemplificación. No existe un método de enseñanza, un entorno 

o un tiempo óptimos y a la vez adecuados para todo el mundo 

La diferencia entre las personas en lo que respecta a la 



educación es evidente y conocerlas le puede ayudar a 

desarrollar entornos de aprendi;taje y un curriculum que se 

adapte a las necesidades de cada ind1vrduo. 

Los entornos de aprendizaje adquieren una mayor 

diversidad a través del aprendizaje basado en el trabajo como 

e1e estratégico fundamenta: 

2.3.5 Competición y cooperación 

Ambas formas. competición y cooperaoón son capaces. 

aisladamente. de hacer progresar al individuo. la competición 

motiva a la consecución de metas cada vez más elevadas, 

mientras que en la cooperación el principal factor de progreso 

es la ayuda mutua. 

Por tanto la competición no se caractenza por ser un 

encuentro en el que los "adversarios" partan de igualdad de 

condiciones, Y así es la realidad de nuestras aulas, diversas en 

las que los alumnos difieren entre sí en aspectos tales como el 

económico, social, cultural, intelectual, físico, ele. De aquí que 

la razón fundamental por la que la competición. en si misma, no 

posibilita que todos los individuos progresen por igual, sino que, 

por el contrario, incrementa las diferencias individuales y los 

individuos más favorecidos son los que tendrán mas facilidades 

para alcanzar el éxito. Si queremos hacer realidad una escuela 

inclusiva atenta a la divers•dad, intercultural y que de respuesta 

a las necesidades heterogéneas que identifican a los alumnos 

de nuestras aulas y centros, deberemos incorporar estructuras 

de ense~anza aprendiza¡e cooperativo, ya que la oooperación 

es el modo de relación entre los ind1v1duos que permrtirá reducir 

estas diferencias, impulsará a los miembros mas- favorecidos a 

ayudar a los menos favorecidos y a estos a superarse. 



En definitiva. hemos de desplazar la preocupación por 

los contenidos a la preocupación por el proceso, a fin de que 

nuestras generaciones jóvenes adquieran las habilidades 

mentales y sociales necesarias no ya para mantener, sino para 

mejorar, nuestra organ1zaCAón social (Góme<: y col, 1993). 

2.3.6 Aprendizaje cooperativo 

' 

En las interacciones sociales que se dan en la vida 

ordinaria, en el "aprendizaje cooperativo", el simp1e hecho de 

que las personas se relacionen o coordinen en una situación 

concreta no supone necesariamente que juntas mejoren lo que 

pueden hacer cada una por separado. Para ello será necesario 

que se produzcan una serie de condiciones. 

En la práctica, estructurar de una forma cooperativa el 

aprendizaje dentro del aula - o dicho de otra forma, el 

aprendizaje cooperativo- es utihzar con una finalidad didáctica 

el trabajo en equipos reducidos de alumnos para aprovechar al 

máximo la •nleracción entre ellos con la finalidad de que todos 

los miembros asimilen los contenidos escolares, cada uno hasta 

el máximo de sus posibilidades, y aprendan, además, a trabajar 

juntos_ Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo 

tienen. pues. una doble responsabilidad: aprender ellos lo que 

el profesor tes enseña y contribuir a que lo aprendan también 

sus compañeros de equipo (Pujolás 2005, citado por Gómez y 

col, 1993). 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias 

sistemalizadas de instrucción que presentari dos caracteristicas 

generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos 

heterogéneos que sean representativos de la población general 

del aula y la creación de slstem.as de interdependencia 

positiva mediante estructuras de tarea y recompensa 

especificas {Gómei y col. 1993). 



Si tenemos en cuenta esas dos características 

estaremos situándonos en los principales ObJe1ivos del 

aprend1za¡e cooperativo, podríamos considerarlo como un 

sostema de aprendizaje en el que la finalidad del producto 

académico no es exclusiva, sino que desplaza aquella en busca 

de la mejora de las propias relaciones sociales, donde para 

alcanzar tanto los ob¡etivos académicos como los relacionales 

se enfatiza la interacción grupal. 

Utilizaremos los métodos grupales no sólo con fines de 

socialización sino también de adquisición y consolidación de 

conocimientos: Aprender a cooperar y aprender a través de ta 

cooperación. 

Algunas de las condiciones del aprendizaje cooperativo 

en orden a adecuarse a sus propios principios básicos y a los 

objetivos del enfoque 1nclus1vo en educación son. 

a) Planificar con daridad el trabajo a realizar. La tarea 

debe estar delimitada con precisión. asl como la 

participación exigida y el resultado logrado por cada 

miembro del grupo (Johnson y Johnson, 1987), 

b) Seleccionar las técnicas de acuerdo con la edad. 

caracterlsticas de los participantes, objetivos del 

programa. experiencia y formación del docente. 

materiales e infraestructura disponible (Page. 1994 

citado por Gómez y col. 1993), 

c) Delegación de responsabilidad por parte del educador. 

El grupo asume parte de dicha responsabilidad en la 

planificación, ejecución y valoración de la tarea, 

d) Apoyarse en la complementariedad de roles 

facilitador, armonizador, secretario, e!c.- entre los 

miembros del grupo para alcanzar los fines comunes 

asumiendo responsabilidades individuales y favorecer, 

así la igualdad de estatus {S!avin, 1982), 



~.1 

eJ Evaluación compartida: el equipo valora lo aportado por 

el individuo. la clase evalúa al equipo y el profesor cada 

producción 1nd1vidual 

2.3.7 Organización del grupo 

Stavin. (1982), sostiene que un grupo de alumnos se 

puede organizar y estar estructurado de tres maneras: 

a) De manera Cooperativa los objetivos de los 

participantes se hallan estrechamente vinculados, de 

tal forma que cada uno de ellos puede conseguir sus 

objetivos si. y solo si, los demés consiguen los suyos 

En este caso se da una interdependencia de 

finalidades u objetivos positiva. Es decir, cuando en un 

grupo de alumnos se ayudan unos a otros para 

conseguir sus objetivos , individuales y comunes. y lo 

que haga cada uno en particular repercute en los 

damas (cuando entre ellos hay lo que se denomina 

"interdependencia positiva) 

b) De manera individualista no se da ninguna relación 

entre los objetivos que se proponen oonseguir los 

distintos participantes. No se produce interdependencia 

de frnalidades. O lo que es, cuando cada alumno va por 

su lado. sin importarte lo que hagan los demás y sin 

que lo que hagan éstos tenga alguna repercusión en lo 

que pueda hacer cada uno individualmente. 

e) De manera competitiva, cuando los objetivos de los 

participantes también se hallan relacionados, pero de 

lonna exciuyenta. un participante llega la mata si, y 

solo si. los demás no consiguen los suyos. En este 

caso se produce una interdependencia de finalidades 

negativa. Este caso sería cuando entre sus miembros 

se establece una especie de rivalidad mas o menos 

buscada de forma consciente, para ver, por ejemplo, 



quién de ellos acaba antes las tareas o quien consigue 

mejores notas 

Hemos de tener presente que en una estructura de 

aprendizaje cooperativa no es sólo su estructura de 

recompensa lo que varia .pasando de la competitividad a la 

cooperación- sino que ésta. a su vez, genera otros cambios 

précticamente inev~ables. tanto en la estructura de la actividad 

-que de ser primariamente individual, con frecuentes clases 

magistrales, pasa a favorecer expllcitamente las interacciones 

de los alumnos en pequeños grupos-, como en la estructura de 

la autoridad -favoreciendo la autonomía de los alumnos frente al 

poder prácticamente absoluto del profesor- (Slavin, 1982: citado 

por Echeita y Martín, 1990). 

2.3.8 Estructura del aprendizaje cooperativo 

En cualquier estructura de aprendizaje, entendida como el 

conjunto de elementos interrelacionados que se dan en el seno del 

aula en eJ proceso de ensel\anza y aprendizaje, según Slavin 

(1982), se pueden distinguir tres estructuras básicas distintas; 

a) La estructura de la actividad 

b) La estructura de la recompensa 

c) La estructura de la autoridad 

a) La estructura de la actividad 

Utilización frecuente -aunque no exclusiva- del trabajo 

en grupos reducidos o equipos. 

El número de componentes de cada equipo está 

relaoonado con su experiencia a la hora de trabajar de 

forma cooperativa: cuanto más experiencia tengan, más 

elevado puede ser el número de alumnos que forman un 

equipo. 



Composición de los equipos hay que procurar que sea 

heterogénea (en género, etnia, 1ntareses, motivaciones, 

capacidades ... 1 En cierto modo, cada equipo debe 

reproducir el grupo clase -debe ser un grupo ciase en 

pequello-, con todas sus características. 

El propio profesor o profesora puede an caso de 

conveniencia en la distribuci6n de los alumnos en los 

distintos equipos. Esto no significa, claro está, que no 

deba tener en cuenta las preferencias y las 

"incompatibilidades"" que puedan darse entre 

alumnos. Pero dificilmente se asegura 
'º' ,, 

heterogeneidad de los componentes de los equipos s1 

éstos son "escogidos" por los mismos alumnos. 

El trabajo cooperativo es algo más que la suma de 

pequeños trabajos individuales de los miembros de un 

equipo. Si se usan estos equipos para hacer algo a los 

alumnos debe asegurarse que el planteamiento del 

trabajo se haga entre todos, que se distribuyan las 

responsabilidades, que todos y cada uno de los 

miembros del equipo tengan algo que hacer, y algo que 

sea relevante y según las posibilidades de cada uno, de 

forma que el equipo no consiga su objetivo si cada uno 

de sus miembros no aporta su parte. No se trata que 

uno, o unos pocos, haga el trabajo y que los demás ~ 

subscriban. 

No se trata de sustituir el trabajo individual, realizado por 

cada alumno en su mesa, en solitario, por el trabajo de 

grupo. sino que debe substituirse el trabajo ind1v1dual en 

solitario por el trabajo individual y personalizado 

realizado de forma cooperativa dentro de un equipo_ 

De todas formas, los equipos cooperativos no se utilizan 

sólo para "hace(' o "producir'' algo, sino también, y de 

forma habitual, para "aprende(' juntos. de forma 



cooperat•va, ayudándose. haciéndose preguntas, 

1ntercamb1ándose información, etc Entre las actividades 

que hay que realizar dentro de la clase, en el seno de 

los grupos. debe incluirse también aquellas dedicadas 

mas propiamente al estudio 

En cuanto a la duración de los equipos -es decir. el 

tiempo que unos mismos alumnos forman el mismo 

equipo- no hay establecida ninguna norma astricta. 

Depende, por ejempkl, de ias posibles 

"incompatibilidades" que puedan surgir entre dos o más 

miembros del mismo equipo, y que no se habían podido 

prever. En este caso, evidentemente. habrá que 

introducir cambios. De todas formas. los alumnos deben 

tener la oportunidad de conocerse, da trabajar juntos un 

tiempo suficientemente largo (por ejemplo, un trimestre). 

Se trata, por lo tanto, de equipos estables, en el sentido 

que no cambian cada dos por tres. Los alumnos no 

deben confundir el equipo con su pandilla de amigos: 

deben entender que se trata de un equipo de trabajo y 

no siempre, en la vide, los compalleros de trabajo serán, 

además. sus amigos. 

La estructura de la actividad debe ser variada, no sólo 

porque los alumnos se aburren de trabajar siempre de la 

misma forma sino porque no siempre ni para todo lo qua 

se hace en el aula es adecuado el trabajo en equipo. 

Mes bien hay qua alternar el trabajo en gran grupo (por 

eiemplo, para la introducción y presentación de nuevos 

contenidos, para poner en común el trabajo hecho en los 

equipos. etc.) y el trabajo en equipos reducidos (para 

"hacer" o "aprender" algo}, con el trabajo individual 

(entendido aquí como el trabajo que debe hacer cada 

alumno individualmente, sin que pueda ampararse o 



esconderse tras lo que haceri sus compañeros de 

equipo, por ejemplo, algunas actividades de evaluacion) 

bJ La estrucwra de la recompensa 

Los equipos no compiten entre sí para quedar primeros en 

el ranking de la clase. ni los alumnos compitan entra si 

dentro de un mismo equipo_ Más bien todo lo contrario: los 

miembros de un mismo equipo deben ayudarse para 

superarse a si mismos. individualmente y en grupo, para 

conseguir su objetivo común: que el equipo consiga 

superarse a si mismo porque cada uno de sus miembros ha 

iogrado aprender más de lo que sabia jn1cialmente. 

Asimismo, en el grupo clase, todos los equipos tienen que 

ayudarse para conseguir igualmente un objetivo común a 

todos ellos. que todos los alumnos del grupo hayan 

progresado en su aprendizaje, cada cual según sus 

posibilidades. En este caso, si se cree oportuno, puede 

establecerse alguna recompensa para todo el grupo ciase. 

La adaptación del curriculum común -contenidos, objetivos 

didácticos, actividades de aprendizaje y de evaluación- a 

las carac:taristicas individuales de cada alumno, lo que 

supondria la personalización del proceso de ensei'ianza y 

aprendizaje, es algo esencial para que pueda darse una 

estructura de recompensa como la que estamos 

descnbiendo. Así pues, la cooperación y la personalización 

del proceso de enseñanza y aprendizaje son dos aspectos 

complementarios: no puede haber cooperación sin 

personalización, y la cooperación entre los alumnos de un 

mismo equipo facilrta y, en cierta medida, posibilita la 

personalización: sin el concurso de los compañeros 

difícilmente el profesor puede atendef de forma 

personalizada a todos sus alumnos, en grupos 

heterogéneos. 



c_J La estructura de la autoridad. 

La estructura de la autoridad debe caracterizarse por el 

papel protagonista que debe tomar el alumnado_ 

•nd111idualmente, como equipo y como gl\lpo clase 

En la medida de lo posible, el grupo clase detie tener 

voz y voto a la hora de determinar qué estudiar y cómo 

evaluar. a partir, claro está. del currículum establecido 

para un nivel o etapa determinado. Igualmente. cada 

equipo debe tener la posibilidad de concretar algunos 

contenidos, ob3etivos, actividades... que no han de 

coincidir, necesariamente. dentro de un marco común, 

con los contenidos. objetivos, actividades _ de los 

demás equipos. 

Finalmente, a nivel individual, cada alumno debe tener 

la oportunidad de concretar, de acuerdo con el profesor 

y contando con la ayuda de éste y la de sus 

compal'ieros de equipo, lo que se ve capaz de 

conseguir. 

El papel más participativo y relevante del alumnado 

también debe darse en la gestión de la clase 

(determinación de las normas, resolución de los 

conflictos ... ). El grupo clase, consUtuido en asamblea. 

comparte la autoridad con el profesor; frente a posibles 

conflictos, se determinan de forma consensuada las 

normas y las sanciones para quienes no las curnpJan. El 

profesor se convierte muches veces en el hombre 

"bueno" que ejerce de "mediador'' entre el grupo clase y 

el sancionado o !os sancionados. 



2.3.9 Objetivos del aprendizaje cooperativo 

Gómez y col (1993). señalan los siguientes objetivos: 

a Dostnb\Jir adecuadamente el éxito para proporcionar1e el 

nivel motivacional necesario para activar el aprendizaje. 

b. Superar la interacción discriminatoria proporcionado 

experiencia de similar estatus. requisito para superar los 

pre¡u1aos 

c Favorecer el establecimiento de relación da amistad. 

aceptación y cooperación necesarios para superar 

prejuicios y desarrollar la tolerancia. 

d Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje. 

e Incrementar el sentido de la responsabilidad 

f. Desarrollar la capacidad de cooperación 

g. Desarrollar las capacidades de comunicación 

h. Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales 

i. Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y del 

profesor 

Para conseguirlo, el profesorado tenemos que esforzamos 

por desempeñar un rol. el de la persona que ayuda el alumnado a 

madurar; a expresarse, a comunicarse, a negociar significados, a 

tomar decisiones y a resolver problemas zafandose 

progresivamente de la excesiva dependené:ia de tas figuras de 

autoridad empezando por la del propio docente. 

2.3.10 Rol del docente frente al aprendizaje cooperativo 

Estos objetivos, según (Gómez y col, 1993). están 

interrelacionados y cada uno de ellos implica al docente y 

deteonina que su rol como líder del grupo tenga que desarrollar 

en tres campos: 

como llder de la tarea, (aprendizajes) 

como líder el grupo (integración, cohesión} 

como líder de las personas { desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los individuos) 



Las funciones del profesor/a en estas situaciones de 

aprendiza¡e son 

a) Especificar los objetivos de ensefianza-aprendizaje 

que se pe1$iguen con el trabajo cooperativo 

(seleccronando la técnica y las estrategias de 

enseñanza mas adecuadas). Esto implica que el 

profesor/a dedique una o mas sesiones a lo que 

podríamos llamar actividades de iniciación en las que 

presente el tema a los alumnos/as, proporcionándoles 

información conceptualizada. Un aspecto importante 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje es que. en 

estas primeras sesiones. el profesor/a conozca cuales 

son las ideas previas de los alumnos/as. 

b) Seleccionar el tamafio del grupo (2 a 6 alumnos/as). 

Se han de tener en cuenta los siguierrtes aspectos; 

Cuanto mayor sea el grupo más probabilidad habrá 

para que haya siempre alguna persona con la 

habilidad específica para ayudar a los/as demás a 

resolver un problema concreto_ 

Cuanto mayor sea el grupo más díl'ícil será conseguir 

un consenso y habrá más problemas de organización 

interna. 

Con frecuencia, es la propia tarea la que indica el 

tamaño apropiado del grupo. 

Cuanto menor sea el tiempo disponible para la 

realización de la tarea menor deberá ser al grupo de 

aprendizaje 

Es aconsejab~ que los profesores/as que se inician 

en este tipo de estrategias comiencen con grupos de 

tres a cuatro personas. 

e) Asignar los alumnos/as al grupo. Cuestiones básicas 

a las que debe responder cada profesor/a en relación a 

este aspecto: 



' Los grupos deben sar homogéneos o 

heterogéneos en cuanto a la habilidad de sus 

componentes? Generalmente conviene que sean 

heterogéneos puesto que en estos grupos se da 

con más frecuencia una perspecbva más amplia en 

las discusiones. un pensamiento más elaborado y 

una mayor frecuencia en las explicaciones, tanto en 

dar como en recibir Todo este proceso produce una 

mejor calidad del razonamiento y una mayor 

retención a largo plazo_ 

¿ Es el profesor/a quien debe asignar el alumnado a 

los grupos o se deben elegir ellos mismos/as?. En 

general, él es quien debe asignar el alumnado a los 

grupos teniendo en cuenta en la medida de lo 

posible los intereses de los mismos pero realizando 

el agrupamiento con personas diferentes en cuaílto 

a capacidades, madurez inte~ctual, motivaciones. 

sexo. raza, etc 

Cuánto tiempo debe permanecer junto el grupo? Ya 

se apuntaba anteriormente, no existe una formula 

exacta. Se aconseja que los grupos permanezcan 

estables durante el tiempo suficiente como para 

tener éxito, llegando a interiorizar el concepto de 

·equipo". 

d) Disponer la clase de forma que los miembros de 

cada grupo estén junW$ y puedan verse 

mutuamente, asi como para que puedan 

intercambiar materiales e ideas. 

Proporcionar materiales apropiados y/o sugerenctas de 

cómo llevar adelante le tarea. 



e) Explicar a los alumnos/as la tarea y el tipo de 

estructura cooperativa que se va e utilizar. Esto 

supone especificar muy claramente los siguientes 

aspectos 

Establecer la tarea. para que cada alumno tenga 

claras sus funciones 

Explicar lo que se pretende alcanzar con el trabe¡o 

en grupo en relación al tema y relacionar los 

conceptos y la información que deben ser estudiados 

con la expenencia y el aprendizaje antenor. 

Definir los conceptos relevantes, explicar los 

procedimientos que deben seguir los alumnos y 

ofrecer ejemplos para que entiendan lo que van a 

emprender_ 

Plantear a la clase cuestiones especificas para 

comprobar el grado en que los alumnos conocen el 

matenal. 

El tipo de actividades que se espera que realicen 

mrentras trabajan de forma cooperativa. 

f} Estructurar la interdepencia positiva de metas: 

Comunicar a los alumnos/as que poseen una meta 

grupal y que deben trabajar cooperativamente. Para 

eHo hay que asegurarse simultáneamente tanto una 

responsabilidad individual como unas recompensas 

grupales. 

g) Estructuración de la responsabilldad lndivldual: 

Sel'ialar la implicaci6n individual y la valoración 

correspondiente. 

h) Estructurar la cooperación intergrupat: Fomentar y 

llevar a la práctica la cooperación intergrupal para 

obtener beneficios positivos del aprendizaje 

cooperativo. 



E:<plicar los criterios de é:<ito: Deben ser 

estructurados para que los alumnos/as puedan 

alcan<:ar1os sin penali<:ar a otros alumnos/as y para que 

los grupos los alcancen sin penali<:ar a otros grupos_ 

¡¡ Especificar les conductas deseadas: Los 

profesores/as deben especificar l~s conductas que son 

apropiadas y deseables dentro del grupo de 

aprendi<:aje, conductas que deben incluir: 

Escuchar atentamente lo que dicen sus 

compañeros/as de grupo. 

Hacer crítica a las idees. no a las personas 

k) Observar las interacciones entre los alumnos/as. El 

propósito de esta observación es conocer los 

problemas con que se encuentran al trabajar 

cooperativamente y comprobar si los diálogos que se 

producen entre los componentes del grupo son 

adecuados y si los alumnos son receptivos a las ideas 

que manifiesta cada uno/a. Para ello, hay que tener 

presel'lle que todos los miembros del grupo deben 

ofrecer soluciones y expresar sus opiniones al respecto 

y que ningún alumno debe desempeñar 

permanentemente el pap~ de líder_ Si no se dan estas 

condiciones el profesor debe intervenir proporcionando 

comentarios y sugerencias. 

En ocasiones, durante el trabajo cooperativo. los 

alumnos se distribuyen tareas, en otras discuten puntos 

de vista distintos, y no pocas vacas, algunos hacen de 

profesores para otros compañeros. 

1) Intervenir como asesoría y proporcionar asistencia 

en la tarea: Los profesores/as deben intervenir cuando 

el grupo se enfrente con problemas para trabajar 

cooperativamente. Igualmente, cuando supervisan los 



grupos deben clarificar las instrucciones, responder a 

preguntas y enseñar las habilidades necesarias. 

El hecho de potenciar el traba¡o cooperativo no debe 

significar en ningún momento el abandonar a su suerte 

a los alumnos El profesor debe perseguir que todos los 

alumnos y todos los grupos tengan éxito en la tarea 

que están realilando En este sentido, debe intervenir 

para ofrecer las orientaciones y ayudas necesarias 

para que puedan participar plenamente en las 

dinámicas de este tipo de trabajo. 

m) Evaluar los trabajos del grupo, tanto desde el punto 

ele vista global como en relación con lo que ha 

aportado cada uno de sus miembros individualmente, 

ayudándoles si fuera necesario para conseguir mejores 

niveles de participación en el grupo. 

n) Las celebraciones grupales, periódicas de los 

equipos y de toda la clase cuando está distribuida en 

equipos de aprendii:aje cooperativo es un elemento 

muy importante: el hecho de sentir que se ha 

conseguido un éxito, que se ha logrado lo que se había 

propuesto, sentirse apreciado y respetado, son las 

condiciones indispensables para ir reafirmando el 

compromiso de aprender. el entusiasmo por trabajar en 

equipos cooperativos, y ., progresivo 

autoconvenc1miento de sentirse capaz de aprender con 

la ayuda de los demás y de sentirse sa~sfecho de 

haber sido capaz de ayudar a tos demás en sus 

aprendizajes. 



2.3.11 Niveles de funcionamiento de Jos grupos 

Gómez y colaboradores (1993), sostiene que en todo 

grupo se funoonan a dos niveles distintos, que siendo 

oomplementanos y tenidos en cuenta en todo el proceso 

expuesto. si me parece importante resaltarlos y la necesidad de 

realizar un traba10 sistemático en ambos. 

Por una parte teíldríamos el nivel intelectual o de tarea 

y por el otro el nivel afectivo o socioemocional. 

a) Nivel intelectual o de tarea. 

Es novel consciente del grupo y viene a coincidir con la 

tarea encomendada al grupo y con la estructura formal. 

Para ello se ·hace un tratamiento cooperativo en la 

propuesta planteada. 

b) Nivel efectivo o $OCfoemoclonal. 

En todo grupo ocurren, además, fenómenos internos a 

los que el docente debe prestar especial atención. Al 

realizar una tarea concreta entran en funcionamiento 

una serie de mecanismos, no-siempre conscientes, paro 

que influyen sobre la vida del grupo. 

Deberemos estar atentos en el grupo a aspectos tales 

como. 

El tono de intervenciones. 

La persona a la que se dirige la intervención, 

Las posturas físicas y las miradas, 

Los silencios, 

Las reacciones que suscita cada intervención, 

Et<. 

Como docentes debemos tener presentes amt>os niveles 

y poner kis medios para satisfacerlos: 

es necesaria una organización eficaz de la tarea: 

es necesario un clima que satisfaga a todos los 

miembros del grupo. 



Una clase no es sólo un grupo de amigos que se reúnen 

para hablar como único objetivo Pero tampoco es sólo 

un grupo cuya un1ca misión es aprender la mayor 

cantidad de contenidos en el menor t¡empo posible_ 

Los dos aspectos - afectivo y tarea- van Juntos. Cuando 

se olvida uno de ellos. peligra el correcto funcionamiento 

del grupo 

Muchos profesores no aciertan con la clase porque 

en su obsesión por la eficacia olvidan das 

satisfacción a las personas. Y así, por no atender al 

nivel de satisfac.ción del grupo, se resiente el 

aprendizaje_ 

Lo contrario es más dificil que suceda en la escuela, 

puesto que si ésta tiene sentido es porque enseña. 

Pero sucede a veces con ciertos grupos para 

escolares que fracasan porque se reúnen 

únicamente para hablar. Al cabo de varias reuniones 

el grupo se disgrega porque no existe un "para qué" 

una tarea a realizar juntos. 

Pues bien, al igual que se ha realizado una propuesta de 

trabajo de la tarea en base a grupos cooperativos, y se 

ha planteado qua también es necesario aprender a 

cooperar no solo a través de la cooperación, y an Intima 

relación con el nivel afectivo, se hace necesario un 

planteamiento de trabajo sistemático que contribuya a la 

cohesión del grupo y a la prevención del conflicto 

generando interacciones positivas de aula y un clima de 

aceptación. 



2.3.12 Dinámicas y técnicas de grupo 

En muchas ocasiones se recurre a dinámicas o técnicas 

de grupos como una forma de "'pasar el rato", de cambiar el 

ntmo. de crear una atmósfera distendida. Sin embargo y 

recordando a Thelen {en Gómez y col. 1993), hagámoslo de 

manera eficaz pues esta propuesta pretende que sea de 

manera efectiva en su evolución, teniendo presente los 

mecanismos que se utilizan basados en unos determinados 

valores. que estimuien unas relaciones positivas. Por ello la 

propuesta concreta no deja de responder a la realidad de !a 

evolución del grupo. en la que el conocimiento de los/as 

participantes, la afirmación, la confianza y la comunicación 

interpersonal, abren la puerta a nuevas realidades como la 

cooperación y la resolución de conflictos de forma creativa y no 

violenta Se trata de un proceso y desde luego no rígido. 

Hay que saber ser recepUvo ante el grupo y las personas que lo 

componen. Saber 1r más rápido o menos. Volver atrás cuando 

sea necesario. Pero también saber ir hacia adelante. 

a) Dinámicas para favorecer la presentación: Se trata 

de dinámicas que intentan crear un ambiente 

agradable, en el primer contacto, permitiendo un primer 

acercamiento. El objetivo fundamental de estas 

dinámicas seria el aprender los nombres de los 

integrantes del grupo y algunos datos básicos de los 

mismos. Es precisamente, en este primer momento, 

cuando los/as participantes no se conocen, cuando es 

fundamental crear las bases de un grupo que trabaja 

de forma dinámica, horizontal y distendrda. 

b) Dinámicas para favorecer el conocimiento: Son 

dinámicas destinadas a permitir que los miembros del 

grupo se conozcan mejor. Es uno de los primeros 

pasos en la formación del grupo. Mediante estas 

dinámicas se crean uno espacios y momentos donde 



se hace posible que los componentes del grupo se 

conozcan con más o menos profundidad. a partir de 

situaciones distintas da los estereotipos de la realidad. 

Contribuyen igualmente a crear un clima positivo en el 

grupo, tanto si se conocen como si no, pues siempre se 

puede profundizar en el conocimiento del otro/a_ 

e) Dinámicas para favorecer la afirmación: Dinámicas 

que favorecen el desarrollo del autoconcepto de cada 

persona y su afirmación como tal en el grupo. Además 

de conocer a los miembros del grupo es necesario 

sentirme a gusto y aceptado ·en el grupo_ Son 

dinámicas en las que tiene un papel prioritario la 

afirmac¡ón de los/as participantes como personas y del 

grupo como tal. Se pretende avanzar en Ja afirmación 

personal y el aprecio, mediante la puesta en ¡uego de 

los mecanismos que hacen posible la seguridad en s1 

mismo/a, tanto internos (autoconcepto, capacidades __ ¡ 

como en relación a ias presiones del grupo ( papel en 

el gn.ipo, exigencias sociales ... ). Se trata de potenciar 

los aspectos pcsitivos de las personas o del grupo, 

para favorecer una situación en la que todos/as &e 

sientan a gusto, en un ambiente propiciador_ La 

afirmación es la base de una comunicación libre y de 

un trabajo en común posterior, en condiciones de 

igualdad_ 

Se trata a veces de hacer conscientes las propias 

limitaciones. Otras de facilitar el reconocimiento de las 

propias necesidades y poderlas expresar de una forma 

verbal y no verbal, potenciando la aceptación de 

todo/as en el grupo. otras de favorecer la conciencia 

de grupo. (Cascón. 1990 en Gómez y col, 1993) 

Además es una ocasión propiCla para valorar las 

situaciones de la vida cotidiana en la que se planteari 



'" 

estos problemas. como son resueltos y por qué 

/normas de comportamiento. valores dominantes,_,) 

d) Dinámicas para favorecer la confianza: Construir la 

confianza dentro del grupo es importante, tanto para 

fomeíltar las actitudes de solidaridad y la propia 

d1mens1ón de grupo. como para prepararse para un 

trabajo en común. 

Son dinámicas dirigidas a la construcción de la 

confianza en el seno del grupo, eri su mayor parte. 

ejercicios físicos para probar y estimular la confianza 

en uno/a mismo/a y en el grupo. Con estas dinámicas 

se pretende crear un clima favorable, en el que a 

conoc1m1ento y alirmación, ya desarrollados, les sigue 

un sentimiento de correspondenc1a. Conozco a mis 

compañeros, me siento a gusto y aceptado en el grupo 

y tengo confianza en él. Hay que tener mucho cuidado 

cori estas dinámicas pues si dificil es conseguir la 

confianza, muy fácil es conseguir la desconfianza. 

Necesitan una serie de condiciones mlnimas para que 

adquieran todo su sentido e interés. Una dinámica 

puede poner en evidencia la falta de confianza que hay 

en el grupo y, por tanto, en ocasiones puede ser 

contraproducente. Debemos ir introduciéndolas de 

manera que requieran un grado creciente de corrlianza, 

pero siempre teniendo en cuenta en que momento se 

encuentra el grupo, y en todo caso después de un buen 

conocimiento del grupo. 

Son dinámicas totalmente voluntarias. No se puede 

obligar a nadie a realizarlas, ni siquiera de forma sutil, 

con la "presión moral" de que los demás también lo han 

hecho. Cada persona ha de ver su papel y es posible 

que el desarrollo de la propia actividad le estimule. 

Procurar que no existan interferencias, sobre todo 



ruidos. Deben hacerse en s1lenc10 absoluto. El ruido. 

incluso la risa. pueden ser una interferencia 

importante en el proceso de confianza. 

e) Dinámicas para favorecer la comunicación: Las 

personas nos comunicamos verbalmente (digital), a 

través de un con¡unto de signos convencionales que 

l'8nen un valor (lenguaje). Sin embargo, existe también 

la comunicación analógica (fundamentalmente la no 

verbal) que está modulada por imágenes, movimientos 

corporales, ritmos, inflexión de la voz.. Es decir. 

cualquier manifestación no verbal de la que el 

organismo sea capaz. 

No es posible no comunicar, es decir, comun1ce.c1ón es 

sinónimo de situación de interacción entre persorias de 

uri determinado contexto o grupo. por lo que siempre 

existe comunicación. No puede limitarse la 

comunicación a la expresión verbal. Por ejemplo, s1 

algu~n no participa en una reunión manteniendo una 

actitud distante, está comunicando algo. En muchas 

ocasiones podemos creer que no tenemos influencia 

en una determinada situación porq1.19 no hemos dicho 

nada. y sin embargo, intervenimos de hecho con 

nuestra actitud en esa situación. 

Con esta dinámicas se pretende estimular la 

comunicación entre los/as participantes e intentar 

romper la unidireccklnalidad de la comunicación verbal 

en el grupo en la que normalmente se establecen unos 

papeles muy determinados. 

Estas dinámicas pretenden favorecer la escucha activa 

en la comunicación verbal y por otra parte, estimular la 

comunicación analógica, para favorecer nuevas 

posibilidades de comunicación. Las dinámicas van a 

ofrecer para ello. un nuevo espacio con nuevos canales 



de expresión de sentimientos hacia el otro y la relación 

en el grupo Se rompen ademas los estereotipos de 

comunicación. favoreciendo unas relaciories mas 

cercanas y más abiertas. 

Conozco a mis campaneros, me siento a gusto y 

aceptado por ellos, tengo confianza en el grupo, y me 

comunico de manera electiva. 

La experiencia demuestra de los problemas de 

comunicación está11 en la base de muchos conflictos. 

El desarrollar la comunicación verbal, tanto en la 

expresión de necesidades e sentimientos como en la 

escucha activa, es parte de este proceso. Escuchar 

supone rio solamente comprender, sino estar abierto a 

las necesidades de los demás y al compromiso. El 

desarrollo de formas de comun1cac1ón analógica, 

supone también una riqueza de innumerables 

experiel'\C1as para la potenciación de las relaciones 

interpersonales y el fortalecimief'lto del gn.Jpo 

Una vez avanzado este proceso se PliElde estar en 

condiciones adecuadas de abordar el proceso de 

ensel'ianza-aprendiuaje desde la cooperacKln, en el 

cual como dice Slavin (1982), se pase de una 

estructura de recompensas, compet~iva a una 

estn.Jctura de cooperación. El paso de una estn.Jctura 

de tarea individual a una estn.Jctura basada en la 

interacción del alumnado en los pequel'ios grupos. El 

paso de una estructura centralizada en la autoridad del 

docente a otra basada en la autoridad de la clase. 

Una situación en la que, como exponía al comienzo, se 

previene el riesgo de la aparición de confiictos. y 

cuando estos aparecen su resolución es afectJva y 

creativa. 

. 



La evolucion del grupo a lo largo de este proceso se 

encontraria en una situación en la que puede desarrollar su 

capacidad de resolver conflictos. Todo este proceso supone 

u11 avance en las dicotomías relacionales afirn1ac1ón 

inseguridad, conoomiento interpersonal ignorancia del otro, 

confianza individualismo. comunicación-incomunicación. 

cooperación relaciones competitivas, que posibilita que el 

coriflicto no sea algo a evitar sino a resolver de forma creativa. 

Todas estas dinámicas han de ser plariteadas desde una 

perspectiva cooperativa. No se trata de que alguien venza y 

que, por tanto, los demás pierdan, no se basa en la 

eliminación n1 exclusión de riadie. El objetivo principal es qua 

todos lo P8Samos bren y ganamos juntos. Cada persona es 

diferente y no tiene por qué compararse con nadie o con 

respecto a ninguna medida estándar. ni en la dinámica. ni en 

los juegos, ni en el deporte. ni en la educación ... ¿Cuántas 

frustraciones se han creado porque sólo unos pocos "ganan"? 

1,Cuántos dejamos de practicar deporte, cantar, pintar. 

estudiar .. porque no satisfacíamos la media establecida?, y 

en estos casos, y en gran cantidad de ocasiones como medio 

de supervivencia, surge la rebeldia, y el confiicto. 

En el desarrollo de todas las dinámicas indicadas, se 

propone el desarrollo de un esquema de trabajo, que dentro 

de su fiexibilidad, debe contemplar al menos: El objetivo de la 

actividad, las normas para su desarrollo, el d8Sélrrollo 

propiamente y por último y como . papel relevante, la 

evaluación de la dinámica. 

La evaluación por el propio grupo puede hacer 

reflexionar a las personas participantes, sobre sus 

experiencias, tanto individuales como grupales, así como las 

aportaciones y objetivos de éste. Normalmente en las 

dinámicas de presentación no es necesario avaluar, a no ser 

para resaltar la diferencia de esta forma de presentarnos y 



otras. En las dinámicas de conocimientos puede ser útil, 

favoreciendo que se profundice en el conocimiento, y 

propiciando el det>ate sobre et alcance de este tipo de 

d1n8micas_ 

La evaluación de las dinámicas de afirmación es muy 

importante Por una parte se evalúan las dificultades surgidas 

en el juego y !os nuevos aspectos descubiertos respecto a 

uno la mismo/a y a los otros/as, pos1b1litando, a través de una 

rueda de intervenciones, el que se exponga como se ha 

sentido el/ella y el grupo. En las dinémicas de confianza, la 

evaluación Irene el objetivo de favorecer la explicitación de las 

tensiones o nuevas experiencias surgidas, así como hacer 

consciente su influencia en la vida del grupo En las dinámicas 

de comunicación, la evaluacbón, es especialmente relevante, 

ya que permite reflexionar en torno a sus componentes. Se 

puede hacer inicialmente por parejas y posteriormente en el 

grupo_ No importa tanto evaluar la "precisión" de la 

comunicación, sino las variables que la condicionan. y dejar 

un espacio para la expresión de sentimientos y 

descubrimientos. 

El rol del docente en este proceso puede ser de hacer 

preguntas. clarificar o pedir clarificaciones, resumir. conseguir 

que la puesta en común sea relevante y progrese, ayudar al 

grupo a utilizar y construir sobre las ideas de los demás, 

ayudar al grupo a reflexionar y a mostrarae autocrítico. 

2.3.13 La necesidad de trabajar en equipo 

Seglin Gómez y colaboradores (1993), el trabajo en equipo 

se furidamenta en la colaboracióri dado que el ser humario 

convive todos los días cori personas difererites, circunstancia 

que lo conduce a desarrollar habilidades que le permiten 

realizar trabajos CO!l otros individuos_ Dicha necesidad se 

puede establecer desde los siguientes parámetros: 



La acción grupal suele ser más segura y efectiva que la 

gestión 1ndivtdual o la s;mi)le adición de acciones 

individuales. 

Mediante la colaboración, las ayudas pedagógicas 

facilitadas a los estudiantes son más posibles de 

optimizar. 

La colaboración. mediante el trabajo en equipo, permrte 

analizar problemas que son comunes. con mayores y 

mejores criterios. 

Exige entre los maestros que educan el acuerdo en 

planteamientos comunes así como criterios y pnncipios 

de actuación suficientemente coherentes. 

2.3.14 Visión colectiva 

Una de las labores importantes del maestro es propiciar la 

visión colectiva para desarrollar tas tareas emprendidas. La 

dinámica de grupos es fundamental dado que el hombre es por 

naturaleza social y, de hecho vive, en sociedad. La educación 

no puede estar completa sin el estudio de este campo; la 

interdiscipl1naridad de los saberes, reconocida hoy más que 

nunca, implica una tarea en equipo: la complejidad creciente de 

la sociedad actual, por otra parte. obliga a una responsabilidad 

y decisión compartidas. Es así como la metodología de 

aprendizaje activo se const~uye en equipo es el vehículo 

fundamental de acercamiento que permite la adecuación del 

proceso de formación dentro del aula (Medina 2003)-

Algunas consideraciones para el buen funcionamiento del 

traba¡o en equipo son: Estudiar en contextos reales, cuidar la 

participación, no crear dependencias, ser activo y cooperativo. 

De igual manera el ejercicio debe mostrar resultados, en tanto 

que contenido y proceso tienen que estar completamente 

ol'llegrados. 



Preparar a los alumnos para que sean el tipo de 

profesionales que demanda la sociedad actual es la labor; por 

tal razón la formación de equipos de trabajo en el aula y la 

consecución de objetivos que den cuenta de la tarea realizada. 

de ahí se precisan las siguientes opciones: 

alFomentar el aprendizaje de forma autónoma. Alcanzar este 

objetivo supone: Asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, potenciar el espíritu critico, aprender del error, 

reconocer las propias necesidades de enseñanza e 

identificar los objetivos personales respecto al currículo. 

b) Resolver situaciones de su futura actividad profesronal y 

relacionar el mundo real con la teoría. 

c) Realizar trabajo colaborativo: Planificar su propio trabajo, 

participar en la toma de decisiones sobre el proceso y sobre 

las tareas, asignando roles específicos. 

d) Desarrollar las destrezas comunicativas (argumentar. 

proponer e interpretar) 

e) Desarrollar habilidades interpersonales. 

2.3.15 La organización del aula en et marco del trabajo colectivo 

Para acomodar varios grupos dentro de un salón de 

clases la distribución espacial es primordial. Para un buen 

funcionamiento del grupo es esencia! poseer mesas modulares 

o mesas redondas u ovaladas para favorecer la comunicación 

interpersonal. Aunque es complicado encontrar aulas de este 

tipo hay que crear el ambiente apropiado y lo ideal es organizar 

un circulo con todos los grupos para facilitar la movilidad. Un 

factor interesante en la recreación del aula es lo proxémico "la 

palabra proxémico sirve para designar las observaciones y 

teorías interrelacionadas del uso que los sujetos de una 

determinada cultura hacen de los espacirn¡ ( ... ) Por otra parte, la 

comunicaoón no verbal, de tipo gestual, entra a jugar un papel 

determinante ( ... ) Lo interesante de este hecho, es la neceSldad 



de afectar con nuestro cuerpo, el cuerpo y la mente del oyente: 

íJiménez. 2003,)_ Según el mismo autor. hay datos que reflejan 

la visión de los estudiantes cuando el espacio del aula se 

vuelve proxémico como el del trabajo en equipo. Tran.sformar 

c1n aula de clase en círculo significa para los estudiantes: 

Versen entre elloS mismos, lo que mejora la discusión y la 

comunicación 

Mayor comunicación con el profesor 

Mejor comprensión dada la visibilidad 

CB11trar meior la atención 

Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio 

Existe mayor organización del espacio 

Mayor libertad de movimiento 

Las anteriores razones reafirman que lo ideal es 

transformar el espacio del aula para crear ese ambiente 

deseado en el desarrollo de un trabajo efectivo. También, es 

bueno recalcar que el aula no esté conformada solamente por 

las cuatro paredes de un salón: es indispensable organizar 

actividades extramurales. 

2.3.16 La evaluación individual y del equipo 

Trabajar en el aula de una forma cooperativa no anula 

de ninguna manera !a evaluación individual. Nadie puede 

aprender por otro y, por !o tanto. e1 aprendizaje es una 

responsabilidad individual. La evaluación final, puea, es también 

individual (y personalizada, ajustada a lo que se ha propuesto 

que aprenda cada uno y a como lo ha aprendklo). Es tan 

importante el producto como el proceso. Cobra especial 

importancia el desarrollo de habilidades y actitudes y por lo 

tanto la evaluación del avance obtenido. Si los estudiantes 

además de alcanzar los objetivos didácticos relacionados con 

un área de conocimiento, han conseguido -como objetivo 

didáctico más- progresar en el aprendizaje del trabajo en 



equipo. hay que recoriocérsekl y añadir a su calificación 

rndiv1dual un complemento por haberlo conseguido El progreso 

en el aprendizaje del trabajo eri equipo debe tener, pues, una 

repercus1óri positiva en la evaluación final individual de cada 

estudiante 

La evaluación debe de tener un componente individual 

que repercute en la evaluación del grupo y viceversa de manera 

que sean tenidos en cuenta los resultados grupales y los 

•ndividua!es (Jiménez 2003). 

2.3.17 Técnicas para trabajar en equipo 

La técnica es el diseño, modelo, a parur del cual se 

pretende que un grupo funcklne, sea productivo y alcance los 

objeUvos. Las técnicas están consUtuidas por diveraos 

elementos que dirigen a los distintos grupos a alcanzar sus 

metas. Consideramos que el éxito o fracaso de la aplicaoón de 

técnicas de grupo no depende solo de la técnica en si, sino 

también de la experiencia y sensibilidad de quien la aplica. 

Son muchos los métodos de trabajo y las herramientas 

que se puederi aplicar a la enseñanza de trabajo en equipo con 

fines específicos: Medina {2003), nos dice que la técnica 

determinada debe adecuarse a diversas exigencias: 

a) características personales de los componentes; 

b) ambiente y tamaño del grupo; 

e) ob¡etivos que se persiguen, 

d) habilidad del líder del grupo. 

El mismo autor nos enseñe cinco técnicas que dentro del 

aula son las más utilizadas: 

1. Grupo de discusión: de temas libres o converaación 

organizada sobre un tema escolar. 

11 Mesa redonda: se trata de confrontar posk:iones sobre 

un tema. 



'I• E! s1mpos10; varios alumnos presentan opiniones 

drvergentes sobre un tema y los oyentes hacen 

comentarios o preguntas sobre lo expuesto. 

''- Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos 

de seis personas y discuten una temática en seis 

minutos Luego de la puesta en común entran todos los 

gnipos a generar la discusión. 

v_ Role-playing es una dramatización donde los alumnos 

discuten lo observado y plantean soluciones. 

Con respecto a la técnica que se va a utilizar lo primordial 

es que cada maestro entienda lo que desea, hay cantidad de 

formas corno se puede trabajer en equipo inclllso el meestro 

puede recrear el aula con actividades que él mismo elabora. Un 

aspecto ideal y donde los estudiantes se van a motivar es la 

clase lúdica. entendida como "una actitud. una predisposición 

frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar 

en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias 

como el juego, la chani:a. el sentido del humor, el arte, y otra 

seria de actividades (sexo, baile, amor afecto) que se producen 

C1.Jando interactuamos sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos" (J1ménez, 2003). 

2.3.18 Modelos de la educación en valores 

Desde el punto de vista de la teoría existen tres posturas 

de cómo se aprenden los valores; la primera es la concepción 

heterónoma, que entiende la formación moral como una 

adaptación conductual a las reglas de la sociedad, se asienta 

en los postulados funcionalislas de Durkheim, los psicoanalistas 

da Freud. los conductistas de Skinner y el evolucionismo de 

Darwin. La segunda es la denominada autónoma, sostiene 

que; la moralidad es parte de un desarrcilo permanente que se 



va construyendo. Cada sujeto, en interacción con el medio, va 

elaborando sus princ1p1os de valor, sus normas concretas de 

conducta. defendiendo que los principios morales son comunes 

entre todas las culturas, se sustenta en la teoría cognitiva de 

Piaget y el desarrollo moral cognitivo de Kohlberg: la tercera se 

la ha dado en llamar alternativa. procede de comentes 

actuales de la fHosofía, psicología, sociología y pedagogía, 

fundamentándose en la teoría del psiCOanálisis, del cognitivismo 

evolutivo y del aprendizaje social (Ruiz, 2003). 

Existen postura diferentes acerca de tos métodos de 

enseñanza de los valores, algunas de ellas son muy generales 

y abarcabvos, por ejemplo Grass (2002) presenta dos, al 

primero lo denomina "modelos de aprendizaje de virtudes 

basado en redes neuronales" tiene por objeto entender el 

aprendizaje de virtudes desde una perspectiva neurofls1ológrca, 

que toma como base la arquitectura cognitiva del cerabro: al 

segundo lo llama "modelos de educación de los pilares de 

las virtudes humanas", plantea un modelo integrador que guía 

la educación en virtudes a partir de dos trilogías, la primera 

presenta los pilares de la educación moral; conocer lo que es la 

virtud, desear la virtud, actuar con virtud; la segurn::la está 

formada por las cualidades a desarrollar, que pueden ser, 

autonomía, sentirse conectado con la sociedad y la 

trascendencia. 

Por su parte Ruiz (2003); desarrolla cuatro modelos de 

educación moral; la socialización, representativo de la teoría 

de Emile Durkehim, se fundamenta en la posición funcional de 

que las generaciones adultas educan a la generaciones 

jóvenes. transmitiéndoles los ideales colectivos de la 

sociedad; la clarificación de valores está representada por los 

trabajos de Raths, Harmin y Simon, en los que el educador 

aparece como un facilitador, que no tiene que infundir valores, 

sino ayudar a cada cual a que clarifique los suyos; desarrollo 



del juicio moral, su prinapal representante es Kohlberg quien 

a su vez toma como fuentes para su método a Piaget. Dewey. y 

Kant. sosteniendo que: es la razón la que determina el 

fundamento de la actuación moral y de cómo la gente piensa 

acerca de lo que es correcto o incorrecto y cómo pueden 

estimularse formas más desarrolladas de razonamiento 

moral; formación de hábitos y del carllcter, éste retoma 

enfoques de la filosofía aristotélica acerca de !a adquisición de 

virtudes o consolidación de hábitos, está inserto en el 

movimiento de la formación del carácter surgido a partir de los 

estudios realizados en Estados Unidos de América por Lickona, 

Kilpatrick, Wynne o Ryan, consideran que la acción moral debe 

tener en cuenta no sólo el conocimiento del bien, sino también 

la plasmaCJón en conductas concretas. 

En cuanto a la adquisfción de valores muchos autores 

defienden que éstos se van conformando a través de los 

procesos de socialización y la identificación con las normas 

sociales y el marco Ct.1ltural de una determinada comunidad 

(Goñi 1996)_ Dentro de una perspectiva culturalisla, ya no se 

defiende el innatismo en casi ningún aspecto del desarrollo, 

sino que éste y el conocimiento se interpretan como algo social 

y cuft:uralmente coostruido (Bruner 1997)_ 

Los valores. como prioridades que reflejan el mundo 

interno de las personas y que se manifiestan en nuestras 

conductas. En este sentido los valores están desprovistos de 

connotación moral, y sa conciben desde una perspectiva más 

amplia (Hall 1994). Así, el cuidado de la naturaleia, la 

autoestima, la perseverancia, etc. pueden ser considerados en 

términos generales como valores. Sin embargo, los valores 

morales. si tienen una dimensión ética, y puede tomárse!es 

como juicios prescriptivos acerca de lo bueno y de lo malo 

socialmente hablando (Díaz Aguado y Medrano 1995). 



Hall (1994) ofrece una serie de instrumsntos que nos 

permiten identificar valores en situaciones concretas, tales 

como grupos, instituciones, personas. etc. La teoría y el método 

de estos autores, tiene como núcleo central los valores Se 

interpretan éstos como elementos daves en el desarrollo 

humano 1nd1vidual y colectivo. Son expresados mediante 

palabras, y siempre subyacen a nuestras conductas. Los 

valores son definidos como prioridades signiffeativas que 

reflejan el mundo interno y se manifiestan en la conducta 

externa. Es door. no son valores únicamente los que se 

declaran, sino sobre todo los que se manifiestan en conductas. 

2.3.19 Caracteristicas del valor 

Son las cualidades inherentes al mismo, cuyo 

conocimiento clarifica,. aún més, su naturaleza y su carácter. 

Pei'iafiBI (1996), señala las siguientes: 

a) Polaridad: Una de las características fundamentales de los 

valores es su polaridad. A todo valor acompaila su ant1valor 

buerio/malo, justo/injusto, salud/enfermedad, 

sabiduria/ignorancla, mientras todo valor reclama nuestra 

estimación y cumplimiento, el anlivalor exige su aversión y 

rechazo_ El antivalor existe por si mismo y no por 

consecuencia del valor positivo_ 

b) Infinitud· Se entiende la dimensión ideal de los valores, pues 

son finalidades nunca del todo cumplidas, deja horizontes 

siempre abiertos. Nadie puede creer que su sabiduría ha 

Hegado a una etapa final. ha terminado, ni que la belleza que 

puede representar una obra literaria o de arte, ha sido una 

tarea conclusa. Posiblemente quien crea lo contrario esté 

definiendo de algUn modo no un valor sino un antivalor_ 



e\ Categoriuición: No todos los autores organizan sus 

procedimientos de anélisis alrededor de un mismo proceso de 

categorización. Cada uno clasifica los valores en función de 

unas anaklgias muy personales y sus criterios estén 

adaptados a sus propias visiones axiológicas. 

d} Jerarquía: La ¡erarquía es siempre un orden de importancia, 

superioridad, o preferencia: un conjunto en nuestro caso de 

valores en el que todos -por ser valores- valen pero no todos 

valen lo mismo, ni siempre son compatibles. Así los valores, a 

lo largo de la vida de una persona se van estructurando en 

una jerarquía, frecuentemente cambiante, y sin una estructura 

rígida. Tal pluralidad de valores constituye més bien un marco 

de referencia amplio que recoge aquello por lo que la persona 

vive, sus significados y sus sentidos personales. La escala de 

valores no as idéntica para cada persona y puede variar a lo 

largo de la vida Es posible que nuestros valores se agrupen 

en torno a un valor «absoluto~, «primero», que otorga sentido 

a los demés. En ningún caso debemos pensar que existe un 

conjunto de valores como el único posible, sino que se den 

alternativas ante las que tenemos que decidir cuáles son 

superiores a otras. El problema esté en establecer qué es lo 

superior y los criterios seguidos para su determinación 

(Cembranos.1994) 

2.3.20 Claslflcación de los valores 

Allport. Vemon y Linulzey (Garzón y Garcés. 1989), 

propusieron una escala para ta clasificación de las personas de 

acuerdo con la importancia que las mismas le otorgasen a los 

siguientes valores: 

Teórico: aspectos racionales, críticos, empíricos y búsqueda 

de la verdad. 

Estético: aspectos armónicos. belleza de las formas y 

simetría. 



Práctico énfasis en la ut•hdad y el pragmatismo, predominio 

de aspectos de natura~za económica 

Social. énfasis en el altruismo y en la filantropía. 

Político· énfasis en la influencia, el predominio y el ejercicio 

del poder en las diversas esferas, y 

Religioso: aspectos transcendentales. místicos y búsqueda 

de un sentido para la vida_ 

Para ellos, la característica de generalidad de los valores y 

la especificidad de tas actitudes. hace que una misma actitud 

pueda derivarse de dos valores distintos. Así, por ejemplo, una 

persona puede tener una actitud favorable a la donación de una 

limosna a un pobre con el objeto de valoriuir la caridad y otra, 

con el objeto de valorizar el deseo de mostrarse poderoso y 

superior. 

Skinner(1g96),representante del neoconductismo. defendió 

sus planteamientos a partir de esta cuestión: ¿Qué es el 

hombre?. Su centro de atención no es el hombre en sí, sino la 

conducta de este explicada desde el ambiente en el que la 

especie se desarrolló y en donde la conducta del individuo es 

modelada y mantenida. Es el ambiente quien construye al 

hombre y quien constituye la cultura del hombre. La misma 

dignidad y libertad del hombre, tienen sus ralees en el ambiente 

que mediante el condicionamiento operante consigue 

determinados comportamientos y conductas_ Para Skinner la 

d19n1dad o valor de la persona queda en suspenso en el 

momento en que se puede evidenciar que su comportamiento o 

conducta se debe, no a su voluntad, sino a c1rcunstanc1as 

externas. Todo hombre actúa determinado por el ambiente. 

Aprendemos a responder a causa de las contingencias y es a 

través de éstas como las personas actúan para mejorar el mundo 

hacia formas de vida mejores. 



Para ta psicología humanística, Maslow y Rogers, el 

hombre es autónomo y no dependiente de su medio ambiente de 

lorma absoluta pero. su existencia se consuma en el seno de las 

ielac1ones humanas. Desde esta teoria. el hombre 11i11e orientado 

nacia unos 11alores que formarán su propia personalidad y que 

los diferenciarán de los demás 

Maslow parta de la concepción que el hombre esté 

inmerso en un mundo de 11alores los cuales emanan del mismo 

conocimiento del ser. de las cosas. de la persona y de los 

acontecimientos y que. la única forma de llegar a ellos es a 

través de la autorrealización. la qua y siempre a través da la 

satisfacción de las necesidades, supone aprender a llenar de 

sentido de valor cuanto envuelve al hombre (Porta. 2002)_ 

El pensamiento de Carl Rogers parte de este mismo 

concepto de autorreelización, pero haciendo referencia més a las 

relaciones <nterpersonales que al ambiente propiamente dicho, 

aunque partiendo siempre de la persone como punto de 

referencia en cuanto a que es el sustrato de sus experiencias y el 

centro evaluador de éstas. En esas relaciones se producen una 

serie ele intert:Qmunicaciones cuya finalidad es desarrollar y 

fomentar su propia actuoilización y oisí, logroir lois matas 

propuestas. El significado de valor por el que opta Rogers, es el 

operati\IO, es decir, oiquel que es fruto del proceso de valoración 

e indica la preferencia de un objeto La fuente de elección está 

dentro del suieto y es un proceso interno de la persona que, a 

partir de sus expenencias. decide optar por uno u otro. Ese 

proceso de valoración es capaz de recibir retroalimentación 

desde el exterkir permitiendo al organismo adaptar su conducta y 

de esa forma, llegar a la autorrealización. Por lo tanto es un 

proceso sub¡eli\IO {Porta, 2002). 



Para el e-0gn1t1v1smo el proceso de valoración está ligado a 

1os procesos de significación de la realidad. El hombre descubre 

s1gnif1cados y e-0nstruye s1gn1ficados. Los valores forman parte de 

los significados y en este sentido SOll constructos que dan 

respuesta a estos. los valores los posee la sociedad y forman 

parte de la cultura. El hombre se apropia dé ellos y los interpreta. 

Para la psicologia cognitiva, la cuestión no parte de la definición 

del valor sino de cómo se construye_ Piaget (1972) afirma que los 

valores están en las personas y en la interrelación de ésta con la 

sociedad pero, la madurez valoral sólo es alcanzada cuando la 

inteligencia ha logrado la madurez estructural de la persona_ 

Todos los esquemas de valor estén sujetos a la evolución de la 

mente al mismo tiempo que son deudores y transmisores 

sociales y de experiencias_ El desarrollo moral del hombre, 

sujetos a esta madurez estructural, a los procesos de equilibrio y 

a los estadios morales, se determinará por les acomodaciones 

interpretativas de cada realidad individual moral. El actuar del 

sujeto será acorde con kls esquemas morales alcanzados. 

Para Vigosky (1988), ei desarrollo de los valores en el 

hombre sigue el mismo proceso pero hace hincapié en que el 

desarrolto del pensamiento en el ser humano, está mediatizado 

por la adquisición del lenguaje que depende, a su vez, de 

factores externos de socialización. Estos definen los 

planteamientos de cómo el hombre accede a interpretar la 

realidad y los valores como interpretaciones e-0gnitivo-afeclivo

emotivo y, como están sujetos a las capacidades de este a la 

hora de construir esquemas, tanto 1nd1viduales como sociales. 

Desde la perspectiva sociológica debemos plantearnos 

una triple reflexión. cómo el hombre construye su realidad sooial 

y con ella los valores, cómo se legítima esa realidad y cómo los 

hombres se implican an esa realidad en base a una ideotogía 

elaborada individualmente y entrando en conflicto con ella en 

forma continua. Desde los planteamientos sociológicos, se 



mantiene que a partir de la relación que el hombre mantiene con 

la sociedad, surgen los valores siempre desde una dinémica de 

external•zación y leg1timac1ón social. Taylor relaciona valores y 

cultura en cuanto que asta es todo complejo que incluye 

conocimiento, creencias. arte, moral, derechos. costumbres y 

cualesquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre. en 

cuanto miembro de una sociedad. De aquí que Fermoso, a partir 

de la definición de Taylor. señale diven;os elementos culturales 

~que permiten dividir la cultura, atendiendo al predominio de uno 

u otro valor dentro de la escala axiológica, originándose así 

culturas religiosas, secularizadas, agresivas o paclfrcas». 

Gervilla (1988), considerando el tríptico valor-cultura

sociedad, afirma que la cultura otorga identidad a las diversas 

sociedades y el aspecto sodológ1co del valor procede de su 

carácter cultural En la medida que una sociedad cultiva unos 

determinados valores a partir de unos ideales para conseguir 

unos fines. intenta reflejar un modejo concreto de hombre que, 

configura y reafirma su identidad cultural y social. Este aspecto 

sociológico del valor no tiene un carácter acabado, sino que por 

ser un hecho inherente a la propia persona, se encuentra 

sometido a continuas modificaciones y descubrimientos En 

suma. el hombre necesita los valores, se entiendan en un sentido 

u otro. ya que éstos son punto de referencia a partir de los cuales 

va a guiar sus comportamientos dentro de la sociedad La 

concepción que el hombre tiene de los valores, va a influir de 

forma decisiva en su forma de enfocar la educación. Su acción 

educatrva se va a ver reforzada por unos planteamientos y una 

visión axiológicamente definida. Ese fundamento axiológico de la 

educación es el que va a contigurar y orientar en la bUsqueda de 

nuevos horizontes que nos exige la sociedad a la vez que define 

qué modelo de persona queremos que la integre (Porta, 2002). 



Porta. (2002). sostiene que La presencia da valores en la 

educación define a ésta como una tarea optimi~dora en el 

desarrollo integral de la persona, cuya esencia radica en el 

propio sujeto. supone su perfeccionamiento y como tal, conlleva 

un desarrollo de dichos valores. Pero no sólo consiste en 

desarrollar valores individuales. en tanto que el suJeto es 

portador de ellos, sino que hay que favorecer los valores sociales 

con el ñn de conseguir que la persona sea valiosa por si misma y 

dentro de la sociedad en la que vive. El verdadero progreso está 

en educar en valores, integrando éstos en el entorno. Desde esta 

perspectiva la educación debe proponerse despertar la 

conaencia de los hombres, replantei!ndose como una necesidad, 

el afrontar los problemas personales y sociales, exigiendo a las 

políticas educativas el planteamiento de propuestas concretas. 

para abordar aspectos llenos de cuestiones e interrogantes. 

A partir de esto, debe considerarse que la educación sea 

al punto de referencia para la educación en valores, desde donde 

a través da la acción docente se puedari regular. 

La construcción de determiriadas valoraCJones, tanto individuales 

como colectivas. que hagan de la persona un ser más valioso. 

Aquellos modos de comportamiento y conductas que persigan 

como finalidad la práctica, el desaTTOllo y el mantenimiento de 

valores, en tanto se establecen las adecuadas drversificaciones 

en funcrón de las necesidades e intereses de cada sujeto. 

Para efectos prácticos asumimos la clasificación de Cabrera 

(1995), citado por Porta (2002). 
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2-3-21 ética ambiental 

,,, 

La ética ambiental concierne a las sociedades humanas 

condicionando su relación con la naturaleza e impacto sobre la 

misma. y procura el bienestar de ambas: asimismo. esta etica 

plantea que la crisis ambiental demanda un cuestionamiento 

acerca de los modos en que habitamos y conocemos el mundo 

(Rozzi, 2001 }. Para solucionar la crisis ambiental, se trata de 

mantener las especies biológicas, y al mismo tiempo impulsar 

procesos o mecanismos que satisfagan las necesidades de los 

humanos (Kinne, 1997}. 

la ética ambiental presenta distintos matices filosóficos 

respecto al modo de relacionarse con la naturaleza. algunos en 

franca contraposición, lo cual demuestra la existencia de más 

de una "ética" que rige a todos por igual. 

La actitud de fais sez-faite (dejar hacer lo que se quiera} 

está basada en la concepción de que hay recursos naturales 

ilimitados para seivir a los seres humanos. Se difundió con los 

conquistadores y colonos europeos, y, a su vez. se fortaleció 

con el establecimiento de la propiedad privada que privilegia el 

interés in di vidual por sobre el interés colectivo, e1 cual ha 



prevalecido ampliamente hasta fines del siglo XIX (Rozzi, 2001, 

Turner . 2001)_ Esta concepción sobre el uso ilimitado de la 

naturalei:a trajo como consecuencia una explotación irracional 

de los recursos naturales generando un rápido y extenso 

detenoro ambiental, por lo cual esta manera de tomar lo que se 

quiere sin restricción alguna fue, aparentemente. reemplazada 

por otros enfoques. 

La visión antropocéntrica trata sobre el manejo 

racional de los 1'9(:Ursos naturales por un mayor número de 

persones durante el máximo tiempo posible; el valor está 

centrado en el beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, la 

naturalei:a es vista como una producción buena para el 

consumo. un depósito de recursos al servicio del hombre con 

un valor utilitario desde fines del siglo XIX (Kinne, 1997; Rozzi, 

2001; Turner, 2001) 

La éDca biocéntrica plantea que la biodiversidad tiene 

un valor intrínseco, -por eso se privilegia a las especies 

biológicas y se excluye al ser humano de muchas áreas 

naturales {Rozzi, 2001; Turner et al., 2001)-

En cambio. la perspectiva ecocénúlca estima que los 

seres humanos son considerados como componentes de los 

ecosistemas y otorga un valor moral a las especies que 

consbtuyen las comun•dades biológicas, •ncluyendo i:il horno 

sap1ens. Esa ética fue cobrando fueiza desde mediados del 

siglo XX con la ética de la Tierra, que invita a establecer una 

nueva forma de relación con la naturaleza: en lugar de ver a! 

planeta como un bien que nos pertenece, se debería pensar en 

la Tierra como una comunidad a la que pertenecemos (Kinne, 

1997:Rozz1. 2001, Turnar, 2001, Kostas, 2003; Femández, 

2007: Shepardson, 2007). 



Finalmente, cabe mencionar el enfoque ecosocia/ o 

biocultural, pues integra el bienestar social con la conservación 

de la diversidad biológica y cultural. Es una perspectiva muy 

parecida a la que los nativos del continente americano han 

tenido por miles de años y todavía está arraigada a su cultura 

(Rozzi. 2001; Tumer, 2001). 

Promocionar la conciencia ecológica entre los jóvenes y 

cualquier ciudadano es factor determinante para el éxito de las 

acciones relacionadas con la protea:ión del ambiente. 

Cualquier programa de conservación de la biodiversidad debe 

asegurar un sentido de pertenencia y participación activa de los 

nii'ios y la comunidad {Krnne, 1997).Tambié!i debe fomentarse 

que los maestros se involucren en el desarrollo e innovaciones 

de programas educativos relacionados con los aspectos de la 

naturaleza {Vijaya , 1997)_ Hace falta trabajo que recupere 

experiencias en educación ambiental ex•tosas para valorar su 

uso generalizado en los libros de textos o'liciales (González, 

1996). El efecto del conocimiento ambiental escolar sobre las 

actitudes y conductas en los nii'ios no es directo, y además 

influyen algunos factores que podrían ser investigados 

simultáneamente con los que intervienen en el ambiente escolar 

{Arvazid1s, 2006); puede mencionarse la influencia de las 

campañas ambientales municipales y a través de medios 

masivos de comunicación. Un componente más podña ser 

conocer lo que el adulto o el ciudadano en general percibe 

como problema ambiental (Shepardson. 2007) y cómo ese 

visión se relaciona con la de los jóvenes (González y S1lveira, 

1997) 



2.4HIPÓTESIS 

2.4.1 Hil>(Jtesls de ínvestigación 

Existe reJacf6n posrtiva y significativa entre la aplicación de 

estrategias de enseñanza grupal y el aprendizaje de valores 

ecológioos de los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Rio¡a 

en el año 2011 

2.4.2 Hipótesis nula 

No existe relación positiva y significativa entre la aplicación 

estrategias de enseñanza grupal y el aprend1za1e de valores 

ecológicos de los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Rio¡a 

en el año 2011 

2.5SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Estrategias de ensellanza grupal. 

La variable será medida desde el grupo de docentes 

responsables del área de Crencia Tecnología y Ambiente del 

segundo grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundario del distrito de Rioja. 

a) Definición conceptual 

La técnica y la estrategia de ensel\anza grupal son los 

diseños o modelos, a partir del cual se pretende que un 

grupo funcione, sea productivo y alcance los objetivos. Las 

técnicas y las estrategias están constituidas por diversos 

elementos que dirigen a los distintos grupos a alcanzar sus 

metas. Consideramos que el éxito o fracaso de la aplicación 

de técnicas de grupo no depende solo de la técnica en sí, 

sino también de la experiencia y sensibilidad de quien la 

aplica (Barrios. 2005). 



b) Definición operacional 

Es la aplicación que realiza el docente de las dinámicas y las 

técnicas grupales en la enseñanza de valores ecológicos en 

el área de Ciencia Tecnologia y Ambiente en el segundo 

grado de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 

distrito de Rioja. 

e) Proceso de operacionalizaclón 

,--· -· Vañable ¡-·-·-··-···--,·-·--- ·----· . . 
' ;1 DlnMnalones :1 lndlcadona ¡ &cala , 
- lndep•11dltnte , . 1 

-·-. -------+------ - -t¡-D-in-~·-. -~-la---- lapresa1_rta<_>_¡,,,--·- ---~ 

Dinámicas 

~-------

Técnicas 

.. -- ··--·--_., ... -· ------·--·· 

Dinlln'icas para la'<Clecet elconocinie<lto 
Dinaníc:as pan laYlll8C« la drmación 1 
Din~ para~ l;u;onianza '¡ 
~pa-3'811!180El laQlmuricaciOO . 
QIJpo de <b:usllln 

Mesa~nd8 
PaMI 
Foro 
~oeio 
Seminario 
Phiips&-6: 
Juego de roles 
TOlbellno de Ideas 

2.5.2 Variable Dependiente 

Aprendizaje de valores ecológicos. 

~re 

Aveoes 

Nunca 

Nola 

conozco 

Esta variable corresponde al grupo de los alumnos del segundo 

grado de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 

distrito de Rioja en el alio 2011. 

a) Definición conceptual 

Nos dice Jonas (1979). que todas las éticas habidas hasta 

ahora -ya adoptasen la forma de preceptos directos de hacer 

ciertas cosas y no hacer otras. o de una determinación de los 

principios de tales preceptos. o de la presentación de un 

fundamento de la obligatoriedad de obedecer a tales 
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pnnap1os- compartían tácitamente las siguientes premisas 

conectadas entre sí 

f) La oondíción humana, resultante de la naturaleza del 

hombre y de las cosas, permanece en to fundamental fija 

de una vez para siempre; 

g) Sobre esa base es posible determinar con claridad y sin 

dificultades el bien humano: 

h) El alcance de la acción humana y, por ende, de la 

responsabilidad humana está estrictamente delimitado. 

b) Definición operacional 

Es la percepción valorativa que manifiestan los alumnos de los 

diferentes componentes ambientales frente a los peligros que 

encierra su manejo en las dimensiones de: naturaleza, flora, 

fauna. ~lo. agua, desechos y otros adicionales. 

e) Proceso de operaclonallzacl6n 

r -..citntt i 
i Conseriaci6n -----·· 1 
' Eslética lbellezáí Naturaleza 

~de~n 1 
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2.5.3 Variables intervinientes 

El sexo de los alumno puede haber diferencia en la apreciación 

valorativa por género. 

El contexto :socio cultural de procedencia de los alumnos y ahJmMs 

configura conceptos y nociones diferenciadas distintas para los 

mismos fenómenos y procesos naturales. 

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 Objetivo general 

Determinar relación eritre la aplicación de estrategias de 

ensei'ianza grupal y el aprendizaje de valoras ecológicos óe los 

alumnos del segundo grado de educaciÓl'I secundaria de ~s 

Instituciones Educativas del distrito de Rioja, en el ano 20 11 

2.6.2 Objetivos espec:ífic:oa 

a} Analizar las estrategias de enseñania grupal utilizadas eri el 

área de Ciencia Tecnología y Ambiente por los docentes del 

segundo grado de educación secundaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Rioja en el año 2011. 

b) Analizar el nivel de aprendizaje de valores ecológicos de los 

alumnos del segundo grado de educación secundaria de las 

Instituciones EducatWas del distrito de Rioja en el año 2011. 

c) Establecer lineamientos pedagógicos para la aplicación de 

estrategias de enseñanza grupal en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en las Instituciones Educativas del 

drstrito de Rioja. 



CAPÍTULOll 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Población mueatral 

66 

Lo conforman los 137 alumnos y alumnas del segundo grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Rioja. 

Además de los 8 docentes participantes. 

Están distribuidos de la siguiente manera: 

l Institución t Alumnoa i 
; ' Total Docentllll I ! Educdva ! Masculino ! Femenino 
:·--------~-~· - --··~---. . 1 ·-·-- -·--··~ 

1 · 
Santo 1 1 1 ' 27 10 31 2 ' 1 

1 ' Toribio j ! i 

' 1 

1--- i 1 

! 1 
1 ManuelS. , 

Del A9uila 1 15 1 25 1 40 3 

Velásquez ! 1 1 1 
f- 1 ! 
' ; 

1 

1 

! 
Abilia . 

! 

()campo 1 
23 . 33 56 3 

1 
; 

t ' ¡ . 
1 

' 

1 

• -
TOTAL l 65 68 33 8 ' 1 



2. Disello de investigación: 

Descriptivo correlaciona!. cuyo d~grama es el siguiente: 

º' 

M 

Oy 

Donde: 

" . 
Ox = 

Oy = 

Repre&ent21 8 18. muestra 

lnfoITTl8Ción sobra 18. apllCllCión de estrategias de enseftanza 

grupa por los docentes l. 

Información acerca da los valores ecológicos de los alumnos 

Relación entre 18.s V8riables de estudio 

3. Proclldimient<.is de recotección de datos 

Para la racoleccrón de datos se aplicó 01 cuestionario a los 

docentes y 01 test a IOS alumnos_ 

4. Instrumentos de recolecclón de datos 

a) Cuestionario escalado para loe doeentes, con 14 ítems, 

diferericiadamente para cada dimensión de las estratagias de 

trabajO grupal: 

Dinilmicas: 05 ítems 

TécnK:as: 09 ítems 

b) Test estilo escala para los alumnos. Con 30 ítems 

relacionados con los valores ecológicas. distribuidos por cada 

dimensión de la siguiente manera: 

Naturaleza. 07 items 

Flora: 05 items 

Fauna: 05 ítems 

Suelo: 05 ítems 

Agua: 05 ítems 



Desechos· 03 items 

5. Técnicas da procasamianto y anélisls ds datoa 

Para procesar los datos que permitan hacer el análisis se 

LJ\ilizaron las técnicas estadísticas conforme a los procedimientos 

s1gu1entes: 

a} Análisis descriptivo de la variable x. 

b) Análisis descriptivo de la variable y. 

c) Análisis relacional de las variables x e y (x r y) 

El aruilisis descriptivo se realizó predominantemente en 

base al cálculo de le media aritmética. 

6. Prueba de hipótesis 

Los datos recolectados s1gu1aron el S!guiente tratamiento 

estadístico: 

a. Hipótesis Estadística: 

H ,, p = O Les dos variables no están relacionadas en la 

población. 

H 1 : p *- O Las dos variables están relacionadas o asociadas en 

la población. 

Donde· 

p : Es el grado de correlación que existe entre las estrategias de 

enseñanza grupal y el apre11dizaje de valores ecológicos. 

b Se estableció un nivel de conftenza para la investigeciOO del 95ºAi, es 

dear un error estadístico del So/o (oc). 

c. La hipótesis fue contrastada mediante el estadísttco de pruebe 

correspondiente a la distribución t - Student y para la utilización de 

este estadístico se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. 

La pruebe t fue bi!ateral, taJ como se muestra en la curva de Gauss. 
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La fórmula de la t - Student es la siguiente: 

Donde: 

r.,: Correlación entre las est1 ategias de e11Si9ña11za gropsl y e1 

aprendizaje de valores ecológicos que presentan los alumnos 

del segundo grado de educación sec¡,¡ndaria del distrito de 

Rioja. 

n: Tamaño de muestra. 

1,: Valor calculado, producto de desarrollar Ja fórmula. 

El coeficiente de correlación de Pearson tiene la fórmula 

siguiente: 

r, = ·-;=;::-~·~~-=-~x);¡y)_~ 
j n L. _.2 - (L X y ,¡,, L y2 - (L y r 

d. Se tomó la decisión estadistica según los siguientes criterios: 

• Si t, > '• ó 1, < -tª, se rechaza H0 y se acepta la hipótesis de 

investigación H1, lo cual implica que existe relación positiva y 

significativa entre la aplicación de estrategias de enseñanza grupal y 

el aprendizaje de valores ecológicos de los alumnos del segundo 

grado de educación secundaria. 
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• St '. -. 1. '" / • se acepta la hipótesis H0 • lo cual implica que 

no existe relación positiva y significativa entre la aplicación de 

estrategias de enseñanza grupal y el aprendizaje de valores 

ecológicos de los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria. 

e. El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante 

el Software SPSS 

f. Los datos fueron presentados en cuadros gráficos y tablas 

estadlsticas construidos según estándares establecidos para la 

investigación (VASQUEZ, 2003). 

CuadroNª 1 

Verificación de hipótesis para contrastar la relaclón existente entre las 

estrategiaa de enaañanza grupal y el aprendizaje de valores ecológicos 

que presentan los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria 

r----·- ···----··-·· -· -¡--····-··-
C 1 .. ¡Valor 

OITe eaon 1 t - calculado ~ . . Hipótesis Valor 
!-tabulado 

Nivel ele 
significancia 
con 131 gl 

H 0 :p:.O 

H 1 :p~O 
r, = 0,5702 11,275 1 ± 1,98 

1 

a = 5% 

R<9én ele Redón de 
rech.uo R~ .. recha10 

-1acl6n 

~ .. 111..~ 
:1·1 

.1.-n t.9l ' H, 

Decisión 

Acepta 
H, 

En el cuadro Nº 1 , se obseivan los resultados obtenidos producto 

de la aplicación de las fórmulas estadlsticas (prueba de t - Student) para la 

verificación de la hipótesis, obteniéndose un valor calculado de 1, = 11,275 



y un valor tabl.llar de 1,, ~ ±1.98 (obtenido de la tabla de probabilidad de la 

distribución t - Student con 13t grados de libertad). verificando que aj 

valor calculado es mayor que el tabular. el cual permite que la hipótesis 

nula se ubique dentro de la región de rechazo. 

Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa o de investigación 

con una confianza del 95%, la misma que se evidencia en el gráfico de la 

curva de Gauss y en el valor que se ha obtenido del coeficiente de 

correlación de Pearson r, = O, 7018 siendo- una correlación positiva 

considerable y qua es explicada por el 49,25o/o de la población 

Significando que, las estrategias de enseflanze grupal se relacionan 

positiva y significativamente con el aprendizajes de valores ecológicos en 

los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria, de Tas 

Instituciones Educativas dal distrito de Rioja. 



CAPITULO 111 

RESULTADOS 

La recolección de datos en nuestra investigación tuvo como e¡e la 

aplicación de dos Instrumentos distintos, el primero de ellos consistió en un 

cuestionario cerrado para, desde el lado de los docentes, averiguar la 

intensidad con la que aplican las estrategias grupales en el área de Ciencia 

T ecnologia y Ambiente en el segundo grado de secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Rioja El segundo instrumento, correspondiente a los 

es!udiantes del nivel y grado ya indicados. consistió en un test de estllo escalar 

que sirvió para evaluar la pre.sencia o ausencia de valores ecológicos a modo 

de predisposiciones frente a la exigencia de coníeturas planteadas desde el 

punto de vista eco ambientalista. 

Se comienza presentando los resultados del cuestionario para los 

docentes mediante una tabla general donde se establecen los niveles de 

adecuación sobre la aplicación de estrategias de enseñanza grupal las mismas 

que se expresan a través de tendencias porcentuales visualizadas por medio 

del gráfico respectivo. 

El análisis de los datos del cuestionario se refuerza mediante el cálculo 

de medidas de tendencia central para determinar la estabilidad del 

comPQrtamiento numérico para tener puntos más sólidos de generalización 

Bajo este mismo patrón se presentan y se procesan los datos del test 

aplicado a los alumnos sobre el aprendizaje de valores ecológicos. Este test 

una de las institucione.s educatívas del nivel secundario tenidas e 

el estudio, para ello los resultados son presentados en t~blas c 

cualitativos y cuantitativos. 
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También se oonsideró conveniente, a fin de menguar la interferencia del 

subjetivismo en la emisión de la respuesta por parte de Jos docentes, someter el 

cuestionario correspondiente at punto de vista de los alumnos, cuyos resultados 

se analizaron a modo da datos porcentuales. 

El análisis de los resultados se traslada al cruzamiento de los datos 

generales de las dos variables estudiadas con la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson para determinar la posible a asOciación de ambas 

variables. 

CuadroN°2 

Medidas da tendencia central y estabilidad da las estrategias de 
ansaftanza grupal en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria dai distrito de Rioja 

-· .. 
Dimensiones 

' ,_ 
' -
-· Dinámicas 

Técnicas 

l Media 

1423 ! ,,_ 
2s:12 

Moda ! Desvlacl6n 
Mténdat 

Coeficiente de 1 
variación % ' 

EEGA i 1.48 10,40 ~ EEGCT- 1.64 6,37 . 
' ::.:. Ettrateglat ~ 1 ' 

: en"'""""7 " gnipal 1 37,82 i EEGA ~ 3,33 8,82 

Según el cuadro l'tº 2 se observan los resultados obtenidos producto de 

ta aplicación del cuestionario sobre la utilización de estrategias de enseñanza 

grupal que utiliza el docente en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el 

segundo grado de Educación secundaria del distrito de Rioja. 

En la dimensión "dlnémlcaa•. el uso de la dlnimlca da grupos oomo un 

conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas 

grupales que permite conocer al grupo, manejar1o, aumentar su productividad y 

afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que integran el 

grupo, es adecuado, con un promedio de 14,23 y una estabilidad promedio de 

1, 48, significando que la información recabada proviene de una poblací6n muy 

homogénea, evidenciándose en el coeficiente de variación 10,40%. 

En la dimensión "técnicas', el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el alumno construya su propio conoc:imiento, lo 

transforme, lo problematice y lo evalúe: además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso. es adecuado con un 



promedio de 25, 72 y una estabilidad promedio de 1.64. significando que la 

información recabada proviene de una población muy homogénea, 

evidenciándose en el coeficiente de variación 6,37%. 

Finalmente se evidencia que ra aplicación que realiza el docente de 

dinámicas y técnicas para la enseñanza grupal en el área de Ciencia 

Tecnologia y Ambiente es adecuada. con un promedio de 37,82 puntos. 

deviación estándar de 3,33 puntos y un coeficiente de variación de 6,82% 

siendo homogénea la obtención de la información. 

Cuadro Nº3 

Aprendizaje de valores ecológlcos que presentan los alumnos del 
segundo g1ado de Educación-Secundarla del dlsbllo chJ Rlota 

·---·-·--·-·-----·--·----~~-~~----~ 

· Nilmanlde 

l-____ c_rlt_•_rt_os_dtl_ev_•_'u_ac_1esn ____ -+-~--+-P-orc_e~nta-de--!I alumn09 . 
1 Valores IHlOlógiooa altamente inadeaJ&!os (0-12) O O 

i Valores ecológicos ina~ 1 o 1 

; __ - ·-- • (12-24) - ' --4--
Valores ecológicos regU1ares 

: (24~} 
I····-- ·····-· -------:----,..-----··~--! Valores eciol6gicos adecuados 14 
i (36-48) r··-· Valores ecOrÓgicos altameni&adecuacros 

o 
-·~ 

o 

11 

~ 
89 

1 

o 

119 ! (48-60) 
~----------':...-~.......:1 -------1---1~3~3--+-----l 

1 'º"' 100 
1 l-·---·----------'------.JL-

Fu1nta: Dates - da lo3 test apliClldOs por los irlves~. 

... :; 

:p 
,. 

Gráfico N" 1 

Aprendizaje de valores ecológicos que presentan los 
alumnos del segundo grado de Educación Secundarla 

89 

. ' 

ll • 
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Según el cuadro Nº 3 y el gráfico Nº 1. el 89% de los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria (119), según los datos del test, que su 

aprendizaje respecto a los valores ecológicos, es altamente adecuado: en 

naturaleza, flora, fauna, suelo. agua y desechos. El 11 % es decir 14. alumnos 

afirmaron que los valores ecológicos que presentan son adecuados. 

cuadroN°4 

Medida& de tendencia central y estabilidad del aprendizaje de valores 
ecológicos 

• • ·-Dl~;,.io,_;;-···,--M&dla Moda ~~ C::::!~::.:• ! 
;---~------1-~~-+-·~~-+~~=='--+--'-=~~-"'--l ._ Naturalaza 13 23 VEM 1.07 8.10 ! 
! F~ota 9,01 VEAA 1.08 12 03 : 
~ Fauna 7,98 VEA 1.43 __ _J7,89 __ .

1
. 

1 Suelo B.56 _ VEM . _.l.~ .. - - 19.20 • 

~--- º~·-- -r·- ~·:~ --~-= : ~-:i 1~~~ • L_ ·· 'Ainndlzaii" · ·· ·· · ··s3';6if. "i VEM j-· ··4$·-.. - -----a;14-- -· ! 
Fuente: Vakna calculadoe por, .. invMtil}fdofes, u.anda s.PSS. 

Según el cuadro Nª 4 se observan los resultados obtenidos producto de 

la aplicación del test para medir los valores ecológicos en el área de Ciencia 

Tecnologia y Ambiente a los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria del distrito de Rioja. 

En la dimensión "Naturaleza". el promedio de aprendizaje respecto a los 

valores ecológicos que presentan los alumnos es altamente adecuada (13,23). 

con una estabilidad promedio de 1,07, significando que la información proviene 

de una población homogénea, evideneiándose en el coeficiente de variación 

8, 10%. 

En la dimensión ªFlora", el promedio de aprendizaje respecto a los 

valores ecológicos que presentan los alumnos es altamente adecuada (9.01), 

con una estabilidad promedio de 1,08. significando que la _información proviene 

de una población homogénea, evidenciándose en el coeficiente de variación 

12,03%. 

En la dimensión "Fauna•. el promedio de aprendizaje respecto a los 

valores e<lOlógicos que presentan tos alumnos es adecuada (7,98), oon una 



estabilidad promedio de 1,43, significando que la información proviene de una 

poblaC1ón homogénea, evidenciándose en el coeficiente de variación 17,89%. 

En la dimensión ·suelo", el promedio de aprendizaje respecto a tos 

valores ecológicos que presentan los alumnos es altamente adecuada (8,56), 

con una estabilidad promedio de 1,64, significando que la información proviene 

de una población homogénea, evidenciándose en el coeficiente de variación 

19,20o/o. 

En la dimensión "Agua", el promedio de aprendizaje respecto a los 

valores ecológicos que presentan los alumnos es altamente adecuada (9,40), 

con una estabilidad promedio de 0,91, significando que la info<mación proviene 

de una población homogénea. evidericiándose en el coeficiente de variación 

9,71o/o 

En la dimensión "Desechos", el promedio de aprendizaje respecto a los 

valores ecológicos que presentan los alumnos es altamente adecuada (5,46), 

con una estabilidad promedio de 0,87, significando que la información proviene 

de una población homogénea. evidenciándose en el coeficiente de variación 

15,87% 



Cuadro Nº s 
Aprendizaje de valores ecológicos que presentan lós alumnos del 

segundo grado da Educación Secundaña en la Institución Educativa Santo 
Toribio del distrito de Rioja 

N~~~~ ~ -;~-~""*v:"°cu .. ~~ v~ 
: cu~ """ ....... u 'uaraaho 

r····----0-1---+. ~~5~1~-1-, --VEAA----+~-4=2--+----~EE~GA------, 

t-:=-_-=._ 02 _ _:_=r=--51·---< ..... ,-_·_~VEAA..-__ ,_¡ __ 4.,..,1 _ __, __ ..._...,ES..,GA __ -_._.l 
1- ____ 0_3_·-·-·-f-----º-----i- ~ t 34 EEGA i 
¡- ----~-------:----~H--~----· ~----·~ -· ~ ~= --_j ;------w··--:¡- -·· s:r---1----· VEAA --·_ - 42 EEGA 
~----07 -· -- ' --4'$"·;-··- VEA ··--1----30,;;..--..;..--....:;EEGA::;;=.:......--] 
! ····-·· ·-·oa·-·-·--'----··53-·-;·-- VE.AA i:= 41 EEGA .., 
r-- 09 . 58 ' VEAA - - -40 EEGA --1 

de enlll*wl rv 1 

L___!!_ .... ----4-- 58 VEAA 1 42 EEGA _. 
: 12 · 44 VEA ! 32 EEGA ' 

1----;o--·-r 47 ·--! VEA 1 36 ' EEGA 1 

~ 13 ·----~!'---.;;55;-- VEAA ! 42 EEGA : 
r··-...--·-·-· -- ..... -·~ ........ ~. ·-· --- ----------·--- ...J · 14 1 59 1 VEAA --+--_ _9 ________ EEGA ______ j 

(- 1¡ --t-- ~ ¡- ---e---·----{oL- ----it------ ·1 
~- -·v-···-·--7" -°'54- 1 VEAA 41 EEGA 1 
1-- --'-----;:---+---~~--+--;.;----+---=~'-----1 
- 18 : 57 , VEAA 41 EEG/\ ¡ 

t=-.:-.=:; __ .:::.±~-=- ~- -=t--= - ;~ ---= -~; =-= j 
L __ ...JL_ ! 52 I _ VEAA ___ 38_ EEGA -J 
!- 22 ' 48 VEAA 35 EEGA r· -- ---23 -- -- ·j-- 58 - i=---vw;----- --°""41-- EEGA 
'.'- 24 '¡ 51 . VEAA - ---""'38- EEGA 
1 25 56 ! VEAA 39 EEGA 
1 26 54 1 VEAA 41 EEGA 
i 27 54 : VEAA 41 EEGA 
~-·2a ! 56 VEAA 41 EEGA 
r_:__-· 29 1 48 VEA 30 EEGA 

3() ¡ ~ VEM :rr EEGA ' 31 1 54 VEAA ' 41 EEGA 
32 57 lff.AA 40 éEGA 
33 51 ! VEAA 35 CEGA 

~--~;-----+--;;;.---+--~...----1--=---+---=~é----I 
• 34 51 ' VEM 'J7 EEGA !1---~35"-·- -"'"'5i'""" VEAA 40 EEGA 

36 54 ' VEAA --- ~ --¡¡- - EEGA --
37 58 VEAA 41 EEGA -- - -

Media 52.11 - ... ea • 
llocU • ll!AA • EEGA 

DN'fiad6n 111611dar "'° · "43 • f-=~Coefi~~d~tnlt~dt~'-+--"=--~.1-------·+--=-"'---l--------·-

i v¡it"'°n l~I 8,7Z 1 • 8,N • 



Según el cuadro Nº 5, los valores cuantitativos y cualitativos obtenidos 

respecto al cuestionario del alumno para medir el aprendizaje de los valores 

ecológicos y la aplicación de tas estrategias de enseñanza grupal. Se observa 

que es más frecuente encontrar alumnos con un nivel de aprendizaje en valores 

ecológicos altamente adecuados y con una aplicación de estrategias de 

enseñanza grupal adecuadas. 

También se evidencia que et puntaje promedio de estrategias de 

ensellanza grupal es 38,68 y et puntaje promedio del nivel de aprendizaje de 

valores ecológicos es 52, 78. 

La desviación estándar de 3,43 para el nivel de aplicación de estrategias 

de enseñanza grupal, corresponde a una dispersión de una población 

homogénea (8.88% de ooef1eiente de variación). y para el nivel de aprendizaje 

en valores ecológicos se presenta una dispersión de 4,60 que también 

corresponde a una población homogénea y es demostrado en el resultado del 

coeficiente de variación (8, 72%). 

CuadroN•& 

Aprendizaje de valores ecológicos que presentan los alumnos del 
segundo grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Manuel Segundo Del Águila Velésquez del distrito de Rioja 

' 1 A . clevllora de.en1eA•a 
1 N<Jmero de alumnos Valer cua~ll!aM ! Valot Cuslllalivo V;W c.ianlilativo Vf/«~>1> ' 

~ 
56 1 \IEAA 39 EEGA ... 

EEGA 54 VEAA 41 
__ _Q3 58 VEM 42 EEGA -·-

' 04 51 VEM 41 EEGA 
! 05 55 VEAA 39 EEGA 

[ 06 ···--1-- f>7 VEAA 39 EEGA 
07 i 57 VfAA 1 41 EEGA 

' 08 1 54 VfAA 4tl EEGA ' 
F-~r-~ . ~~ - VEAA 42 EEGA 

VEM J8 EEGA 
1- 11 51 VEAA 37 EEGA 1--·--- -- VEM - 39 EEGA c--1L·--r--~ \IEAA 38 EEGA -----~L. -i==M._ __ f---+:·----- ~ -- VEAA 42 EEGA 

VEAA 36 EEGA 
; 16 58 VEM 39 EEGA 
. 17 --··t-55- .----VEiA 39 EEGA 
~--13--i 59 : VEM 42 EEGA L_ ________ .......__ 

' 

' 
1 
l 
1 



. 19 ; 54 · VEAA T.. --35·- ---:-·· EtGA 
. 2li . -'--· -59· ·+-··-vw:-- -1------¡r-·--+-·· EEG.>. 

-··2; . 0 59 ... -!· . . VCAA . -·+- 40 EEGA 
. 2fº . .. . -· .... S4 -· .. -¡·-· VEAA 38 -+ EEGA 

·- ... ~--2( ~- :~:~=:: __ so-H-=:-_·~=H--- VEAA ---+-- 37 1 EEGA 
24 ' 48 : VEAA , 35 • EEGA : .. . -25- . . .. -53 ... -- -- ·-vw.,---r· -40- t - eéGA 

'-···.. . ·-·-··· ...... ···' ..... ···--·-· .. . .. --- . - ·--·----' ··--··. . ·- .. 
~------~- .. - -~ ..... ;.. . -~-- -f---: ··- -!- ·- ~~·- ... ; 
•··· ···- . -·---· ......... ··-- ·--·-····--· ...... -· . . ·+---·-·- . ·-. 1 28 S4 . VEM · 38 ' EEGA · 
'-·· :=:-.2_9- ·:~·.:.:~::=54·-:=::===IIDJI-_ ! 37 ---~---: 

30 ; S6 . VEAA 39 EEG.>. . 
31 ·- T---45· VEA ·-+-: --,;34o;--_, ..... --=EEi="G.>.~·-~ 

L::__~_::_)[ __ :_:_J_ _ _::~- T-.~+··: -~- -vw.~· -¡ .. ·-··:¡¡-·· ·-···¡_ -·EEG.>. 1 . . ~ ; ______ _]!_ _______ L-~ VE'A 34 EEGA 
34 ! 58 . VEAA 41 EEGA -------···-·-·-- -· --11--~~---+--~~------;:='+---" 

;. -· -~--. ·- +-··--· : -·-+--~ : ~~ 
:·--37--·-·-r- 59 i 
¡ •. ____ 31!.... . t . --~---= 
r -- -~- .... E ...... ~ .. -----
!. ··- 11• -- . --·· · sw- ·-t= 
f- lloü . - - llEAA ~ 

VEAA ' 40 EEGA ----VfAA j 35 EEGA 
VEAA 1 40 EEGA 

.. _VF.M ' 40 EEGA . . . 3153 ! ' . 
-·----~-- -·-- EEGA ! O::" r- 3,1;- -·1 ·- .. ----. . -. -· ;-- --2.~ _:_T 

~1 -=-cot1~ftQ~.ttl~~;=.-,·-~¡------+¡-----_,·'-·----r----- i 
¡ v.i.cl6n !'141 ! 8,96 -· 1 7,0I 
F\lfilte: 'nformaci6n obt115rQ de._,61de11 a¡pbd6n do'°'"I °"'1-~UM-t-nlO!--,,do-.,--~. ~de-....-.---'"tt-g~la-. ~d.-.-nae-~~ ... -,,.-• ...,, .. 
.tlumn6$ del 2t g:radO ch!i Educación SeCl.Sldoria y~ ~1.&e&Uorlario para medir 101 valores ewl4gic0& .. Rtoja. 

El cuadro Nº 6, muestra los valores cuantitativos y cualitativos obtenidos 

respecto al cuestionario para el alumno para medir el aprendizaje de los valores 

ecológicos y la aplicación de las estrategias de enseñanza grupal. 

Observándose que es más frecuente encontrar alumnos con un nivel de 

aprendizaje en valores eoológicos altamente adecuados y con estrategias de 

enseñanza grupal adecuadas. 

También se observa que el puntaje promedio de estrategias de 

enseñanza grupal es 38,53 y el puntaje promedio del nivel de aprendizaje de 

valores ecológicos es 54,63. 

La desviación estándar muestra la dispersión de los puntajes alrededor 

de su media y se observa en el nivel de estrategias de enseñanza grupal, 

presenta una dispersión de 2, 73 proveniente de una población homogénea 

(7,08% de coeficiente de variación), y en el nivel de aprendizaje en valores 

ecológicos presenta una dispersión de 3,80 que proviene igualmente de una 



población homogénea y es demostrado en el resultado del coeficiente de 

variación (6. 96%) 

Cuadro N" 7 

Aprendizaje de valores ecológicos que presentan los alumnos del 
segundo grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa Abilia 

Oeampo del distrito de Rioja 

• 26 54 VEM 39 EEGA 

! 

' 30 58 VEAA 39 EEGA 1 
t--31-··- 48 VEM 37 EEGA ; 
r-·-·32- 52 VEAA 39 EEGA ! 
,--·-·-33- Sl _,,,,VEAA~-·-+---;;3;.-9 ----+------=e='EGA~----i, 

; 34 51 VEAA 39 EEGA 1 r ~ f .. ·-- 35 __ _ 51 , __ VEAA ___ -+---40~--+---~E=EGA ____ : 
1 . 36 S8 VEAA 41 EEGA._ -· _ 1 
1_ _ 37 54 VEAA 39 EEGA _¡ 
L. __ ..c3;;;8----+--58::----+--,o;VEAA~----+--~-·t _-, EEGA __¡ 
1 39 56 VEAA = ! 

t= __ JL·--·~ E : E ¡ = 



F"°r<o: lnf°""N6n-<IN!>l>ff do lo opiaololn dol ........ IMltO ele mo<llclOn do 9*0IOQIM do --• ... 
llu""""' <Set 2"' tr•do d• Edurtcilen 3"cundañl y~ wedon.lrlo pare mt<W '°'* ~k>te1 ecológieot - l'tiOJ•. 

~I 

Según el cuadro Nº 7. muestra los valores cuantitativos y cualitativos 

obtenidos respecto al cuestionario del alumno para medir el aprendizaje de los 

valores ecológicos y la aplicación de las estrategias de enseñanza grupal. 

Observándose que es más frecuente encontrar alumnos con un nivel de 

aprendizaje en valores ecológicos altamente adecuados y con estrategias de 

ensel\anza grupal adecuadas. 

También se observa que el puntaje promedio de estrategias de 

enseñanza grupal es 36, 75 y el puntaje promedio del nivel de aprendizaje de 

valores eoológicos es 53,50. 

La desviación estándar muestra la dispersión de los puntajes alrededor 

de su media y se observa en el nivel de estrategias de enset'ianza grupal, 

presenta una dispersión de 3.43 proveniente de una población homogénea 

(9,34% de coeficiente de variación), y en el nivel de aprendizaje en valores 

ecológicos presenta una dispersión de 4,58 que proviene de una población 

homogénea y es demostrado en el resultado del coeficiente de variación 

(8,46%). 



Cuadro Nº 8 

Percep<:ión de los alumnos del segundo grado, respecto a las Estrategias 
de ensellanza grupal en el área de CTA que utiliza el docente en 

Educación Secundarla del distrito de Rioja 

Criterios de evaluac;ón Cantidad del-;,rc~;,;-~J~ 
alumnos 1 

----¡ ----- -;----- ---i 

o o 
- - ------- -------- -
Estfateg1as de enseñanrn grupa• ;nadecuadas 

(0-14) 
1 1 ' 

E~trateg•as de-.,~-":~;~;a g-ru_e_al ;;,-g.:;¡,;;---;--~--1 ___ ~_ - __ j 
ESlraieg,aS d.i eris;)r,;;O:Za ¡¡rUpa1adi!cuooas - -¡- -·· 

133 1 00 
' 

(28-42) 1 
1 i -----: __ ~-~ ~º~----=-=-~-------,---_-=:133:=:-r 100 _ _:_1 

Fue~te Dalos obtenidos de los test ap!1codos por los onvesttgadores 

Gráfico Nº 2 

Percepción de los alumnos, respecto a las estrategias 
que utiliza et docente 

HlO 

" :' -'' ,,, 

Segun el cuadro Nº S y el gré.fico Nº 2, el 100o/o de los alumnos del 

·segundo grado de educación secundaria, afirmaron que las estrategias que sus 
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docentes utilizan en la enseñanza grupal del ares de éiencia Tecnología y 

Ambiente son adecuadas tanto en dinámicas como en técnicas. 

Cuadro Nº9 

Col'l'elacíón entre las estrategias de enseñanza grupal y el 

aprendizaje de valores eeológicos 

:oi::nesde11 coe~ci':c~ ·:-~-~oeficieo!~e. :~-----· ~~:rp~~~---- ·-, 
t-··-!, __ ':~~ . ¡_,7°' .. -~?- .•• :'. .j,_ .:.~rm'!.':?_ ·-'~'-- ·~--------i 
. Naturaleza · 0,3536 • o. 1322 Correlación pOSiliva media. ..... . .. ·-+-.. -·-.. -----·-+·- .... ____ -·-·-;.·....,...........,.--,.,.. ......... ...,.,.....-....,,.....-1 
:._ _, ..... ~~-·-· . 1- ____ 0,4~ ···-·f--·----2:~---+Correlaciónpositivamedía. 
· Fauna ; 0,3811 1 o. 1452 . Correlación positiva media. ] 
~---·-sue!O .. T - -o;-5702--·1---- 0.3251 ! CorrelllCión po$itiva media '

1

¡ 
¡__ Agua - __ ;.__=:: 0,3052 0,0931 Correlación posiUva d6bil 
'L Desechos ? 0,4801 0.2305 Correlación posi~va media. 1 _ _, 

~tlt'l'lfé: ValotK calculados pm los il\Vé&tig.&d0rfl11& •• 

El cuadro Nº 9 muestra los resultados de las correlaciones entre las 

estrategias de enseñanza grupal y el aprendizaje de valores ecológicos 

obtenidos por los alumnos del segundo grado de educación secundaria. En este 

sentido. al correlacionarse las estrategias de enseñanza grupal con el 

aprendizaje respecto a la naturaleza, se evidenció una correlación positiva 

media 0,3636, significando que el aprendizaje es influenciado en 13,22% por la 

aplicación de estrategias grupales y el 86,78 es influenciado por otros factores. 

Al correlacionarse con el aprendizaje respecto a flora, se evidenció una 

correlación positiva media 0,4616, significando que el aprendizaje es 

influenciado en 21,31% por la aplicación de estrategias grupales y el 78,69 es 

influenciado por otros factores. 

Al correlacionarse con el aprendizaje respecto a fauna, se evidenció una 

correlación posítiva media 0.3811, significando que el aprendizaje es 

influenciado en 14,52% por la aplicación de estrategias grupales y el 85,48 es 

influenciado por otros factores. 

Al correlacionarse con el aprendizaje respecto a suelo, se evidenció una 

correlación positiva media 0.5702, significando que el aprendizaje es 

influenciado en 32,51o/o por la aplicación de estrategias grupales y el 67,49 es 

influenciado por otros factores 
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Al correlacionarse el aprendizaje respecto a desechos, se evidenció una 

correlación positiva media 0,4801. significando que el aprendizaje es 

influenciado en 23,05% por la aplicación de estrategias grupales y el 76,95 es 

influenciado por otros factores y al correlaaonarse con el aprendizaje respecto 

a agua, se evidenció una correlación positiva débil 0,3052, significa11do que 

el aprendizaje es influenciado en 9,31% por la aplicación de estrategias 

grupales y el 90,69o/o es influenciado por otros factores. 

Finalmente, se demostró que las estrategias de enseñanza grupal tanto 

dinámicas como técnicas se relacionan positivas y significativamente con el 

aprendizaje de valores ecológicos. 



CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Partiendo de lo que Marcl1es1 (1990) sostiene, que la adquisición de 

conductas se produce de manera más eficiente alrededor de un marco social, 

hay que entender que este fenómerio está asociado a la observación de 

modelos de conducta en el e¡ercicio de la convivencia social. Este tipo 

aprendizaje se centra en la interiorización de las normas y valores socialmente 

aceptables. En esta llnea se constató que los docentes de las instituciones 

educativas del nivel secundario del distrito de Rioja están dando prioridad a las 

estrategias que estimulan las habilidades sociales en proceso de aprendizaje en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Debido a que los valores se entienden como prioridades que reflejen el 

mundo interno de las personas y que se manifiestan en la conducta, se 

conciben desde una perspectiva más amplia (Hall, 1994), no cel'iidos 

necesariamente al orden étfCO en la forma de juicios prescriptivos: es así que el 

cuidado de la naturaleza, la autoestima y la perseverancia, por ejemplo, se 

consideran como valoras del tipo vital. Esto se reafirma en lo que Rozzi (2001) 

llama ética ambiental, concierne a las sOciedades humanas en relación con la 

naturaleza e impacto sobre la misma, y procura el bienestar de ambas a partir 

del cuestionamiento de los modos en que habitamos y conocemos el mundo. El 

estudio de la variable estrategias grupales de ensel'ianza hubo que estudiarse 

en cuanto a su inte11sidad, la cual apareció en un a medida aceptable, lo que 

quiere decir que en las instituciones educativas del nivel secundario, al menos 

en el segundo grado y en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente existe una 



tendencia hac'a la enseñanza por medio de experiencias grupales de 

aprendiza1e. Este fenómeno también explica que los enfoques actuales sobre la 

pedagogía social son lineas de acción prevalentes en la linea educativa de las 

instituciones que se consideraron en la investigación 

Lo que dice (Kinne. 1g97}: "despertar y consolidar la conciencia 

ecológica entre los jóvenes es factor determinante para el éxito de las acciones 

relacionadas con la protección del ambiente". son metas implicitas en los 

ob¡etivos que nuestra investigación persigue a partir de un examen primario de 

la práctica de las actividades de académicas y el énfasis en el aprovechamiento 

de las situaciones sociales y grupales para fomentar un aprendizaje ecológico 

logrado. En este sentido los valores ecológicos como aprendizajes logrados, de 

igual manera, en nuestro estudio se mostraron en un nivel significativamente 

destacado, señal que en materia de aprendizajes cualitativos, al menos como 

expresiones actitudinales, en el segundo grado de las instituciones educativas 

del nivel primario del distrito de Rioja se ha tenido un avance notorio, los 

mismos que si están expandidos en los demás grados y en los demás colegios, 

los resultados darán muchas satisfacciones en tomo al cuidado de nuestro 

medio natural. 

Por la calidad de la información encontrada se pudo sistematizar un 

análisrs preciso de los resultados cumpliendo cabalmente con el objetivo 

general y los específicos planteados como ejes orientadores del estudio. Este 

hecho es lo que nos ha permitido arribar a la confirmación de nuestra hipótesis 

de investigación proyectada, corroborado por resultados concretos y suficientes 

como para la comprensión general de la problemática abordada en la 

invest1gacion. 



CONCLUSIONES 

1_ Los resultados sobre la aplicación de estrategias de enseñanza grupal 

por parte de los docentes en el área de Ciencia tecnologia y Ambiente en 

el segundo grado de las instituciones educativas del nivel secundaria del 

distrito de Rioja evidencian una presencia adecuad en el uso de 

dinámicas y técnicas al haberse conseguido un 100% de percapc10n 

adecuada en este rubro. 

2- En la medición de los valores ecológicos en los alumnos del segundo 

grado de las 1nstituc1ooas educativas del nivel secundaria del distrito de 

Rio¡a, dimensión por dimensión se percibe que estos aprendizajes son 

altamente adecuados, expresados en un 89% de los resultados 

generales, lo que s~nifica que, producto de la pre~encia de estrategias 

grupales en las actividades académicas los logros resultan siendo 

s1gnifJcativos. 

3. Cuando se realizó el cruce de las dos variables girando en torno a las 

seis dimensiones de la variable dependiente, en cinco casos la 

correlación existente fue positiva media y en uno de ellos fue positiva 

débil siendo el mayor coeficiente de 0,5702 y el menor de 0,3052. Este 

comportamiento de los valores correlacionales nos permitió comprobar 

que. en lineas generales, las estrategias de enseñanza grupal tarito 

dinámicas como técriicas que los docentes aplican se encuentran 

relacionadas positivamente con el aprendizaje de valores ecológicos en 

el área de Ciencia Tecnologia y Ambiente en los alumnos del segundo 

grado de las instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de· 

Rioja_ 



RECOMENDACIONES 

1 _ En al criterio programático de los docentes debe predominar la selecaón 

del trabajo grupal tanto como estrategias didécticas eje y como 

procedimientos de refuerzo académico, para no desligar el aprendizaje del 

enfoque social, que, como ya se vio, ofrece mayores posibilidades de logros 

cuando el objeto de asimilación es cualitativo como lo son los valores 

ecológicos. 

2. En los colegios se debe aprovechar la presencia de las aulas de articulación 

que algunas instituciones educativas tienen establecidas para extender el 

trabajo grupal intra aula hacia experiencias ínter aulas, de este modo se 

amplían los circulas sociales de aprendizaje. 

3. En el hogar no debe dejarse por desapercibido el fortalecimiento de lo 

aprendido en la escuela en el marco de lo social. Siempre que hayari 

trabajos comunales masivos la familia en pleno debe participar en eventos 

como arborizaciones, limpieza comunal, tratamiento de desecl1os. 

campa/las de concientiuic16ri, etc. 

4. Las instituciones del orden administrativo educacional tieneri que 

contemplar el impulso al trabajo social eri el aprendiZaJe, justamente 

promoviendo, en alianza con instituciones politk:as y culturales del distrito, 

la reahuición de campa/las masivas en tomo a la educación ambiental 

ecológica 

5. La universidad por su parte debe tener siempre actualiuidas tas 

investigaciones sobra el trabajo social en el aprendizaje y brindar alcances 



teóricos y prácticos a las instituciones educativas del distrito a fin de 

garant1<:ar el logro de aprend1<:aJe de valores con mayor efectividad. 



VI". REFERENCtAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aivazidis. Constanline y Lazaridou, Maria (2006).A cornparison between a 

lradrtional and on line ~nvironrnental educatfon 

program, en Joumal of environmental education. 

vol. 37, niim. 4. 

Ander - Egg, Ezequiel (1996).Diccionario de Trabajo Social. Ediciones_ Buenos 

Aires, Argentina_ Lumen. 

Bruner, Jerome (1997). La educación: puerta de la cultura. Madrid. España. 

Visor. 

Caballo. V. (1993). Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades 

Sociales. Siglo XXL Madrid, ESpaiia. 

Cembranos, M"del C. (1994) La Educación en Valores a Través del Desarrollo 

Curricular y de la Tutoria_ Madíld, España_ IEP$_ 

De Castro Cuéllar, Adrlana: Cruz Burguete, Jorge Luis y Ruiz Montoya (2009). 

Educar con ética y valores ambientales para 

conservar la naturaleza. En ·convergencia" revista 

de Ciencias Sociales. Nº 50. Universidad 

Autónoma del Estado ere l!éxico, México. 

D;az Aguado, M_J. y Medrano, C. (1995). Eclucación y razonamiento moral. 

Bilbao. España. MensajerJ. 

Dlaz Aguado, M_J_ (1988).La interacción Entre Compañeros: Un Modelo de 

Intervención Psicoedue<rtiva. Madrid, Espafla. 

CIDE. 

Echeita, G y Martín, E_ (1990). lnteraca6n socral y aprendizaje. 

Femández Manzana!, Rosario et al. (2007). Evaluation of environmental 

altitudes: Anal y s~ and results of a scale appl1ed 

to univerai!y students", en Sc1ence Educa\ion, vol. 

91. núm. 6. 

Garzón, A. y Garcés, J. (1989): Hacia una ConceptualizOOón del Valor. En 

RODRÍGUEZ, A_ y SEQANE, J. (Coords): 

Creencias, actrtudes y valores Madrid, España. 

Alhambra 

Gervilla, E. (1988): Axiologla Educativa. Granada, Esp'afta. TaT 

Goldstein. A.P. y Col (1987) Habilidades Socia1es y Autocontrol en la 

Adolesooncia. BareelonQ, España. Martinez Ro.ca_ 



Gómez Portillo, Antonio y Colaboradores (1993). Habilidades sociales para la 

mejora de la conviverci>l en los centros. 

Consejerla de Educación y Cultura Dirección 

General de Formación P¡ofesional e Innovación 

Educativa. Región de Murcia, Espai\a. 

Gonlález. L. y Pablo Da Silveira (1997). The peoples·s attitudes to wards 

glcbal env1ronmental phenomena. a case study, 

en Climate Research. vol. 9. 

González, M. (1996). Pnncipales tendenc>as y m<><.1elos de la educación 

ambiental en el sistema escolar, en Revista 

lberoameMcana de Educac:i6n. núm. 11. 

Monográfico Educación Ambiental: Teoría y 

Práctica, Espat'ia: Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

Hall. B P (1994). Values Shlft. Personal and Organilational Transformations 

Paulist Press. New York, U.S.A. 

Htdalgo, Carmen y Abarca Nuraya, Glcria (2000). Comunicación Interpersonal. 

F'rograma de Entrenamiento de Habilidades 

Sociales. Santiago, Chile. Quinta edición. 

Edicoones Unive~dad Católica de Chile. 

J1ménez, Canos 2003. Neuropedagogia, lúdica y competencias. Bogotá Aula 

ab~rta magisterio 

Johnson, O.W. y Jchnson, R.T. (1987). La integración de los Estudiantes 

Minuválidos en el Sistema Educativo Normal. 

Revista de Educación. Número Extraordinario. 

Jonas, Hans. (1979). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para 

la civilización tecr.ológice. Barcelcna, Espat'ia. 

Herder-

Kinne. O. (1997), Elhics and Ecoethics. en Marine Ecology Progress, 

lntemational Ecology lnstitute. Germany. 

Kostes. J. et al. (2003). lmagas of natura in Graak pri lllary school text books. 

en Science Education. vol. 88, n!lm 1 

Marchasi, A. (1990). Desarrollo psicológico y educHción. Vol. 111 .. Madrid, 

Espat'ia. Alianza Editorial. 

Martln Baró . Ignacio ( 1985 ).Tres Tests Sobre la Socialización en Costa Rica. 

Costa Rica. 



Medina, A. Salvador, F_ 2003. Didáctica general. Madrid, Espai'oa. Prantice 

Hall. 

Monjas Casares, M" Inés, González Moreno: De La Paz, Balbina y otras 

(1998). Las Habilidades sociales en el Currículo. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Secretarla General de Educación y Fonnación 

Profesional. Valladolid, España_ Centro de 

Investigación y Documentación Educativa 

(C.1.0.E l-

Muslaca A. (1997). Rol de la Imitación en la Ejecución da una Tarea que 

Provoca Miedo, incluido en Revista 

"lnveslig.aciones en Pstc0logía', Año 2 Número 3, 

Facultad de Psicología de la Un1verscdad de 

Buenos Aires_ Buenos Aires, Argentina. 

PeM!íel Martine~. F. (1996): Los valores en la LOGSE y sus repercl,l$iones 

educativas. Tesis Doctoral. Universidad de 

Granada. 

P'9get, J. (1972): El nacimiento de la intel19enoa en el niño_ Madiid, España_ 

Aguilar. 

Porta. Luis (2002).Educaci6n, Jóvenes y Valores: Cartografía de una 

investigación. Un1vers1dad Nacional de Mar del 

Plata. Mar del Plata. Argentina_ 

Rozzi, R. (2001), ttica Ambiental: Raíces y ramas lat1noamencanas en 

fundamentos da conservación biológica, en 

Primack. Richard, Perspectivas Latinoamericanas 

México_ Fondo de Cultura Económica. 

Shepardson, O_ (2007), Students' mental models ofthe environment. en Joumal 

of Research in Science Teaching, vol. 44, núm_ 2 

Skinner. B. (1986) Más allá de la libertad y de la dignidad Barcelona, España. 

Martinez Roca. 

Siavin, R. E. (1982)- Cooperativa Laarning_ Sludent Teams_ Whal Research 

Says to !ha Teacher. Washington, D C, U s A . 

National Education Associabon_ 

Slavrn, R. E. (1989). Research on Cooperativa Leaming: An lnternat.onal 

Perspective. Scandinavian Joumal Qf Educational 

Research. U.S.A. 

Sprvak, G: Shure, M (1993). Vivir con otros: Programa de Desarrollo de 



Habilidades Sociales. Santiago, Chile. Ediciones 

Universitarias. 

• Tumer, N. {2001), Étlcas ambientales y conservacl<•n en los extremos de 

América. Fundamento; de Conservación 

biológica, en Primacl\, Richard. México. 

Perspectivas Latinoamericanas, Fondo de Cultura 

Económica. 

Vígotsky, L. S. (1988). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona, España. Eumo. 

• Vijaya, P. (1997), Ecological know1 edge of rural chlldren: Educational 

lnnovation and natural re 5ource conservatlon·. en 

1 nternatlonal Conference on Creativity and 

lnnovatlon at the Grass roots. Ahmedabad: lndían 

lnstitute of Management. 

Documentos electr6nlcos 

Barrios Jara, Nelson E. (2005} .El Aula un Escenario para Trab.ajar en Equipo. 

Disponible en Gestiopolls.com. 

http://www.praip.org/aumentaliva.htm. 

Grass (2002). Secretaría de Educación Pública. Dirección de Superación 

Académica del Magisterio, Centro de Maestros. 

Jauhiainen & Eskola (1994): Ryhmi!Jlmítl 

Pnashin.Q, Barbara (1996).Elakoan erilaisuus. Oppimlsen vallankumous 

IUiytilnnl:issii. Atena kustannus. Jyvilskyla. 

Prashing Barbara (2000). Erilaisuuden voima Opetustyylil ja 

kustannus. Jyvasky1il. 

Ruiz. (2003). Secretaria de Educación Públlca, Direcció 

Académica del Magisterio, Centro de Maestros. 



Anexos 



ANEXO Nº 1 

ERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
f ACUL TAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

aJESl'IONARIO PARA EL OOCENTE SOBA.E LA APllCA.CIÓN ESTRA.TEGW DE ' 
ENSEÑANZA GRUPAL OI EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LAS I.E : 

, OEL NIVEL SECUNDARIO OEL OISTRITO OE RIOJA • 

Especialidad: ...... """ ................. GradoACad .... 

sexo: Masculino _ FemenHIO.. Edad: ...... Elcperiencla. .. .. afio> 

Nombradoo ..... __ ....... ContratMo ... 

INDICACIONES 

Estimado docente, 
Con el presente ~uestionario deseamos averiguar las e>tiateglas (dic'lámo:as y técnicas) que 
aplica para la enseil<!nrn en ~I Área Cunirular de Ciencia Tecnologia y Ambiente. Exprese su 
op;món marcarido ain una x en los p¡iréntesis del lado derecho de l!ls respl.ll'Sl:as. 
Rapmisabln: 
E<I. Rnshel B/,,,U,,.;, To.....- li>lrina 

E<1. lili lliw!nJ &jas 

1. <-Aplica las dlfliÍmlcas para fai<orecer la present>dórt ele los miembros del grupo? 
Sbempre { ) A veces ( ¡ Nunca ( ) No la conozco ( ) 

2. lAplica las dl<lámlclls p¡ira favorecer conodmie<llll entre los miembros del grupo? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la conozco ( ) 

3. lAplica las dinámk:ils para favorece" la afinnación de los mbembros del grupo? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la conozco ( ) 

4. lA~ las- di.....,icas para favorecer la conflanrn entre los miemDros del grupo? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la ronozm ( ) 

S. <Apfk:a las dic'lámicas para faolorecer la comunicadón entre los miembros del grupo? 
Siempre ( ) A v«es ( ) Nunca ( ) No la conozco ( ] 

6. <Aplica técnica del grupo de diSCuslón? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la conozco ( 

7. lApllca técnica- de la- mes.- redoodil? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nur>ea ( ) No la conozco ( ) 

s. lAplica t.écnlca del paoel? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la conozco ( ) 

9. lAplo:a técnica del foro? 
Sie~ ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la conozco ( ) 

10. lAplica técno:a del simposio? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la ~0002(0 ( ) 

11. lAplica técno:a del seminario? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la COflO><:O ( ) 

12. <.Aplica técnica lhilips6-6? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunc.a ( ) No la conozco ( ) 

13. <.Aplica térnlf.B del juego de roles? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) No la cooozco ( ) 

14. <Aplica técnlc<I del tort>elliroo de ideils? 
Siempre ( ) A veces ( ) NUOCi! ( ) No la cooozco ( ) 

IGr.H:iasl por su (;Qfl(J/budén al~ de la 
<iencM. 



PROTOCOLO 

El inmumento consta de 14 ilens, wyas ~~ están estn.octuradas en base a tres 
alb!maHvas de ~eta Y IN de destCli te: 

Siempre 
• Aveoes 
• Nunca 
• No la conozco 

A nfvél 1 llllMllal 
El máximo pwrtaje. que. puede oiRllel'se es 14 punws 
El .,.;.,1- pulttmje que puede cb4'.etll!l"Se es 00 puntos. 
El puntaje medio que puede obterierse es 10 puntos. 
LOS atterlos de satisfaa:lón senin definidos por puntuadones sobre el puntaje medio. 
Los atterios de i11Sat1Sfacdón serán del!nidos por punll.ladones por cteb$ del puntaje medio. 

;.. El liempO d! apliQc:iÓn es una hOra. 

MATRJZ DE CONSJSll!NCIA 

¡ CANnDAD DE ttEMS 
1 E8lnltegia8 de OC-lston. "º ~ 

trabajo lllUPai l*ámlcas os 36 
í T~ 09 64 
! TOTAL 14 100 



Anexo No.z 

i:-~IVERSIDAD NACION.AL DE SAN MARTÍN 
~ r FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 

- 1 TEST PARA MEDIR LOS VALORES ECOLOGICOS 

Institución educativa 
Grado y Sección 
Sexo 

INSTRUCCIONES 

Estimado pat6clpan18 

DATOS GENERALES 

Edad : ................................ . 

El presente test f(l(mll pstte de une i<IVe$tigeción que bü$C9 comp19nder loa 11Blote~ que posea 
usted, fnmte al medio ambiente y a la eoologfQ en gelle(QI. Le inrormacl6n que brinde será de 
carácter anónimo. 
Lee detenidamente cada ilem y marca con un aspa (X) la respuesta que ccn$deres correela. 

Rt:11ott,º61a: 
Est 1IDsHl B/IJ4orUr T°""" CofriM 

bJ. IJti Rfr~M RtJjlU 

1 . ¿Crees que es importan!& qoo participes en aciMdades pare ccnserveci6n de tos 
bosques? 

O Si 
O Quizás 
O No 

2. ¿Consideras importante qua pat1icipes en aciividades pata la conservación da los río&? 
O Si 
o Quizá& 
O No 

3. ¿Te importa que en la natualeza siempre se pl.19da apreciar y dl!lfrutar de lugates 
hermosos? 

O Si 
o QuiZás 
o No 

<l. ¿Te imparta que en la naturaleza esté liampre limpia y para que nueab'a \/ida sea 
agradable? 
o Si 
o Quim& 
O No 

5. ¿Te parece bien que se ha~n destinado érea.s de bosques p&ra su cooservací6n? 
o Si 
O Quizás 
o No 

6. ¿Te parece bien que se hayan destinado áreas de conservación de animales? 
o Si 
ó Quizás 
ó No 



7_ ¿Consideras a la naturaH!za como tu hogar? 
O Si 
O Quizás 

o 'º 8 ¿Te preocupas por conocer acerca de las plantas? 
o ,, 
0 Qu1ras 

' 'º 9 ¿Te agrada la belleza qua las plantes nos proporcionen? 
O Si 
O Ou•zés 

º"' 10. ¿Te •mporta que les planw sean luell\9 ele roestra alimentación'? o ,, 
o QuJ;W 

o "' 1 1 . ¿Coneideraa valioso <f.18 W;is plalllllS se rul!1ven para que siempre podamos utillurlas? 
O Si 
O Qu1zés 

o 'º 12. ¿Consideras velloso qua les plantas sean los seres que purifiquen aj ate que respinrmos? 
o ,, 
O QuLZás 

o 'º 13 ¿Te preocupas por con<>eer acerca de los animales? o ,, 
o Quizás 

o 'º 14_ ¿Consideras valOoso que los animales proporcionen belleza a la naturaleza y a nuestra 
vida? o ,, 
O Quizas 

o 'º 15 ¿Consideras valioso que los animales sean fuenle de nueotra alimenlaci6n? 
O Si 
O Qultils 

o 'º 16 ¿Con- vaHoso que los animales sean criados para que 8'empre podarnog utilizarlos? 
o Si 
o QIJ1zás 

o "' 17. ¿Te impoita que '°8 anlmaH!s sean eacriflcadoe solo por diversión? 
O Si 
O Quozés 

o 'º 
18. ¿Te preocupas por saber cómo funciona el suelo? 

o Si 
O Qu,zés 

o 'º 19 ¿Es lmportante para ti la ut!l•dad clel suelo en nuestra vida? 
O Si 
O Quizé• 

o 'º 20. ¿Te importa si aj suelo "" contamina? 
O Si 
o Quizás 

o "' 21_ ¿Te importa si el suelo se ..-ue1...., im!)rOd.Jctivo por pérdida de !llJll rutti8ntas? 
o Si 
O Quizés 



o ., 

22. (.Claes CfJ9 as oporttm Qll(l eicosten medidas pare ~ver la fert~idad del suelo? 
o ,, 
O Quizás 

o 'º 23_ ¿Te importa aabef sobre la importancia clel agua en al plQll8la ~ami? 
o Si 
O Quizás 
() N<> 

24_ ¿Consideras valioso al agua como elernefr!o fundamental en nuestra alimentación? 
:) Si 
O Quizás 
O No 

25. ,.ConSld&ras valk>so oO agua como elemento para oonservar la l1mp1eza? 
O Si 
O Quizás 

o 'º 26. ,.Puedes foonarte hábitos que ayuden a ahorrar del agya? 
O Si 
O Quizás 
o ., 

27. ¿Conaiaeras que debes ayucSsr a recuperar IBs fuentes de egua para ¡:xxlllo" aprovechartas 
da nuevo? 

o " O Quizés 

o 'º 
26. ,_Es oorrecio qua tflngas '-" orden y cuidado cuando produce$ baSU'8 en tus aetividades 

diarias? 
o Si 
o Quizás o ., 

29. ¿Es positivo que s;e.itas preocupación cuando hay basura acumulada y realices la 
limpieza inmedia1amente? 

o " O Quizás 

o 'º 30_ ¿t;ons;deras apo<tunc ..--1\a< a la gente a guerd!lr la basura coractamen!B ya maliuir la 
limp~ coosta11!9menle? 

o " O Quizás 
o ., 



PONDERACION DE LOS [TEMS DEL TEST 

PROTOCOLO 

El instrumento ccnsta d& 30 l18ms. cuyas ~ m"1 ~s en btl.$Et a tres 
attemstivas de repuesta y una de descarte: 

Si 
Quizás 
No 

A nivel genet al 
El mAxlmo pun~ que puede obt-es 30 puntos 
El m!nlmo purQje que puede Obl-ea 00 puntos. 
El puntal• nwcllo que puede ob1- as 15 puntos. 
Las criterios da satisfacción aeran delinidoe por punluacionea &obre el ¡:u\laje medio. 
Los <:literlos de lnsatiffacd6n -.In Clefinidaa por puntuecionM por dellajo del punlajtl medio. 

.. El tiempo de aplicaci6n es U'I& hora con 30 minutos. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

~ CANTIDAD DE ITEMS . 
' 

Dlmenllones Nº % 
1 Naturaleza 07 22 

Valores Flora 1 os 17 1 
1 1 Fauna 05 17 1 1 eooláQioos 

1 

r- SUelo 05 17 '. 

r &nua 05 17 
! Desectlos 03 10 

1 TOTAL' 30 100 



l 
1 

ANEXON"3 

PRUEBA DE CONFlABIUOAD ot:L CUESTIONARIO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEAANZA GRUPAL EN EL ÁREA 

DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

Ntde L ... -...... - .. -.---,----·-..-~~-·- lí. ' 1 ··--·. TOTAl 
•1Ut'l'H'l()j 1 J l _4 i 5 1 6 i ' ~ & 9 10 11 t 12 u 14 

I·- : ' l l ] i ] 1 ] ] 3 ] ] l : 3 ] • 42 
1 1 1 -l 3 l ] 2 ] 3 l ] 2 • l 2 3 39 

~=-·-lo-·~-- ~·-~- i--!-1 2 1-l.-:....L 3 2 2 2 2 l 2 l :: -i l l 2 • 2 :2 ¡, 3 l 2 3 2 2 2 2 ] 

2 2 2 .-! 2 1 2 ] 2 ] 2 2 2 2 ] ll i 
C6 l l ] 

' 2 2 l ¡ 2 3 ¡ 2 ] H ' ---· ~---~- i '" 2 l 2 2 2 2 ] 2 ] 2 2 ] 2 l 
: 1 oa 2 2 2 2 2 ! 2 s 1 l 2 2 2 2 l 

09 2 ] 3 l 2 2 l 2 ] 2 2 l 2 ' JS ' ; 
10 2 ] 2 2 2 l 2 l 2 ] 1 2 2 ] 2 2 n 
11 ] ] 2 l ] .. i_...L. ... L ~· 

l ] 1 z ] • l ] sg 
i 12 ] ] 1 2 l ] . 2 . 2 ] 2 1 2 3 ] 2 ] S6 ' 

1l ] 1 ! 1 2 ] ¡ 1 2 l 2 2 1 2 1 l 25 

' ' .._, 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

... 
15 i ] +' l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ] l1 

i OtMtci6h 1 -
Esilinda' 

0,49 0,61 J 0.S7 0.50 0.41 1 0,57 0,62 O,t;l (),A1 0.2~ O,SJ 0,49 O;l4 o.s1 11.83 -- ---·- ...... ._ -- 3,86 -1 V1ffanza O,~ 1 0,31 1 0,3J o.:is o.~;z 1 º·" 0.38 o.so Q,22 l O,C6 0,3J 0.24 0.2.0 º·" 

Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la 
íncorrelación d& los ltems, utilizando la fórmula de correlación prepuesta por 
Cronbach, cuyo coeficiente se conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa 
(Brown, 1980, p.105}: 

;¿ s.' ) 
'~ ,2 

r = O,SSOI 

Donde: 
S, : desviación estándar poblacional de los ltems. 

S~: varianza poblacional de los ítems. 

n : Nº de alumnos que participaron en la aplicación del 

cuestionario. 



El cuestionario elaborado por los investigadores ha sido sometido al estudio del 

coef;ciente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de 

•nteroorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados 

dicot6mk:amente 

Con un nivel de probabilidad del 95%. el grado de consistencia interna 

existente entre los resultados obtenidos del cuestionario aplicados a 15 

alumnos es de 0,8501, el cual es superior al parámetro establecido de +0,70 

(sugerido en el manual de evaluación como el coeficiente mínimo aceptable 

para garantizar la efectividad de cualquier tipo de estimación sobre 

confiabil;dad) Significando que el grado de consistencia interna existente entre 

los resultados obtenidos por los alumnos de una muestra piloto, en cuanto al 

cuestionario sobre la aplicación de estrategias de ensei'lanza grupal, es 

altamente confiable en un 85,01o/o. Entone.es se puede inferir que el 

cuestionario está apto a ser aplicados al grupa de alumnos del segundo grado 

de Educación Secundaria que forman parte de la investigación en las 

lnstrtuciones Educativas del distrito de Rioja. 



ANEXON°4 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL TEST PARA MEDIR LOS VALORES 

ECOLÓGICOS 

Ntdt .,......., 

o,s, 0.34 0.54 o.ao o.to D.4' 0.34 o.n o,s.e o.51 o.n o,ao 0.11 o.2s 0,10 

O.U o.12 0.29 0,00 O.G4 0.24 · O,U OS> o,19 G,33 M2 O.CO O.LIS 0.06 0.49 ; 

_. .. __ .,..T_,_ ... .,.._..,. ........ , 
16 11 18 11 1 20 

fttMt 1 
-~- . -···.-·· ...... -·-· _ .. _ -· ... ~- -· --:------' PuntaiJe • 

24 is ~ 21 2a 29 JO toa! 1 n 

01 l 2 2 2 o 2 1 2 2 2 2 2 o 2 o 4'! 
02 o 2 o z 2 z 2 2 z o l 2 2 l 2 41 1 °' 212121120222220 4!• 
()11 2 o o o o º~º o o o o o o o o 29 ~ 

>--~(15- --~~--1---=-2--1__,•,__1--~•-+--=2'--l--l:....+'--=º--11--2:....+-~2_,--=2--11-'1'--l--l"--+-º~+-=2--1--=1--1-~ .. .,,_-' 
OG 2 o 2 2 2 O 2 1 2 2 Oil 2 1 o 4S 
rn , 2 o 2 2 2 i 2 2 2 i12 2 i 2 46 l 

~-°'~·~----·~'--1--'2"-1--1"-+-=2......¡1--20...+-=2--il--1"--+-=2--1__,2:....1--º'--+-~2-+··-=l--1--=º--1--=2--11-'2,._1--~·~9----; 
C8 222202201211212 !14 
10 2?;22?2?22222222 ~ 

l-----'1~1,___4__.:l:....1--':....+-~'--1;.....;2:....r-=2--1- 1 . ..¡..~1:.....¡...-~2--ll-'2'--1--2;.....¡...-~2-+-=2--1--=2.....¡',_:2:....1--•:....1--~5&~--1 
n 022200022222021 •2 

1---1~•:----1--:2;--1--º:-+-~1--1>--º:-+-~'--1--:2:-_+-~1--1----,1:--+-~2-+-:º--1--:2--IC-:2:--l--2:-+-2:--t-~1.-t~-~ 
IS 122222222222222 ~s ·--r....... 0.lll 0.$1 "-81 0.71 0.88 Q.at O.'l'!I 0;10 0,68 - 0.71 OS> 0.9'1 Q.50 0.93 46,4& 

V«hnt• o.49 O: 1 asa 0:77 ne.s 2 9 0,46 oie 05'3. ª"6 039 036 ...... 1s:11 



Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la 

incorrelación de los items. utilizando la fórmuta de correlación propuesta por 

Cronbach, cuyo coeficiente se conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa 

(Brown, 1980. p. 105) 

,.. -:"' 
k : 

---,! ! -
* -

r = 0.?~92 

Donde: 
s, : desviación estándar poblacional de los items. 

s;: varianza poblacional de los items. 

n : Nº de alumnos que participaron en la aplicación del test. 

El test elaborado por ros investigadores ha sido sometido al estudio del 

coeficiente de la consistencia intema de los items, a través del método de 

interoorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados 

dicotómicamente. 

Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna 

existente entre tos resultados obtenidos del test aplicados a 15 alumnos es de 

o, 7292, et cual es superior al parámetro establecido de +O, 70 (sugerido en el 

manual de evaluación como el coeficiente mínimo aceptable para garantizar la 

efectividad de cualquier tipo de estimación sobre confiabilidad). Significando 

que el grado de consistencia interna existente entre los resultados obtenidos 

por los alumnos de una muestra piloto, en cuanto al test sobre la medición de 

los valores ecológicos, es altamente confiable en un 72,92%. Entonces se 

puede inferir que el test está apto a ser aplicados al grupo de alumnos del 

segundo grado de Educación Secundaria que forman parte de la investigación 

en las Instituciones Educativas del distrito de Rioja. 



sa~filaht n 
ft1'"t:l IC""' .ntlc 

OCJB.lat.0 ttCiQOtf.AL 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDlJC:ATIVA ··SANTOTORIBIO"" 

DF. RIOJA OTORGA LA PRESENTE: 

CONSTANCIA 

Que los señores: ROSBEL BLADEMIR 

TORRES COTRINA V LILI BARUC RIVERA ROJAS; han 

realizado un Proyecto de Investigación denominado 

"RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA GRUPAL Y EL APRENDIZAJE DE VALORES 

ECOLÓGICOS EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO EN 

EL AREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE DE LAS 

INSTITUIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOJA EN EL 

AÑ02011. 

Se expide la presente a solicitud de los 
interesados para los fines que estime por conveniente. 

Rioja 25 de Julio del 2012 

---,..----..,.--,------······--·----·-----------
lns1it~ei6n Educativa "Santo ·roribio .. - Jirón Sto. Toribio SIN- Rioja Tel~fono: 55-8346 

l'ág. Web //www.santotoribiorioja.com e-mail santotoribiorioja(l!)hotmail.com 



regi6nverde 

DJR2CCION REGIONAL DE IJ>UCACIÓN 
UNIDAD DE GESTlON ED\JCATIV A LQCIJ,RJOJA 

INSTITUCIÓN EDVCATIVA 
•MAN1.J.EL S.E<lUNDO DEL AGVILA VELASQW.U 

ESTUDIO - DISCIPLINA - SUJ'ERACióti 

Creado por R..D.USE. 00311del30-04·9~ 

ron. MODULAR : rRIMARIA: 0297762 SECll~DARIA: 1120229 

CONSTANCIA: 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON AREAS 
TÉCNICAS "MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELÁSQUEZ" 
DE RIOJA. 

HACE CONSTAR, que, los alumnos .ROSBEL BLADEMIR TORRES 

COTRINA Y LILI BARUC RIVERA ROJAS, egresados de la 

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 

de San Martín- T arapoto, han ejecutado el proyecto de investigación 

denominado "Relación entre la aplicación de estrategias de 

ensefianza grupal y el aprendizaje de valores ·ecológicos en los 

alumnos del segundo grado en el área de Ciencia Tecnologla y 

Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de Rioja en el 

año 2011. 

Se expide el presente, a solicitud del 

interesado para los fines que estime conveniente. 

Rioja. 20 de julio de 2012. 



·-----·-.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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"""""''' INSTITU~IÓ~~~~-¿~lVA "t\lllLJAOCAMPO~ •··•·· ...... ,,.,.. • 
"lmpanír una Educacllln da Calldad, .. nuettra M191&l ccmo Educado- Mercadanoa" ......,,,. 

Cr .. do con R.S. N• 711 del 11 d•-yo da 1888 
C.M.: 021~6-I i:-1nail: ieabili~oom Web: al>W-MT\)0-edu.pt 
Jr. Julr C". Ann• N' 580 .. Rioja- S..Mmfn Tlldu: (IM2) .Ss.8100 

.LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"ABILIA OCAMPO" DE RIOJA 

HACE CONSTAR: 

Que, los Sres. ROSBEL BLADElllll TORllS 
COTIUNA "( IJLl BAltUC IUftaA lOJAs, han desarrollado 
un Test de Investigación "Relación entre la Aplicación de 
Estrategias de Enseftanza Grupal y el Aprendizaje de Valores 
EcoJ6gicos" en los alumnos del Segundo Grado en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente durante el año 2011. 

Se expide la presente constancia, para los fines que 
estimen por convenienre. 

Rioja, julio 24 del 2012. 


