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El propósito de este trabajo
ha sido la elaboración de la
línea Base en Técnicas y
Estrategias Básicas de Traba·
jo Intelectual, como punto de
partida para el diseño de un
programa de intervención en
el alumnado de Primero de
BUP en coordinación con los
tutores.

La población escolar, objeto
de la línea base, estaba for
mada por el alumnado de
primero de BUP, formada por
205 alumnos (52% chicas y
48% chicos), incluidos los
repetidores.

Se constatan fuertes lagunas
de Velocidad lectoras con una
media global de 169'5 pala
bras por minuto y en Com
prensión con el 36'8% (39%
en chicos, 34% en chicas);
variables fundamentales para
el rendimiento éxito escolar.

Palabras clave: Línea Base.
Comprensión lectora. Técni
cas de Trabajo Intelectual.

Base line. Reading
comprehension. Brainwork
techniques .

The aim of this research has
been the elaboration of the
base in Brainwork Basic
Techniques and Strategies, as
a starting poínt for the
desing of a programme of
intervention in the student
body of first of BUP in
coordination with the tutors.

The school population, object
of base line, was formed by
the student body of first of
BUP, composed of 205
students (52% girls and 48%
boys), including those who
repeat the same school year.

Considerable gaps in reading
speed are verified with a
global mean of 169'5 words
per minute; as well as in
comprehension with the
36'8% (39% boys and 34%
girls), essential variables for
the school capacity and
happy result.

Los Servicios Especializados en
Orientación Educativa, Psicope
dagógica y Profesional de la
Conselleríade Educación y
Ciencia de la Comunidad Valen
ciana se inician en el 1985,

atendiendo a los centros de
EGB, extendiéndose a los ceno
tros de BUP y Formación Profe
sional en el año 1989, con la
finalidad de favorecer el mejor
desarrollo de los alumnos y
mejorar la calidad educativa de
los centros.
Una de lasfunciones a desarro

llar por los miembros del De
partamento de Orientación en
los centros de EE.MM., especifi.
cadas en el Decreto 131/1994,
de 5 julio en el DOGV, es preso
tar apoyo psicopedagógico a las
demandas de los miembros de
la Comunidad Educativa de sus
respectivos Institutos (profeso
rado, alumnado y familias).
A finales del curso pasado el

claustro le solicitó al Departa
mento de Orientación un cursi
llo deTécnicas de Estudio para
todo el alumnado de 10de BUP
con el propósito de facilitar a los
nuevos alumnos el tránsito de la
EGB a las EE.MM.
Una parte del profesorado

considera que no posee la
formación psicopedagógica
adecuada para atender las
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demandas concretas de un
elevado número de alumnos que
no logra alcanzar los objetivos
mínimos programados, propios
de su nivel escolar. Concreta
mente se demanda un Progra
madeTécnicas de Estudio que
capacite al alumnado de 10 de
BUP en las estrategiasy t écni
cas básicas que le permitan
seguir el ritmo de la clase.

PLANTEA M IEN T O D EL
D EPARTAMENTO D E

ORIENTACION

Co nsideramos una demanda impor
tante por parte del profesorado al de
partamento de or-ientación (DO); no
cabe duda que la ejecución de progra
mas de prevención y la colaboración
de especialistas en el proceso «ense
ñanza-aprendizaje» puede ser positi vo,
no sólo por incorporar otros pro fesio
nales en la dinámica ordinaria de un
Instituto de Bachillerato, sino tam bién
porq ue se po nen al serv icio del
alumnado unos recursos existe nte s
para su mayor optimación. Incluso ta
les intervenciones pueden coadyuvar
a pontenoar la cultura del «trabajo co
operat ivo» ta l como estimula y pro
mueve la LOGS E (1 990) .

Sin embargo las últ imas investigacio
nes sobre las t écnicas de estud io
(Nisbet. 1987; Selmes, 1988) propug
nan y or ientan que éstas se incluyan en
la propia met odologíade las diferent es
áreas que forman el currículo del alum
nado. Por tanto esta demanda por un
lado intenta atender una necesidad de
nuestro alumnado, encuadrada en la
perspect iva de ayuda de Co ll y Solé
( 1989), pero, por- o tra parte, se realiza
desde un enfoque no integrador en la
metodología prop iade la programaci ón
de aula; por t ant o, este planteamient o
implica un desplazamient o de activida
des prop iasdel m i del profesor de área
traspasado a ot ros profesionales:se tra
t a de una demanda punt ual donde la
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implicación del pro fesor queda un tan
to diluida (O sborne, 1990)

Ante esta situ ación, con las premisas
ant erior mente expuestas, losmiembros
del DO decidimos aten der la deman
da y elabor-ar un Pmgrama de atención
prevent iva para los futuros alumnos
mat r iculados en 10 de SUP N atu ral
mente se aplicará t amb ién a los repet i
doresY ello se realiza con el propósito
de «ayudar a resolver y/o prevenir los
problemas»,es decir;con la finalidad de
prevenir po sibles problemas académi
cos y, en definiti va, para mejo rar la ca
lidad de la enseñanza y la educación en
los fact ores y procesos que tienen [u
gar (Huguet 1993: 70) Se t rata de
colaborar en dar una respuesta instit u
cional a la diversidad de alumnosya su
mir entre todos le responsabilidad de
provocar cambios y mejora en el pro 
ceso de enseñanza y aprendizaje de
cada uno de los alumnos.

Hemos t ornado como referencia de
nuest r-a act uació n el m od elo
constructivista del aprendizaje y la en
señanza, que considera que el sujeto
construye de una manera activa su co
nocimiento de la realidad a part ir de la
inter-acción y relación con los ot ros y
con to do lo que le rodea (Col l, 1990;
Co lIy Solé, 1989; Bassedas, 1988), don
de el pro fesor es un mediador ent re el
cur rículo y el est udiante .

Las int ervenciones psicopedagógicas
se han diseñado con el propósito de
super-ar su pr imer nivel de demandas,
at enció n directa del psicopedagogo,
concentradas en las necesidades indi
viduales de los alumnos, con miras a
actuar en un segundo nivel donde se
atienda al grupo (aula) de forma colec
t iva, bien sea el psicólogo de form a
per sonal (intervención individual), bien
seaen colaboración (Lowe , 1995) con
el t utor o el pr-ofesor (int ervención en
equipo) .

D ISEÑO D E IN T ERVEN CI O N :

Elabo ració n de la Línea Base en Téc
nicas de Trabajo Intelect ual.

N uestra int ervención se ha diseñado
teniendo en cuenta los pr incipios de
aprendizaje de la Psicología Cognit iva,
t ratando de ident ificar lo que ha asimi
lado el alumno y su situación actual, y a
par t ir de ahí seguir su proceso de
aprendizaje y desarro llo, para lo que
se programó en una pr imera fase la
elaboración de la LIN EA BASE de los
aspectosbásicosque se consideran fun
damentales por par te de los distint os
Equipos Docentes de 10 de BUP para
que el alumno pueda alcanzar un apren
dizaje aut óno mo y así, también, pode r
t ener éxito académico en los Hábitos
de tr-abajo,Velocidad y Comprensión
lectora y las Técnicas: Subrayado, es
quema y resumen.

OBJETIVOS

- Elaborar una «línea base» de last éc
nicas y hábitos de t rabajo .

- Facilitar un modelo de t rabajo que
poten cie la autonomía del alumnado.

- Tener unos datos concret os como
punto de partida par-a entablar un diá
logo entre profesor-ado y DO par-a ela
borar las intervencionesmetodológicas
pert inentes.

SUJETOS

Observamos que de los 205 alumnos
mat riculados, un 52% son chicas y un
48% chicos. Analizando los datos, ob 
ser-vamos que los grupos A, B, C y O
t ienen mayoría de chicas (oscilando del
54% al 62%), mientras que los grupos
E y F, los dos niveles que cursan la «lí
nea deValencia» los po rcentajes se in
vier ten,siendo mayores las correspon
dientes a los chicos (70% y 64%, res
pectivamente) . (Ver Tabla núm. 1).

INSTRUMENTOS

Se han aplicado los siguientes instru 
mento s:

l. Cuest ionario inicial: se t rat aba de
exp lorar su concept o de «estudio: y
situ ación actual.

2. Encuesta de Hábitos y Dest rezas
de Estud io par a ES O. de l Gr upo
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TABLA NÚM. 3 . - LEC T U RA Ve lo c id ad y Comprens ión .

TABLA NÚM . 1: Alumnado matric u la d o e n 10 de BUp, CURSO
1994-95

GRUPO
TOTAL CHICOS CHICAS

N % N % N %

A 40 20 16 40 24 60

B 38 19 15 39 23 61

C 37 18 14 38 23 62

D 35 17 16 46 19 54

E 27 13 19 70 8 30

F 28 14 18 64 10 36

TOTA L 205 100 98 48 107 52

VELO CIDAD: PALA BRAS por COMPRENSION LECTO RA
CU RSO MINUTO (Media aritmét ica) (Media en %)

VARO N ES MUJERES VARO NES MUJERES
10 A 186 154 36 34

10 B 137 142 49 49

10 e 180 199 35 36

10 D 174 149 32 28

1° E 156 159 50 30

10 F 192 202 34 28

Media Aritm. 171 168 39 34

M.G. 169.5 36.8
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ción, me mor ia y comprensión sin alcan

zar el mínimo exigible.Cuant itat ivamen

te lo s datos que superan el mínimo

requerido lo hacen situ ándose en el

rango de l SO al S8 , lo que puede

Interpretarse como que el dominio de

t ales factores no está suficientemente

co nso lidado.

Tomando como referencia los facto

res, am bos sexo s superan los A mb ien
tes, Organizació n del Mat er ial didáct i

co y Come nta r io de t exto ; los varones

t ambién la Preparación y realización de

exámenes y las chicas las té cnicas de l

Subrayado, Esque ma y Resum en. Sin

em bargo,alguno s de estos factores son

eva luados po r lo s eq uipo s docent es

negat ivamente.

G lobalme nte po r gr upos, solo el co
rr-espondient e a 10 B alcanza el S 1% de

media; el re sto está por debajo del cri -

El criterio fijado para el análisis de los
result ados de la Encuesta de hábi t os y

dest rezas de estudio ha sido el supe
rar el mín imo de l SO%. El curso supera

este cr iter io en los Factores Ambien

tale s y psíquico s;Subrayado, esquema

t ización y resumen; Clasificación y O r

ganización del mater ial d idáct ico ; Co 
men tar io de texto y rea lización de t ra

bajos y Prepa r"ación y realización de

ex ámenes. Quedando, por tanto, los
facto res de O rganización del mater ial

didáct ico; Coment ar io de texto y rela

ción de tr-abajos y Preparación y re la

ción de exámenes .Q uedando,po r t an

t o. los factores de Organización y pro
gramación de estud io ; Lectura, co m

prensión y uso del diccio nar io.Torna de

apuntes y t rabajo en clase y Mot iva-

ANA Ll SIS DE LOS
RESULTA DO S

La intervención psicopedagógica es

taba dirigida no sólo par det ectar e

identi ficar los niveles y dificultades de l

alumn ado sino ta mbién para ver ificar

el grado de consistencia que mant ie

nen las opinion es o atribucio nes de l

alumno sobre sus capacidades y domi 

nio de las estrategias y técnicas de es

t udio . Para esto se diseñó la aplicación
de una Encuest a, en t exto de lectur-a y

otro texto pal-a la ejecución del subra

yado, re sumen y esquema.

U na de las sesio nes de t rabajo se de

d icó a explicar-les un Método Sistem á

t ico de Estudio en donde se siguieron

las paut as para una inst r ucción eficaz

de la Enseñanza A ct iva (Aulls, 1990:

I 14 - 12S) y la Enseñan za Oir"ecta

(Baumann, 1990: ' 40- 144) .

DATOS

De los distintos instrument os aplica

dos, sólo analizar-em os en este t r-abajo

dos, los co r respondientes a la Encues

ta de H ábit os y el contro l de Lect ura

comprensiva.

En la Tabla núm. 2 FACTORES se ex 
ponen los resultados cor respond ientes

a los nueve factores de encuesta de

hábitos y de stre zas de estudio . Hemos
reflejado el nivel esco lar;sexo , la med ia

ar-itmética (en porcenta jes) de cada fac

tor y de los grupos por sexo junt o a la

media global.

La Tabla núm. 3 LECTURA recoge los

datos co r re spon dien tes a Veloc idad y

Compre nsión lectora por gr upos de

sexo.

METODOLOGIA

UOT ISde l CEP de Torrente (Valenc ia).

3.Tex to de Lectura: «Memorias: In

fancia, Familia y Juvent ud» (Pío Bara ja)
del C urso de didáct ica del estudio de

Ferná ndez Pozar

4.Texto para el subrayado, resumen y

esqu ema :«La revo lución Industr ial» de l

curso de formación para el profesora

do ( 1987) del ICC E de Valencia.

S. Cu estio nar io de Evaluación elabo 

rado por el eq uipo de psicó logos .
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t erio m arcado. Por sexos, lo s zrupos TABLA NÚM. 2 FACTORES de la Encuesta de Hábitos y Destrezas

de ch icas d e 1° S logran Ci 5 1% Y 1° C del estudio E.S.O. (Media en %)

50%, m ient ras que lo s varones de 10
/\

y S alcanzan el 50%. Est os dato s nos lOA 1° B 1° e 1° D lOE 1° F
MEDIA

reiteran qu e cuando se supera el crite- F S
MEDIA GLOBAL

no fijado , se hace en el límite inferior V 59 59 48 69 49 58 57

En cuanto a la va lo ración de la LEC-
57

TURA t omam os como cr iterio de eva- M SO 66 63 45 58 61 57

luación el baremo facilitado por Brunet V 33 35 28 35 28 27 31
( 1983: 72) 2 34

VELOCIDAD COMPRENSION M 31 43 42 27 40 42 38

Sobresaliente 220 ó más «pxmi) 10 Aciertos

Notable 190a219 «pxrn» 9 Aciertos
V 49 49 44 47 49 46 47

3 45

Normal 170a 189 «p xm» 7. 8Aciertos M 43 41 45 36 46 43 42

Insuficiente 150 a 169 «p xmi) 5 . 6Aciertos
V 51 52 59 44 42 48 49

Muydeficiente Oa 149«pxmil O. 4Aciertos 4 51

M 53 57 58 48 53 44 52

Exponemos qu e dicho baremo pre- V 70 56 58 56 46 46 SS
senta dificul tades a la ho ra de ser- acep- 5 58

tado por algunos pro fesores del Sem i- M 59 66 67 49 63 54 60

nar io de Lengua al considerar lo en t an-
I

V SS 50 55 48 53 50 52
to elevado, sin embargo, no sot ro s lo 6 55
valoramo s adecuado en cuant o que el M 55 56 68 51 51 63 57

t exto est á pr inc ipa lm ent e d ir igido a

alum no s de 8° de EG B y en este caso V 54 61 43 68 46 53 54

con cret o, todos los alumnos lo han su-
7 50

M I 39 45 49 42 49 51 46
perad o al estar- m atriculado s en 1° de

BU P El cuest ionario valo ra la compren - V 41 38 35 35 28 33 35

sión lectora desde un a perspec tiva de 8 36

memor ia a cort o p lazo, nivel cognitivo M 40 45 23 37 29 46 37

más fácil que cuando se solic ita hacer
V 37 47 41 42 39 39 41

inferencias o elabor-acio nes pro fesiona- 9 39
les. M 34 43 36 27 40 40 37

Ce ntrándonos en el análisis de la Ye- SO SO 46 49 42 44 47
iocidad lectora, observamos qu e la « V

O 47
media global de l alumnado de I o de w 45 SI 50 40 48 49 47L: M
SUP es «insufic iente» ; po r sexo, lo s

varones alcanzan un rend imient o de M.G. 48 5 1 48 45 45 47 47 47

«nor mal bajo», m ient ras qu e las chicas

de «insuficiente».

En la C omprensió n lectora d etecta-
SIMBOLOGíA:- F: FACTORES S: SEXO

mas qu e la media global del curso es FACTORES DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS Y DESTREZA DEL ESTUDIO E.S.O.

del 36'8% de acier to s,result ado corres- 1, Factores ambientales y psíquicos del estudio. 6. Comentario de texto y realización de traba-

po nd iente a la cali ficació n de «m uy 2. Organización y programación del estudio.
jos.

deficiente»; por sexo s, los varones con 3.Lectura. comprensión y uso del diccionario.
7. Preparación y realización de exámenes.

un 39% alcanzan un a ligera superi ori - 4. Subrayado, esquematización y resumen,
8.Torna de apuntes y trabajo en clase.

dad sobre las chicas con un 34%. S. Clasificación y organización del material didáctico.
9. Motivación, memoria y comprensión,
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Observando los resultados por gru 

pos, solo el grupo de varo nes lOE al

canza el cr iter io mínimo del 50% de

aciertos , aunque el 10 B (chicos y chi

cas) se quedan en el 49%. D estacar el

bajo rendimiento alcanzado por las chi

cas de 10 F con el 28%, aunque para

dójicamente es el grupo que había leí

do a mayor velocidad (202 palabras por

minut o).

DISCUSION

Losbajos rendimientos alcanzados por

los distintos grupos de alumnos en las

tres mediaciones de hábit os, lectura y

comprensi ón nos inducen a plant ear

que existe la necesidad de incluir en las

pro gram acion es la enseñanza de las

t écnicas básicas de t rabajo intelectual.

Teniendo en cuenta los resultados de

la línea base, en contraste con la vale

raci ón del pro fesorado de EE.MM. en

la primera evaluación (diciembre-95),

consideramos que, cara al futuro , la

evaluación de las t écnicas de estudio

ha de realiz: rse a t ravés de activ idades

concretas incluidas en las programacio

nes de aula y no pOI' cuestionario o en

cuestas en donde el logro del acier to

depende más de la op inión del alumno

que de la demostración de la posesión

de la t écnica de t rabajo evaluada. A la

vez, se cont rolarían facto res como la

deseabilidad social o simplemente la

«veteranía» de los repet idores, que

todos constatamos, los cuales influyen

notablemente en la elección de lasres

puestas, Existe una notori a discrepan

cia entre los rendimient os en el cues

t ionario y las pruebas de com prensión

y de velocidad lecto ra.

Posiblemente una alternativa más efi

caz a poner en practica sea la colabo

ración directa entre profesor de área y

orientador. incluyendo las técnicas de

trabajo intelectual en la programación

de A ula, aplicándo las conjuntamente ,

delimitando los ro les de cada uno de

los par-ticipant es. D e forma se evita

impartir cursos o cursillos paralelos a

la enseñanza reglada,que suelen favo

recer al alumnado más capacit ado,pero

pensamo s y constatamos que a largo

plazo el alumno «t ipo medio» o con

dificultadest iene verdaderos handicaps

para aprovecharse de estas ayudas.Por

tant o, se necesitan incluir en la Progra

mación de Au la actividades donde se .

enseñen y practiquen las técnicas, ya

que carecen de ellas un número bas

t ante impo r tante del alumnado y son

incapaces por sus pro pios medios de

adqu ir irlas, caracter izándose por un

aprendizaje «memorístico» y «po bre».

En esta línea de t rabajo convendría

diseñar experimentalmente int erven

ciones educat ivas en co labo ración con

los equipos docentes (seminarios) y el

depar t amento d e or ien taci ó n

(psicopedagogo), analizar' la incidencia

de dichos programas en los alumnos e

ident ificar las variab les que pose en

mayor incidencia tanto en la mejora de

la instrucción como en el aprendizaje

del alumnado .

De esta form a se colaboraría en nues

t ro s centro s de Enseñ nza Secundaria

O bligator ia y postobligat or ia a la cultu

ra del «t rabajo coo perativo» entre PI'O

fesionales de distint os departamento s,

seminarios y áreasde conocimiento.En

la actualidad sepodrían utilizar para este

ob jetivo los curso s de formación en

centro s que se o fer-t an anualmente

desde la Con sellería de Educación en

colabo ración con los diferentes CEPs,

y las ayudas económicas a «proyectos

de investigación» en centros desarro

llados por equipos docentes.
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