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cada vez mayores de todos los interesados en todos los 
niveles, va a constituir un elemento decisivo de la reno-
vación de la educación. En esta renovación, Bachelard 
(1997), se instala en la necesidad de la ruptura con el 
sentido común. El enemigo del conocimiento científico, 
es la opinión. La opinión piensa mal, porque no piensa, 
escribe. Es el trayecto difícil de recorrer e incluso, dolo-
roso porque implica la perdida de lo que se sabe, ya que 
hay que retomar de un pasado de errores. Proceso que lo 
califica como de verdadero arrepentimiento intelectual. 
En este sentido Borges afirma: “Quizá haya enemigos de 
mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo 
ser también enemigo de mis opiniones”. (1999). Al reto-
mar el planteo de Leticia Cossettini, resulta siempre pe-
ligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con 
la verdad y la afirmación de Dewey, que manifiesta que 
democracia significa libertad, y una sociedad libre es el 
objetivo de la verdadera felicidad de los individuos y las 
sociedades. Este año 2019 hay elecciones presidenciales 
en el país, hay grupos de estudio que están trabajando en 
la educación, con mucho compromiso y responsabilidad. 
Por esa razón, se necesita la fusión de la tríada didáctica, 
del docente, el conocimiento y el alumno que está atra-
vesada por otra que influye de manera determinante en 
las espacios escolares que es el estado, la política, y la 
sociedad. En conclusión, las ideas expuestas exteriorizan 
la fiel convicción de crear un país, libre, democrático, en 
el cual todos los individuos puedan abrir los ojos para 
comprender que la verdad no es peligrosa y que hay ciu-
dadanos que están pidiendo a gritos, rescátame. 
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¿Cómo lograr el aprendizaje profundo
en alumnos de nivel superior?  

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: Ken Bain plantea que el aprendizaje profundo es fundamental para el desarrollo del ser humano. Aprender de esa forma 
implica que el sujeto tenga deseos de dominar un conocimiento y comprenderlo en toda su complejidad, y que asimismo, no le tema 
al error y se arriesgue a afrontar nuevos desafíos. 
Cabe señalar que en las aulas, los grupos no son homogéneos, ya que existe una multiplicidad de factores externos (nivel sociocultu-
ral, condiciones de vida, conocimientos previos, entorno familiar, etc.) que dan cuenta de la desigualdad de los resultados que alcan-
zan los alumnos. No obstante, es necesario una mirada interna, hacia la práctica educativa en la universidad, que permita reflexionar 
sobre el trabajo del docente, con el fin de mejorar la calidad educativa actual y de ese modo, brindarle al egresado las herramientas 
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fundamentales para aplicarlas en su campo profesional ¿Qué estrategias de enseñanza son necesarias para conseguir que todos los 
estudiantes de nivel superior aprendan profundamente, teniendo en cuenta la heterogeneidad grupal? 

Palabras clave: Aprendizaje profundo - estrategias de enseñanza - nivel superior - modelos mentales

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 177]
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Introducción
La sociedad evoluciona constantemente. Ante este di-
namismo la educación no puede ser indiferente. Las 
trasformaciones en al ámbito sociocultural, tecnológi-
co, político y económico del siglo XXI, sumado a los 
cambios de paradigma y a las exigencias en el mercado 
laboral, son elementos determinantes y condicionantes 
del sistema educativo actual. 
Teniendo en cuenta que no todas las acciones contribu-
yen a la buena enseñanza, es preciso repensar la prác-
tica docente si se quiere lograr el aprendizaje profundo 
en los alumnos universitarios. En este contexto, ser pro-
fesor de nivel superior implica un constante desafío y 
una gran responsabilidad, que requiere de una capacita-
ción pedagógica para detectar, analizar y seleccionar las 
estrategias que se ponen en juego en el aula. 
El concepto de estrategia se refiere, según Fernández 
Enguita, a toda “acción consciente, deliberada y enca-
minada a que el aprendizaje siga ciertas pautas y alcan-
ce ciertos objetivos” (citado en clase). De esta manera, 
es importante que los maestros conozcan a sus alum-
nos, con el fin de que logren motivarlos, acompañarlos 
e incentivarlos en este proceso, considerando que los 
grupos de estudiantes presentan notables diferencias. 
Carina Kaplan explica que “el tipo y resultado de las 
trayectorias escolares es variado y producto de una con-
junción de factores tales como el origen social de los 
alumnos, el estilo institucional propio de cada escuela, 
etcétera” (1992, p. 15). 
A pesar de que el docente no puede modificar esos fac-
tores externos, con tiempo y trabajo, es posible rever-
tir esta situación. Tomando los estudios realizados por 
Bain (2007), en su búsqueda por conocer qué motiva a 
los estudiantes a aprender en profundidad, afirma que 
el conocimiento es construido, es decir que los seres 
humanos construyen patrones sobre la manera en que 
perciben el mundo, denominados “modelos mentales”. 
Craik, citado por Camilloni (1997), sostiene que en el 
caso de los estudiantes, estos “modelos mentales” pue-
den ser un obstáculo para el aprendizaje, cuando no per-
miten incorporar uno nuevo, generando una resistencia 
al cambio. Cabe preguntarse entonces ¿de qué modo se 
puede estimular a los estudiantes para que generen nue-
vos modelos mentales? En primer lugar, es necesario co-
nocer cómo aprenden los sujetos, para luego pensar acer-
ca de las estrategias de enseñanza que ayuden al alumno 
a transitar el mejor camino y lograr óptimos resultados.

Análisis sobre los distintos tipos de aprendizaje
Bain (2007) hace una clasificación de acuerdo con el 
tipo de aprendizaje. Los alumnos superficiales, están 
impulsados por el miedo y el deseo de sobrevivir a su 
experiencia académica. Los estratégicos, por su parte, 

tienen un deseo de reconocimiento, se preocupan por 
las altas calificaciones y honores, pero no toman ries-
gos, se limitan a lo que tienen que hacer. Por lo con-
trario, tienden a aprender siguiendo un procedimiento, 
memorizan los pasos para resolver cualquier tipo de 
situación y a menudo no desarrollan una comprensión 
profunda porque esa no es su preocupación. Finalmen-
te, están los alumnos que aprenden en profundidad, es 
decir los que tienen la capacidad de producir múltiples 
posibilidades, generar diversas aplicaciones y plantear 
distintos abordajes a un problema, más allá de las teo-
rías existentes, razón por la cual pueden crear sus pro-
pias teorías y visiones del mundo. 
Este autor sostiene que, a diferencia de las investigacio-
nes tradicionales, los estudios actuales, buscan detectar 
si la enseñanza que los estudiantes reciben, les propor-
ciona una influencia positiva, sustancial y duradera. Al 
mismo tiempo, agrega que los estudios de las últimas 
cuatro décadas, apuntan a que el individuo toma un 
abordaje profundo cuando intenta contestar una pre-
gunta o resolver un problema. 
En el ámbito escolar, el problema está en que el estu-
diante no está a cargo de hacer las preguntas, por lo tan-
to hay una brecha, entre las condiciones que promueven 
un enfoque profundo del aprendizaje y las condiciones 
inherentes al contexto educativo formal. De este modo, 
Bain propone pensar en las condiciones que llevan a 
las personas a ser alumnos superficiales o estratégicos 
y asegura que las calificaciones y la evaluación son las 
principales causas. 
También admite que es un producto de los últimos 200 
años, influenciado por el advenimiento de la Revolu-
ción Industrial. La responsabilidad era educar a los más 
jóvenes y comunicar el proceso de aprendizaje a través 
de calificaciones, lo cual impedía que el aprendizaje 
fuera profundo. Estas investigaciones fueron un gran 
aporte para comprender que, si el estudiante se enfrenta 
día a día a exámenes, entonces es probable que piense 
que tiene que memorizar información aislada. Asimis-
mo, la motivación intrínseca baja cuando el sujeto se 
siente manipulado por los factores externos. 
El principal problema de abordar un tema de modo pro-
fundo, son los cerebros humanos y su funcionamiento 
¿Cómo comenzó el aprendizaje? ¿Dónde se dio? Bain 
explica que empieza desde el nacimiento, ya que a par-
tir de ese momento el bebé recibe una gran cantidad de 
estímulos sensoriales y, a medida que crece, comienza a 
darle un determinado sentido. A través de un mecanismo 
cerebral, el hombre empieza a registrar patrones y luego 
va construyendo diversos “modelos mentales”-cada vez 
más complejos- sobre cómo funciona el mundo. 
En la misma línea de pensamiento, y en relación con la 
naturaleza del saber, Bruner sostiene que los humanos 



176 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

combinan tres sistemas distintos para representar la rea-
lidad: por medio de la acción; a través de imágenes; y 
mediante símbolos. En tanto, considera que: 

El hombre construye modelos de su mundo, y no 
son construcciones vacías, sino significativas e inte-
gradas a un contexto, que a su vez le permiten ir más 
allá. Capta el mundo de una manera que le permite 
hacer predicciones acerca de lo que vendrá a conti-
nuación, puede hacer comparaciones en pocas mi-
lésimas de segundo, entre una nueva experiencia y 
otra, que luego almacena para incorporarla después 
al resto del modelo (1987, p.18).

Continuando con los aportes constructivistas, las teo-
rías de Piaget también son fundamentales para entender 
el modo en que aprenden las personas (Perales Palacios, 
1992). Asegura que para que se produzca el aprendiza-
je es necesario una ruptura cognitiva, la cual se centra 
en los esquemas de pensamiento y genera un conflicto 
cognitivo. Dicho conflicto representa la tensión entre el 
esquema previo y el nuevo y da como resultado la adap-
tación. Pero para que se produzca se tienen que dar dos 
procesos: la asimilación y la acomodación. El primero 
supone la incorporación de datos y otros elementos que 
se añaden a la estructura cognitiva. En tanto, toda asi-
milación se acomoda, por lo tanto modifica la estructura 
cognitiva. Al principio se da naturalmente un desequili-
brio, hasta que se cumple todo el proceso y la estructura 
cognitiva recupera el equilibrio. 
En resumen, es preciso que el docente conozca estas 
teorías para provocar el conflicto socio cognitivo en el 
sujeto y así lograr que aprenda profundamente. Para 
esto, es importante saber cuáles son las acciones cons-
cientes, intencionadas y encaminadas a que el apren-
dizaje alcance determinados objetivos que susciten el 
aprendizaje profundo. 

Estrategias de enseñanza para promover el aprendiza-
je profundo
Teniendo en consideración que el rol docente no es úni-
camente el de transmisor de conocimientos, es importan-
te que no improvise. La enseñanza es de calidad cuando 
favorece comprensiones y perdura en el tiempo, es decir 
cuando transciende la escuela y tiene fuerza epistemolo-
gía y moral. Y una cuestión fundamental para lograrlo es 
la planificación, “los mejores profesores planifican hacia 
atrás; comienzan con los resultados que esperan fomen-
tar” (Bain, 2007, p. 63), es decir que tienen en claro los 
objetivos y propósitos para armar sus clases.
Freire y Faundez (2013) hablan de la pregunta como 
dispositivo pedagógico. Desde una mirada constructi-
vista, explica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se nutre de la pregunta como desafío constante a la crea-
tividad y se vale de una comunicación de ida y vuelta 
entre el docente y el estudiante, defendiendo la hori-
zontalidad de la educación, sin renegar de la asimetría 
entre el maestro y el aprendiz.

Los mejores profesores de la universidad crean lo 
que podríamos llamar un entorno de aprendizaje 
crítico natural, en el que incluyen las destrezas y 

la información que ellos quieren enseñar median-
te trabajos (preguntas y tareas) que los estudiantes 
encontrarán fascinantes -auténticas tareas que les 
provocarán curiosidad, que les motivarán a repensar 
supuestos y a examinar sus modelos mentales de la 
realidad. (Bain, 2007, p.58)

Además de todo lo anteriormente mencionado, es im-
portante que el docente le permita al alumno cometer 
errores, fracasar, sin juzgar sus capacidades. Los modelos 
constructivistas, contrariamente a los conductistas, se es-
fuerzan por no eliminar el error, sino darle un valor po-
sitivo. Al respecto, Astolfi asegura que “no se consideran 
faltas condenables ni fallos de programa lamentables: 
son síntomas interesantes de los obstáculos con los que 
se enfrenta el pensamiento de los alumnos” (2004, p.4).
Otra de las estrategias de enseñanza que señala Perkins 
consiste en que los profesores elaboren actividades para 
la comprensión (1994). “La comprensión es poder reali-
zar una gama de actividades que requieren pensamiento 
en cuanto a un tema –por ejemplo, explicarlo, encontrar 
evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar 
analogías y representarlo de una manera nueva” (Per-
kins y Blythe, 1994, p.3). Esto implica que los aprendi-
ces ejecuten tareas que les exijan que generalicen, que 
encuentren nuevos ejemplos, que efectúen aplicaciones 
y que lleven a cabo otras actividades de comprensión, 
y que asimismo las hagan de manera reflexiva, con una 
retroalimentación que les permita un mejor desempeño.

Conclusión
Para aprender profundamente, los alumnos tienen que 
atravesar un conflicto socio cognitivo. A través de esa 
reorganización, el estudiante le da un nuevo sentido al 
mundo que lo rodea. Se busca entonces, la modificación 
de los modelos mentales para construir nuevos conoci-
mientos. En este sentido, es tarea del docente provocar 
ese conflicto, implementando determinadas estrategias 
de enseñanza, tales como: incentivar al alumno a inda-
gar; construir sobre los errores y realizar actividades para 
la comprensión. En todo este proceso el profesor tiene un 
rol de facilitador, guía y supervisor, promoviendo y dina-
mizando el trabajo individual y colectivo, realizando los 
correctivos y ajustes en el momento necesario.
Como sostiene Camilloni “la estrategia de enseñanza 
empleada orientará el aprendizaje, en consecuencia, de 
diferente manera y los aprendizajes resultantes, también 
diferirán” (2007). Es necesario que el docente reflexio-
ne sobre sus prácticas, con el propósito de entender las 
causas que llevan al éxito o al fracaso de cada individuo 
y así contribuir a que los alumnos logren aprender pro-
fundamente.
Para concluir, se afirma que un buen docente hace que 
cada clase sea un momento de disfrute, un aconteci-
miento, basado en la formulación de preguntas, en el 
deseo de reflexión y en las discusiones constructivas y 
enriquecedoras para todos los estudiantes. Es aquel que, 
pese a las carencias y/o falencias del sistema educati-
vo y a las malas condiciones laborales, crea un entorno 
para el aprendizaje profundo, un espacio que les permi-
ta desafiar los modelos existentes. 
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Abstract: Ken Bain states that deep learning is essential for the 
development of the human being. Learning in this way implies 
that the subject has the desire to master a knowledge and un-
derstand it in all its complexity, and that, also, do not be afraid 
of error and risk facing new challenges.
It should be noted that in the classrooms, the groups are not 
homogeneous, since there is a multiplicity of external factors 
(sociocultural level, living conditions, previous knowledge, fa-
mily environment, etc.) that account for the inequality of the 
results achieved by the students. However, an internal look is 

necessary, towards the educational practice in the university, 
which allows us to reflect on the work of the teacher, in order to 
improve the current educational quality and thus, provide the 
graduate with the fundamental tools to apply them in their pro-
fessional field. What teaching strategies are necessary to ensure 
that all higher level students learn deeply, taking into account 
group heterogeneity?

Keywords: Deep learning - teaching strategies - higher level - 
mental models

Resumo: Ken Bain propõe que a aprendizagem profunda é fun-
damental para o desenvolvimento do ser humano. Aprender 
dessa forma implica que o sujeito tenha desejos de dominar um 
conhecimento e o compreender em toda sua complexidade, e 
que assim mesmo, não lhe tema ao erro e se arrisque a enfrentar 
novos desafios.
Cabe assinalar que nas salas de aulas, os grupos não são homogê-
neos, já que existe uma multiplicidade de fatores externos (nível 
sociocultural, condições de vida, conhecimentos prévios, meio 
familiar, etc.) que dão conta da desigualdade dos resultados que 
atingem os alunos. Não obstante, é necessário uma mirada inter-
na, para a prática educativa na universidade, que permita refletir 
sobre o trabalho de o professor, com o fim de melhorar a qualida-
de educativa atual e desse modo, brindar-lhe ao egresado as fe-
rramentas fundamentais para aplicar em seu campo profissional 
¿Que estratégias de ensino são necessárias para conseguir que 
todos os estudantes de nível superior aprendam profundamente, 
tendo em conta a heterogeneidade de grupo?

Palavras chave: Aprendizagem profunda - estratégias de ensi-
no - nível superior - modelos mentais
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Pensar por escrito en producción musical   

Marcelo Follari (*)

Resumen: La enseñanza de la producción musical a nivel universitario tiende a ser vista como una enseñanza eminentemente prácti-
ca. Sin embargo, tal como plantea la Dra. Paula Carlino, la preocupación por la lectura y la escritura debería ser una práctica constante 
en cada planificación académica universitaria como herramienta de inclusión e introducción al pensamiento académico y reflexión 
para los nuevos estudiantes. 
En esta reflexión académica se plantea analizar cómo incorporar a la planificación académica de la materia Producción Musical I 
(Eventos), una asignatura introductoria a la carrera de Producción Musical, las propuestas de su libro Leer, escribir y aprender en la 
universidad y su importancia en relación con las prácticas de esa asignatura. 

Palabras clave: Lectura – escritura – planificación - producción musical - alfabetización académica 
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