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Resumen 

Este artículo forma parte de los resultados de una investigación pedagógica rea-
lizada en la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, durante el curso 
académico 2010-2011. En esta síntesis se señala la práctica de una propuesta 
pedagógica centrada en el desarrollo de conceptos para la producción textual de 
los estudiantes de pregrado. La metodología de esta presentación contempla la 
elaboración de la secuencia didáctica explicativa según la función, fondo y forma 
para este nivel de dominio. Los resultados permiten afirmar que, luego de apli-
cada la estrategia, el estudiante mejora las habilidades en la producción de sus 
textos académicos. 

Palabras clave: Estrategia, secuencia explicativa, desarrollo de concepto.

Abstract

This work is part of the results of the pedagogical study carried at the Universidad 
Austral de Chile, Sede Puerto Montt, during of the year 2010-2011. In order 
to improve the practice of a pedagogic proposal centered on the concept deve-
lopment to the textual production of undergraduates. This reporting methodo-
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logy includes the production of the explicative sequence according to function, 
substance and form for this mastery level. The results allow saying that after the 
strategy had been applied the students improved these abilities for their acade-
mic texts production.

Keywords: Strategy, explicative sequence, development of the concept.

1. Introducción

Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes que in-
gresan a las aulas universitarias arrojan deficiencia en el domi-

nio de la producción textual. Esto se refleja en las pruebas naciona-
les del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación en Chile 
(SIMCE) y de medición internacional (PISA) relativa a los estándares 
de la Calidad en Educación de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, en donde se siguen buscando medidas 
para obtener resultados más alentadores (Sarramona, 2004; Ahumada, 
2005; Kennedy, 2007; Mineduc, 2010). Al respecto, cabe señalar si las 
estrategias para resolver las problemáticas que demanda la labor uni-
versitaria son las suficientes para enfrentar el desarrollo de esas pro-
puestas de lectura y escritura. 

Entre los trabajos exigidos por los docentes de la Enseñanza 
Superior se refieren contenidos tomados de informes, ensayos, capí-
tulos de libros, apuntes, resúmenes y exposiciones del profesor, en los 
cuales se enfatiza acerca de la elaboración epistemológica de la infor-
mación (Cassany, 2002; Cassany, Luna & Sánz, 2005; Parodi, 2007, 
2008). En este marco, el texto escrito por el estudiante se descontex-
tualiza tanto de la realidad personal como de su procedencia textual, 
dirigiéndose a un destinatario-docente quien no tiene presencia en 
el texto. De manera que, en el proceso de la comprensión de estos 
escritos, el estudiante se dedica a ubicar los conceptos clave con estrate-
gias elaboradas en el curso de la experiencia. Además, demuestra esos 
pensamientos conceptuales en escritos de desarrollo para el destinata-
rio-docente quien sí está presente en las revisiones de los diseños de 
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evaluación o pruebas no estandarizadas de esos conceptos, a los cuales 
se suma la ausencia de modelos para el análisis y, muchas veces, con 
preguntas de desarrollo arbitrarias. 

2. Planteamiento del problema

En el contexto de la Educación Superior el estudiante debe resolver, de 
manera eficaz, el problema del saber y del saber hacer en la producción 
escrita y, a la vez, demostrar el conocimiento adquirido (Sarramona, 
2004). Con todo, hoy se observa un vacío en la delimitación de las par-
tes lógicas del desarrollo de un concepto, puesto que la descripción del 
objeto es el primer componente de la producción y no las característi-
cas del objeto de un estudio determinado; sólo, en segundo orden, se 
debe redactar el párrafo semántico explicativo con la correspondiente 
caracterización de los elementos que aclaran la relación de estas ideas 
con el concepto (Leal, 2009a; 2009b, 2011).

Si bien no existe consenso para establecer los márgenes del término 
“explicativo”, en la revisión epistemológica del concepto, tanto el texto 
científico como el informativo, descriptivo y explicativo se ocupan de 
apreciaciones afines. En el marco de la lingüística se esclarece que 
para “explicar” se requiere de una base informativa y hay que poder 
demostrar cómo funcionan las ideas y las relaciones conceptuales (Van 
Dijk, 1983; Martínez, 1997; Vilá i Santasusana, 2005). En conformi-
dad a lo anterior, surge más de un problema para abordar el desarrollo 
de las competencias de enseñanza-aprendizaje de la lengua. Así, este 
artículo se centra en la declaración de que el estudiante de pregrado 
resuelve las preguntas de la clase y aquellas que demandan explica-
ciones en las evaluaciones de desarrollo de los conceptos de su área 
disciplinar de manera casi intuitiva. No obstante, el conocimiento del 
pedagogo puede convertirse en interpersonal, en la medida en que sus 
estudiantes compartan una fracción de esos modelos mentales como 
estrategias facilitadoras para la elaboración de las inferencias y la re-
construcción de los hechos, las ideas, los conceptos disciplinares.
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3. Objetivos

Demostrar con estos resultados que los estudiantes logran un mejor 
rendimiento en el desarrollo de la secuencia explicativa en la produc-
ción del desarrollo del concepto cuando éste se enmarca en el apren-
dizaje de un modelo apropiado a los requerimientos de la pedagogía. 
Esto se complementa con el objetivo de dar a conocer que los estu-
diantes se sienten más seguros cuando conocen cuáles son los pasos a 
seguir después de la idea organizadora, la definición y la descripción 
de un “objeto-concepto”, así también, la formulación del párrafo se-
mántico explicativo en el cual se explicitan detalladamente las ideas-
atributos que conforman relaciones lógicas con el concepto.

4. Marco referencial

4.1. Definición del concepto

De acuerdo a las teorías del aprendizaje, un “concepto” es la represen-
tación mental de las categorías de algo y, al contar con características 
propias, facilita su identificación, como el acceso a ejemplares afines o 
bien, la exclusión de éstos (Howard ,1987; Schunk, 1997). Por su par-
te, Ausubel, Novak & Hanesian (1983) definen los conceptos como 
“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atri-
butos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura 
dada mediante algún signo o símbolo aceptado”. 

Según el objetivo al que apuntan “… hacen posible la adquisición 
de ideas abstractas sin experiencia empírico-concreta: ideas que pue-
den emplearse para categorizar nuevas situaciones dentro de secciones 
existentes”, asimismo, como soporte de nuevos conocimientos y de 
la función que cumplen, “uniforman y simplifican el ambiente y, por 
consiguiente, facilitan el aprendizaje por recepción, la resolución de 
problemas y la comunicación” (1983, p. 88). Conforme a esta última 
apreciación, el concepto crea el vínculo entre el sujeto y las percep-
ciones para concretar y especificar la existencia de cosas en la realidad 
(Ausubel, Novak & Hanesian 1983). 
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4.2. Análisis y síntesis

Para aprender un concepto, un hecho, un valor, un principio o una ac-
titud, se utilizan “estrategias” o modos metacognitivos como el análisis 
y la síntesis. El “análisis” obedece a una destreza intelectual de pro-
fundización sistemática del conocimiento, aplicable desde lo general 
a cada una de las partes del objeto de estudio; exige tener claridad 
acerca de las opiniones y las creencias individuales y grupales, permi-
tiendo tanto el conocimiento de teorías científicas como sociales para 
establecer relaciones entre otras áreas de la cultura (Van Dijk, 2002; 
Harvey 2005). En cambio, la “síntesis” permite identificar los elemen-
tos esenciales de un hecho, información, teoría u otra, además de pro-
fundizar en lo relevante y transferir el patrón a otras situaciones (Salas, 
1995; Carrasco, 2000, 2002; Beas, Santa Cruz, Thomsen & Utreras, 
2003; Argudín & Luna 2006; Kennedy, 2007; Villa & Poblete, 2007; 
Zabala & Arnau, 2008). 

Hay que añadir que –en el marco del diseño de las evaluaciones 
donde el estudiante se acerca a los requerimientos de la asignatura–, 
en estrecha relación con los parámetros de aprendizaje propuestos por 
el docente, el uso de la rúbrica establece niveles o descriptores para 
cada categoría de la revisión global y analítica, alejando los márgenes 
de inequidad en la medición del contenido textual (Condemarín & 
Medina 2002, Ahumada 2005). 

4.3. Secuencia didáctica

En la medida que los modelos estables del texto se clasifican según las 
secuencias: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal; 
se reconocen categorías que permiten el reconocimiento de segmen-
tos textuales adaptados al modelo prototípico (Adam, 1996; López, 
2005; Calsamiglia & Tusón 1999; Cademartori, 2003; Cassany, 2005). 
En este sentido se requiere de la escritura de un “párrafo semántico” 
en correspondencia a cada parte del contenido de la secuencia (Roa, 
1989; Serafini, 2007). 

De acuerdo al diseño de la secuencia didáctica para el desarrollo 
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escrito, sin desalojar el sentido ni la existencia de otras secuencias, se 
precisa la composición de una guía de aplicación que especifique: “los 
objetivos, los contenidos y las actividades” (Vilá i Santasusana 2005, p. 
119) integrados en un orden que sea significativo para la producción 
verbal. Igualmente, que se explicite el vínculo entre cada secuencia 
como, además, el diseño consensuado de los descriptores y rasgos en 
una rúbrica para su revisión durante el proceso y al final del mismo. 

4.4. La secuencia explicativa (SE)

Si bien desde la epistemología textual no existe consenso para estable-
cer los márgenes del término “explicar”, sí hay consenso sobre el hecho 
de que se requiere una plataforma informativa para demostrar el enlace 
de las ideas congruentes (Vilá i Santasusana, 2005). De forma que la 
secuencia semántica explicativa exhibe el tema para hacerlo conocido a 
través de los rasgos y atributos. Asimismo, la función de esta secuencia 
consiste en descomponer la representación conceptual, relacionándola 
con las estrategias para comprender y analizar los atributos conceptos. 
En este sentido, entre las características gramaticales se encuentran las 
oraciones subordinadas (causales, consecutivas, comparativas y finales) 
con el empleo de conectores de causa, consecuencia, comparación y 
finales; la estructura de esta parte del desarrollo del concepto es lógica 
y jerárquica, por cuanto se prioriza la caracterización de los rasgos 
relevantes; así también, es analítica, puesto que induce a demostrar 
por qué actúa o funciona de tal o cual manera el rasgo o característica 
en relación al comportamiento general del concepto. En suma, esta 
secuencia funciona como estrategia analizante de la composición del 
concepto mediante procedimientos que involucran el conjunto reor-
denado de los elementos en acciones afines y de asociaciones internas 
(Salas, 1995; Acosta, 2002; Villa & Poblete, 2007). De igual modo, 
siendo la explicación una destreza intelectual, la síntesis de la idea-
concepto facilita la identificación de los elementos esenciales, además 
de profundizar en lo relevante del contenido, pudiéndose transferir 

Paideia Nº 50 (103-118), enero-junio 2012 ISSN 0716-4815  Secuencia explicativa... / A. Leal



109

este patrón a otras situaciones de estudio en donde se obtienen nuevos 
conocimientos.

4.5. Desarrollo de la secuencia explicativa 

A modo de ejemplo, ilustramos la secuencia explicativa (SE) a través 
de la comparación dada por Villee (1996) para lo cual utilizamos la 
especificidad de los constituyentes básicos del concepto “célula”: En 
el núcleo se encuentra toda la información necesaria para el funciona-
miento de la célula; lo mismo que un computador, el núcleo corres-
ponde a su disco duro; la membrana celular envuelve a la célula, así que 
a través de ella circulan las sustancias necesarias para su buen funcio-
namiento y; el citoplasma, la parte que ocupa el interior de la célula, a 
fin de que hacia él se trasladen las sustancias para ser almacenadas en 
pequeñas estructuras orgánicas (Villee, 1996). En la composición del 
fondo: se emplean las oraciones subordinadas y la conexión oracional 
de comparación ‘lo mismo que’ [En el núcleo se encuentra toda la in-
formación necesaria para el funcionamiento de la célula, lo mismo que 
un computador, el núcleo corresponde a su disco duro]; la conexión de 
consecuencia ‘así que’ [la membrana celular envuelve a la célula, así que a 
través de ella circulan las sustancias necesarias para su buen funciona-
miento] y; la conexión oracional de finalidad ‘a fin de que’ [el citoplas-
ma, la parte que ocupa el interior de la célula, a fin de que hacia él se 
trasladen las sustancias para ser almacenadas en pequeñas estructuras 
orgánicas]. 

 En este caso, el análisis de la SE del desarrollo del concepto se 
demuestra al contener parte importante de la explicación en las carac-
terísticas y atributos del concepto; así también, la lógica y la jerarquía 
al priorizar lo relevante y aclarar la descomposición de los atributos 
conceptuales. Como además, retomando la idea de la construcción 
gramatical, facilitada a través de las conexiones de comparación, de 
consecuencia y de finalidad. Véase el siguiente cuadro con la síntesis 
de esta composición semántica de la secuencia:
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Tabla1. Composición semántica de la SE.

Nivel  de 
dominio

Indicadores Descriptores

Función Fondo Forma

Contenido Secuencia 
explicativa 

Análisis, 
comparación, 
comprensión e 
interpretación 
del concepto. 
Descomposición 
de la representa-
ción conceptual.

Utilización 
de oraciones 
subordinadas 
y las conexio-
nes: causales, 
consecutivas, 
comparativas y 
finales.

Este descriptor 
evidencia el 
desarrollo de 
la forma por su 
carácter ana-
lítico, lógico y 
jerárquico.

5. Materiales y métodos 

5.1. Materiales y muestra

Partimos de la afirmación de que un programa de secuencias didácti-
cas para el desarrollo de conceptos, instala las estrategias pedagógicas 
y las habilidades para mejorar la producción de los escritos que hacen 
los estudiantes en el primer año de pregrado requerido en la práctica 
universitaria (DID S-2010-55). Centrándonos en los descriptores de 
la función, el fondo y la forma de cada secuencia, hemos diseñado un 
instrumento de evaluación del tipo “secuencia didáctica” con el objeto 
de aprender la estructura de cada escrito en la producción de los textos 
académicos. 

 Este diseño fue aplicado al universo de los 381 estudiantes de las 
ocho carreras de la promoción 2010. De esto, se refiere sólo la exis-
tencia de la construcción de la secuencia explicativa, la que se dio en 
diversos períodos, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y ritmo de 
aprendizaje individual de cada estudiante, las cuales no fueron contro-
ladas. No obstante, consideramos el mínimo de cuatro semanas como 
el tiempo requerido por el estudiante para elaborar su escrito final. 
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 El instrumento de medición diagnóstico corresponde al diseño 
de prueba no estandarizada de comprensión lectora obtenido de un 
texto específico correspondiente a las áreas de salud e ingenierías. A 
partir de esto pedimos al estudiante que elaborara una respuesta abier-
ta de desarrollo. 

 Las instrucciones entregadas al estudiante en la prueba diagnós-
tica fueron leídas y escritas del tipo ítem de desarrollo, por ejemplo: 
“Ítem de desarrollo. Lea el texto ‘La administración’, luego desarrolle el con-
cepto de Administración. Escriba sus respuestas en las hojas siguientes”. 

 Posteriormente, se aplicó el programa de estrategias correspon-
diente a cuatro guías de secuencias didácticas. Se inició con las activi-
dades y la producción de la secuencia descriptiva, posteriormente, con 
la aplicación de la secuencia explicativa.

 Finalmente, en la evaluación post-diagnóstica del tipo ítem de 
desarrollo, se instruyó al estudiante: “A partir de la elección de un tema-
concepto de su carrera, escriba íntegramente el desarrollo del concepto”.

5.2. Procedimiento

Para comenzar el programa de didáctica textual, se inició el trabajo 
de la primera guía, continuando con la segunda, la correspondiente a 
la secuencia explicativa para desarrollar las habilidades “explicativas” 
en la producción del desarrollo del concepto. De acuerdo a esto, fue 
considerado un párrafo semántico de escritura de la secuencia textual 
con las instrucciones: “Producción final. Reescriba el párrafo explicativo 
con la temática pertinente a su carrera, con cuyo tema usted seguirá ela-
borando las secuencias posteriores hasta formar el desarrollo del concepto”. 
Según esto, los estudiantes tuvieron el mes de abril para desarrollar la 
evolución diagnóstica y, desde junio para abordar las cuatro secuencias 
hasta el mes de octubre del 2010 ocasión en que se culminó con la eva-
luación post-diagnóstica. Esto facilitó al estudiante el poder trabajar y 
avanzar a distintos ritmos. 
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6. Análisis y discusión de resultados

6.1. La comparación entre la evaluación diagnóstica y post-diagnóstica

Los escritos fueron revisados mediante una rúbrica de doble entrada 
descrita en categorías e indicadores de la secuencia explicativa similar 
a la expuesta en la Tabla1. De acuerdo a la pertinencia y uso de los 
descriptores (función, fondo y forma) y de la noción del rasgo de la 
secuencia, se cotejó la distribución de mayor a menor dominio en la 
escala de 3 a 0 puntos descritos en el instrumento.

 De acuerdo a esto, llegamos a los siguientes resultados:

Tabla 2. Rasgos generales de la evaluación diagnóstica.

Rasgos N° Óptimo SE
Promedio de puntos 381 9 puntos 3,62

Porcentaje porcentual 381 100 % 40,21 %

Tabla 2. En la pertinencia del uso de los descriptores: función, fondo y forma para 
el porcentaje general indicado en la evaluación diagnóstica para la (SE) de 9 pun-
tos, se alcanzó un 3,62 equivalente a 40,21% para la secuencia del desarrollo del 
concepto del total de 381 estudiantes que aspiraban al óptimo. 

6.2. Resultado post-diagnóstico para los indicadores en la producción de la SE

Tabla 3. Rasgos generales de la evaluación post-diagnóstica.

Rasgos N° Óptimo SE
Promedio de puntos 381 9 puntos 6,67
Porcentaje porcentual 381 100 % 74,10 %

Tabla 3. Según esta lectura, de acuerdo al uso de los descriptores: función, fondo 
y forma para el porcentaje general indicado en la evaluación post-diagnóstica de 
9 puntos para la (SE), alcanzó un 6,67 puntos equivalente a 74,10% para la se-
cuencia en el total de 381 estudiantes que aspiraban al óptimo. 
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6.3. Comparación de los resultados

Según el contraste de ambas tablas, se deducen los resultados para la 
diferencia porcentual de cada indicador. En general, esto revela un 
aumento considerable en la asimilación de la metodología de la se-
cuencia explicativa del desarrollo del concepto. 

Tabla 4. Comparación de resultados.

Rasgos     SE    Diagnóst Post-diagnós.   Diferencia
Diferencia Puntos  9 puntos  3,62  6,67  3,05
Diferencia porcentajes  100 %  40,21 %  74,10 %  33,89 %

6.3.1. Comparación general de los datos con la lectura del gráfico (1):

Gráfico 1. A partir del óptimo, se muestra la distribución porcentual de la prueba 
diagnóstica de 40,21%, post-diagnóstica de 74,10% y, después de aplicada la 
estrategia metodológica, se agrega la diferencia porcentual para esta secuencia 
que fue de 33,89%, correspondiente al total de 381 estudiantes que aspiraban al 
100%. 

6.4. Discusión de resultados

En correspondencia a los resultados de la evaluación diagnóstica, a 
las actividades aplicadas en el programa para mejorar la práctica de la 
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secuencia explicativa en la producción del desarrollo de conceptos, y a 
la evaluación post-diagnóstica, es posible concluir que:

 
a. El resultado diagnóstico de 40,21% es un indicador porcentual de 
las estrategias que trae el estudiante a su ingreso en la universidad. 
Esto prueba que se expresa de manera insuficiente en el proceso del 
análisis de las ideas al comprender, interpretar y descomponer la “fun-
ción” conceptual. Posee insuficientes nociones de la estructura gra-
matical de la subordinación y las conexiones causales, consecutivas, 
comparativas y finales para la construcción del “fondo” gramatical. 
Asimismo, se evidencia un grado insatisfactorio para lograr la perfec-
ción de la construcción analítica, lógica y jerárquica de las ideas en la 
“forma” secuencial.

b. El resultado del porcentaje post-diagnóstico de 74,10% es un indi-
cador positivo, a fin de informar acerca de la asimilación de la estra-
tegia para desarrollar la secuencia. Esto prueba que el estudiante, por 
una parte, expresa el análisis de las ideas y, por otra, comprende, in-
terpreta y descompone la construcción conceptual (función); adquiere 
más nociones de la estructura gramatical para la subordinación y las 
conexiones: causales, consecutivas, comparativas y finales de la grama-
ticalidad del párrafo semántico (fondo), evidenciándose un grado me-
diano en la perfección de la construcción analítica, lógica y jerárquica 
de las ideas para la forma de la secuencia.

c. En la comparación de resultados se constata un aumento en los 
valores asignados a los descriptores de la producción textual en la se-
cuencia explicativa de 3,05 puntos de un total de 9, equivalente a un 
33,89%. Esta alza determina que los estudiantes inician los estudios 
con estrategias propias y, luego de asimilar el método, responden posi-
tivamente a los requerimientos de la lengua para el desarrollo textual. 

7. Conclusiones

a. De lo anterior, se desprende que la aplicación del programa de ac-
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tividades didácticas es apropiada a las necesidades requeridas por los 
estudiantes universitarios y, si bien no se alcanza al óptimo en el nivel 
explicativo, el resultado es un indicador de la asimilación de la estrate-
gia para elaborar el estudio de los conceptos disciplinares.

b. Se infiere de esta alza de los resultados que los estudiantes asimilan 
la estrategia, aunque requieren más tiempo para madurar el procedi-
miento y alcanzar el óptimo de 100%.

c. Como proyección se plantea que esta herramienta estratégica pro-
puesta en secuencias didácticas permite al estudiante acceder y asimi-
lar de manera gradual cualquier tipo de conocimiento, en el aspecto 
del saber y del saber-hacer, que suelen corresponder a las exigencias 
del proceso pedagógico en el mundo académico y en la práctica de un 
futuro laboral. 

d. En definitiva, la intervención didáctica en la producción de esta 
secuencia del desarrollo de concepto adaptado a las áreas de estudio, 
permite mejorar el desempeño del estudiante en la comprensión y la 
producción de los textos.

e. Se infiere que el estudio de las estrategias por secuencias didácticas 
facilita el ascenso en el aprendizaje de materias de complejidad cre-
ciente.

f. Se desprende que, para alcanzar el aprendizaje en el desarrollo de 
esta secuencia, se debe contar con la evaluación de las cuatro catego-
rías de la construcción conceptual. 

g. Como resultado final, se enfatiza que la transferencia didáctica de 
la producción de la secuencia explicativa en el desarrollo del concepto, 
es una estrategia de trabajo y una respuesta a una problemática de la 
lengua en la práctica pedagógica. 
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Anexo 1

Esquema para las actividades de la secuencia didáctica explicativa

Objetivo general: Aplicar el modelo pedagógico del desarrollo del concepto 
según la secuencia prototípica explicativa para desarrollar las habilidades de 
comprensión y producción de esta secuencia del texto académico.

Metodología de trabajo: Comprende la presentación de las secuencias didácti-
cas enumeradas según actividades guiadas.

Actividades:

(1) Guía de trabajo textual: Secuencia prototípica explicativa, estructura in-
terna del esquema y la unidad compositiva del plan: función, fondo y 
forma del escrito.

(2) Guía de trabajo. Reconocimiento de la secuencia prototípica. 
(3) Guía de trabajo: Reconocimiento y diseño en el marco del desarrollo del 

concepto. 
(4) Guía de trabajo: proyecto de producción del desarrollo del concepto en 

la secuencia explicativa. 
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