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La enseñanza se basa en una constante toma de decisiones. 
Quizás, una de las primeras decisiones que hay que tomar du-
rante los primeros días como profesores es cómo planear nues-
tras clases; también, durante todos los años de labor docente 
subsecuentes. La planeación de una clase es fundamental y 
desde esta etapa es necesario tomar en cuenta la inquietud de 
cómo implicar a los estudiantes para que se sientan motivados 
e involucrados en la clase. Este es el tema principal: la planea-
ción de una clase para todos los estudiantes.

¿Cómo planear clases? En este cuadernillo, se introduce 
en sus generalidades una opción para la planeación: el co-
nocido Ciclo 4mat, creado por Bernice McCarthy. Esta manera 
de planear clases se caracteriza por tener una fundamenta-
ción en el aprendizaje humano de acuerdo con el funciona-
miento del cerebro y por tomar en cuenta a todos los estu-
diantes de la clase.

En su naturaleza, este modelo refleja las tendencias de los 
seres humanos para procesar y recibir información, y consis-
te en cuatro etapas que atienden a cuatro estilos de aprendi-
zaje. Esto podría guiar nuestras decisiones en la planeación 
a incluir a todos y cada uno de los miembros del grupo en 
nuestra aula.

Además de introducir esta manera de planear clases, en 
este cuadernillo se aterriza el modelo a una clase de ele en-
focada en gramática y se propone un formato para la pla-
neación de clases que refleje el ciclo y que podría emplearse 
para diseñar y planear las sesiones de nuestros cursos.  Esta 
opción para planear clases es altamente compatible con la 
enseñanza de ele y ha mostrado ser efectiva, por lo que val-
drá la pena conocerla, evaluarla y probarla. 
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PRESENTACIÓN

E
COLECCIÓN TEMAS SELECTOS PARA LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE

           sta colección de cuadernillos surgió de la inquietud por reunir la experiencia docente 

de los profesores participantes en el proyecto PAPIME PE406520 con el fin de brindar un 

material de consulta tanto para profesores que están iniciando su camino en la docencia 

del español como lengua extranjera (ele) como para profesores que ya tienen un camino 

recorrido en este apasionante mundo de la enseñanza del español como L2. Así que, al 

planear esta colección conformada por 6 cuadernillos, decidimos que estos textos fueran 

cercanos al lector y que partieran de nuestra experiencia al reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: ¿A qué nos enfrentamos cuando comenzamos a dar clases de ele? ¿Qué más 

nos hubiera gustado saber sobre la docencia en nuestra etapa de profesores noveles? 

¿Qué temas seguirán nutriendo nuestro quehacer docente? Por lo tanto, de esta reflexión 

surgió una variedad de temas que abarcan varios aspectos sobre la actividad docente 

para aplicar en las clases de ele. Así, en el cuadernillo La comunicación del profesor, la 

autora Maricruz Bolaños trata un aspecto fundamental en el quehacer docente, esto es 

cómo lograr una comunicación efectiva con los estudiantes mediante la distribución del 

tiempo, la gestualidad, la organización del aula y las estrategias para gestionar la clase en 

contextos virtuales. 

Otro tema que se explora en esta colección es una propuesta diferente para planear clases. 

Así, Moisés López en Una manera de planear clases en el aula de ele: la enseñanza para todos 

los estilos de aprendizaje nos da el panorama sobre qué es el Ciclo 4mat y cómo se aplica 

para planear una clase con un enfoque basado en el alumno y en sus estilos de aprendizaje. 

Relacionado con la planeación de clase, otra de las tareas fundamentales del profesor es 

seleccionar materiales. De esta manera en el cuadernillo Reflexiones iniciales para el dise-

ño de materiales de español como lengua extranjera (ele), Ursula Morales propone algunas 

sugerencias y consideraciones para que los profesores noveles se formen un criterio que 



les permita evaluar y elegir materiales de acuerdo con los objetivos de enseñanza y las 

necesidades de los alumnos. En este mismo tenor, un tema que es de interés y utilidad 

para nuestras clases es el enfoque por tareas. Así Rino Torres, en el cuadernillo El enfoque 

por tareas: una breve introducción para el recién graduado de ele, hace una revisión teórica 

sobre este enfoque que puede servir de referencia para los lectores. Asimismo, ofrece dos 

propuestas didácticas donde el lector puede ver cómo se aplica de manera práctica esta 

perspectiva metodológica. 

Recientemente, la tecnología pasó a tomar un papel protagonista en nuestra práctica 

docente. Por lo tanto, Edgar Pacheco investiga sobre el papel de la tecnología en la 

enseñanza de ele y propone expandir el uso de esta tanto en el aula como fuera de ella en 

el cuadernillo El aula metatópica: las tac en la enseñanza de ele.

En cuanto a mi cuadernillo, La observación de la clase de lenguas para formar y mejorar 

la práctica profesional docente, desarrollo el tema de la observación de clase como una 

herramienta para el mejoramiento de la práctica docente.

Espero que la lectura de estos cuadernillos sea útil para los profesores de ele que van 

iniciando en esta carrera y que resulte estimulante para los profesores más experimentados 

para continuar con el diálogo y con la generación de conocimiento en el campo de 

enseñanza de nuestra lengua y cultura. 

Finalmente, agradezco profundamente a los profesores que se animaron a participar en 

este proyecto; su tiempo y trabajo son muy valiosos; a los lectores que revisaron la versión 

preliminar de cada uno de los cuadernillos y sugirieron mejoras. Asimismo, agradezco 

al gran equipo del Centro de Enseñanza para Extranjeros de las áreas académicas, 

administrativas y de publicaciones que fueron una parte muy importante en este proceso, 

en especial a Zazil Sobrevilla, Brenda Vázquez y Adriana Fabila.

Estefany I. Macías Rioja
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UNA MANERA DE PLANEAR 
CLASES EN EL AULA DE ELE:  

LA ENSEÑANZA PARA TODOS LOS  
ESTILOS DE APRENDIZAJE

Moisés López Olea

INTRODUCCIÓN

SIN duda, una de las habi-
lidades que tiene que 
aprender una persona 

interesada en ser profesor es cómo planear 
clases. Aunque es una tarea cotidiana de 
profesores e instructores, es posible que no 
resulte del todo sencillo, sobre todo en las 
primeras experiencias de nuevos profeso-
res que dan clase frente a grupos. Por ello, 
el objetivo de este cuadernillo es presentar 
un tipo de planeación de clases que puede 
aplicarse a la enseñanza de cualquier co-
nocimiento, habilidad o destreza. Así, se 
mostrará que esta manera de planear cla-
ses puede aplicarse al aula de español como 
lengua extranjera. Por sus características, 

se presenta como un modelo claro y siste-
mático en la planeación y el diseño de una 
clase; además, guía la toma de decisiones 
de los profesores con respecto a qué pasos 
seguir para lograr el aprendizaje en sus es-
tudiantes y toma en cuenta todos los estilos 
de aprendizaje. El modelo al que se hará 
referencia es conocido como Ciclo 4mat y 
fue creado por Bernice McCarthy. 

En primer lugar, se explicará por qué es 
favorable y benéfico contar con un mo-
delo sistemático para planear clases; en 
segundo lugar, se explicará qué caracte-
rísticas tiene el Ciclo 4mat: por un lado, 
los cuatro estilos de aprendizaje que toma 



M
oi

sé
s 

Ló
pe

z 
O

le
a

en cuenta y, por otro lado, las cuatro eta-
pas propuestas para lograr un ciclo de 
aprendizaje; en tercer lugar, se presenta-
rá cómo planear una clase mediante este 
ciclo de aprendizaje, se propondrá un 
formato para ello y una clase planeada 
como ejemplo. Finalmente, se invita a to-
dos los profesores a probar este modelo 
en sus clases y se menciona qué ventajas 
tiene para la enseñanza y el aprendizaje 
de una segunda lengua.

La expectativa planteada para este cua-
dernillo es que, por un lado, los nuevos do-
centes y los profesores o las profesoras en 
formación conozcan y comprendan una 
opción para tomar decisiones con respec-
to a la planeación de sus clases; y, por otro 
lado, también se busca que los profesores 
con más experiencia entren en contacto 
con una opción sistemática, por la que pue-
den optar si buscan enfocar su práctica do-
cente a los estilos de aprendizaje de sus es-
tudiantes, principalmente si no han tenido 
contacto con esta opción de planear clases.

¿POR QUÉ UN MODELO PARA 
PLANEAR CLASES?

Una de las principales labores de un pro-
fesor, tal vez la más cotidiana, es preparar 

clases. Esta es la actividad inicial con la 
que se enfrenta un profesor novato en sus 
primeras clases muestra y en sus primeras 
sesiones ante grupo, y la actividad rutina-
ria de cualquier profesor experimentado 
en su día a día. Paremos un momento para 
pensar en aquellas primeras veces que  
tuvimos que hacerlo, y en el día a día en 
que preparamos cada clase: ¿qué sensa-
ciones y qué preguntas tuvimos en ese  
momento? ¿Cuáles son las etapas que  
seguimos? ¿La manera en que planeamos 
clase es efectiva, sistemática, clara? En esta 
reflexión individual, habrá que reconocer la 
practica actual que llevamos a cabo para este 
proceso: qué partes seguimos en un plan de 
clase, qué formato usamos, cómo diseñamos 
la progresión temática de nuestros cursos, 
etcétera. De esta manera, podremos com-
parar esta práctica cotidiana con el modelo 
de planeación de clases que se presentará en 
las siguientes secciones. 

Quizás, resulte difícil evaluar si una pla-
neación de clase funciona o no, puesto que 
una clase puede tomar un camino distinto 
al pensado previamente y terminar exitosa-
mente. La ejecución de la clase depende del 
momento, no obstante, la planeación es ne-
cesaria para prever y tomar mejores decisio-
nes. La pregunta medular es ¿mis estudian-

8
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tes aprendieron? Más allá de todo examen, 
interesa que los estudiantes hayan podido 
internalizar aspectos de la lengua para lo-
grar comunicarse en una clase de lengua y, 
sobre todo, que se hayan sentido involucra-
dos en cada sesión.

La planeación es fundamental en la labor 
docente. Es común que este trabajo no se 
reconozca administrativamente, ya que 
normalmente se considera que el profesor 
trabaja únicamente las horas frente a gru-
po. Sin embargo, antes de empezar una 
clase o un curso, el profesor ha tomado ho-
ras para la planeación y la organización de 
cada sesión. Será importante reconocer que 
la planeación no es labor sencilla que pueda 
depender en todo momento de la improvi-
sación. Al contrario, requiere de formación, 
conocimiento y toma de decisiones. Actual-
mente, de manera general, se espera que la 
clase de español tenga, al menos, tres etapas:

introducción  desarrollo  cierre.

Bajo este modelo, es difícil decir qué se espe-
ra de cada etapa. Si un profesor hipotético 
dice “hoy vamos a ver el presente de sub-
juntivo”, realmente eso podría contar como 
introducción, puesto que está presentando 
el tema del día. Si un profesor habla duran-

te media hora del subjuntivo, eso contaría 
como “desarrollo”. Si un profesor dice “es 
todo por la clase de hoy” eso contaría como 
“cierre” en términos generales. En realidad, 
se podría decir que este profesor hipotéti-
co está cumpliendo con el modelo de pla-
neación. Sin embargo, ¿sus estudiantes han 
aprendido? ¿La clase se centró en el profesor 
o en los estudiantes? ¿Los estudiantes se sin-
tieron involucrados en la clase? Una de las 
desventajas principales con este modelo es 
que puede desmoronarse fácilmente por la 
confusión sobre qué se espera en cada una 
de estas etapas y podría no haber sistema-
ticidad en la planeación de las clases. En 
resumen, cada profesor podría interpretar 
de una manera distinta cada etapa, en este 
sentido, sería complejo realizar una compa-
ración entre planes de clase de distintos pro-
fesores o llevar a cabo una evaluación justa 
entre pares, incluso sustituir colegas puede 
ser complicado dado que este modelo de 
tres etapas no parecer ser susceptible de sis-
tematización en la planeación de clases. 

Ante estas consideraciones, surge la nece-
sidad de contar con una manera más siste-
mática de planear clases, más centrada en 
el estudiante, más accesible a los profesores. 
Este modelo debería ayudar y promover 
una efectividad en el aprendizaje desde el 



M
oi

sé
s 

Ló
pe

z 
O

le
a

momento de la planeación. En este cuader-
nillo, se explica que este modelo se centra 
en el estudiante y en el aprendizaje, es 
sistemático y es compatible con la ense-
ñanza de español como lengua adicional, 
con la convicción de que el Ciclo 4mat es 
un modelo efectivo, útil y claro.

Aunque este modelo ya ha sido aplicado a 
la enseñanza de lenguas, por ejemplo, para 
la enseñanza del italiano (Magos Guerrero, 
2013), se plantea aquí contar con un mate-
rial en español dirigido a profesores de len-
gua que explique el Ciclo 4mat; particular-
mente, se busca dar ejemplos y concentrarse 
en la enseñanza del español para extranjeros 
bajo la idea de aportar una posible opción 
de planeación de clases para la comunidad 
del Centro de Enseñanza para Extranjeros. 
Para concluir, los profesores pueden optar 
entre planear clases de manera arbitraria e 
intuitiva, o de manera sistemática y basada 
en las necesidades de los estudiantes; cada 
profesor puede elegir cómo hacerlo.

CUATRO ESTILOS DE 
APRENDIZAJE PARA EL 
MODELO 4MAT

Enseño español como me enseñaron in-
glés, francés y portugués. Normalmente, la 

intuición o el instinto natural de dar cla-
ses es hacerlo tal y como lo hemos visto en 
nuestra propia educación. El aprendizaje 
y la adquisición de una segunda lengua es 
un fenómeno complejo multifactorial, in-
fluido por factores internos y externos al 
estudiante y al profesor; entre ellos, el tiem-
po de estudio, el contexto de adquisición, 
la metodología del profesor, la motivación, 
el bagaje y las experiencias personales, las 
necesidades de los estudiantes, entre otros 
(Pinilla-Herrera y Cohen, 2020). 

Un factor interno fundamental en los es-
tudiantes de una lengua son los estilos de 
aprendizaje. Aunque este tema no es nuevo 
ni desconocido1, Nicoll-Senft y Seider (2010) 
reconocen que, en la educación superior, se 
desconoce cómo es que los profesores pres-
tan atención a los estilos de aprendizaje en 
sus clases; de hecho, no hay mucha litera-
tura al respecto. Lo mismo pasa en la en-
señanza de lenguas: ¿cómo nos cercioramos 
de que nuestra clase cubra todos los estilos 
de aprendizaje? Tener esto en cuenta nos 

1 Pinilla Herrera y Cohen (2020) afirman que el construc-

to de estilo de aprendizaje se remonta a los años 70 

con autores como Dunn, Dunn y Price (1975) y Gregorc 

(1979). Cabe mencionar que reconocen la propuesta 

de Reid (1987) como el primer inventario de estilos de 

aprendizaje aplicado a la enseñanza de una L2.
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podría ayudar a asegurar la igualdad para 
todos los estudiantes en clase (Nicoll-Senft 
y Seider, 2010). Todas las aulas en las que 
hay estudiantes se conforman de individuos 
con distintas fortalezas, historias de vida y 
formas de aprender. Allen, Scheve y Nieter 
(2017) afirman que es un reto para un pro-
fesor atender y responder a cada uno de sus 
estudiantes. En el contexto del sistema de 
educación mexicano, esto se vuelve un im-
posible cuando el profesor atiende grupos de 
sesenta personas o más; en contraste, en el 
aula de español para extranjeros, los grupos 
suelen ser más pequeños, y la tarea parece 
más viable, pero de todas formas puede ser 
difícil identificar cuál es el estilo de apren-
dizaje de tus estudiantes, además del crisol 
de culturas en el que se convierte el aula de 
ele. Hay culturas a las cuales les gusta más 
la gramática; otras a las que les gusta más la 
conversación, etcétera. 

En general, el constructo de estilo de apren-
dizaje puede definirse como una preferen-
cia de un individuo, que se enfrenta a ta-
reas de aprendizaje, de percibir, absorber, 
pensar, procesar y entender información y 
habilidades nuevas; en otras palabras, es 
la manera de responder, cognitiva o con-
ductualmente, a situaciones de aprendiza-
je (Armstrong, Peterson y Rayner, 2012; 

Allen, Scheve y Nieter, 2017; Pinilla-He-
rrera y Cohen, 2020)2. El estilo de enseñan-
za es la manera en que los profesores pre-
paran su clase, explican la información 
y guían el aprendizaje de sus estudiantes 
(Allen, Scheve y Nieter, 2017).

El Ciclo 4mat se basa en dos continuos que 
tienen que ver con las preferencias de las 
personas para aprender. El aprendizaje in-
volucra dos procesos: la percepción, es decir, 
cómo obtenemos la información, y el proce-
samiento, o sea, cómo damos significado a 
esa información obtenida (McCarthy, 2010; 
O’Neill-Blackwell, 2012). La primera se re-
fiere a recibir información a través de nues-
tros sentidos; la segunda, a cómo hacemos 
significar esa información recibida. Según 
O’Neill-Blackwell (2012), hay ciertas prefe-
rencias en las personas con respecto a cómo 
percibir y cómo procesar la información.

Hay ciertas preferencias en la manera de 
percibir la información. A algunas personas 

2 Hay diversos modelos de estilos de aprendizaje: hay mo-

delos binarios (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1971) 

modelos tripartitas (Childers, 1985; Bandler y Grinder, 

1975; Sternberg, 1998) y modelos que reconocen cuatro 

estilos de aprendizaje (Kolb y Boyatzis, 1993; Gregorc, 

1982). Para la creación del modelo 4mat, Bernice Mc-

Carthy se basa en un modelo de cuatro estilos de apren-

dizaje, como se explica en esta sección.
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les gusta experimentar la nueva información; 
les gusta sentir y estar inmersos en las nue-
vas experiencias. Esta manera de percibir 
la información se puede caracterizar como 
interna. Otras personas prefieren recibir la 
información intelectualmente a partir de 
una fuente externa. Estas personas prefieren 
leer o investigar de fuentes expertas, les en-
cantan las presentaciones bien estructuradas 
y organizadas. Cuando las personas perci-
ben cierta información, llega el momento de 
procesarla (O’Neill-Blackwell, 2012). 

En el procesamiento, también hay ciertas 
tendencias en las personas sobre qué hacen 
con la información que han percibido. Algu-
nas personas reflexionan y buscan compren-
der esa información antes de tomar acciones 
al respecto. Estas personas buscan el sentido 
de esa nueva información. En cambio, otras 
personas actúan en cuanto reciben la nue-
va información, son prácticos y muy pronto 
están pensando en qué van a hacer con esa 
nueva información recibida (O’Neill-Blac-
kwell, 2012). Cuando se combinan las prefe-
rencias de percepción y las de procesamiento 
de un individuo, se encuentran cuatro tipos 
de combinaciones en estas preferencias.

En la Figura 1, se puede observar la interfaz 
entre la percepción y el procesamiento de in-

formación nueva. Como ya se mencionó, el 
estilo de aprendizaje es la preferencia de una 
persona para percibir información y proce-
sarla (O’Neill-Blackwell, 2012). En la figura 
anterior, se puede apreciar que hay cuatro 
estilos de aprendizaje3. McCarthy (2000) los 
llama Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 44, estos 
cuatro tipos no se encuentran estructurados 
en una jerarquía ni es uno mejor que el otro, 
sino que todos son igualmente excelentes y 
legítimos (McCarthy, 2000)5.

3  Allen et al. (2017) revisan una serie de opciones de es-

tilos de aprendizaje propuestos por diversos autores: la 

propuesta de Anthony Gregorc, el modelo de estilos de 

aprendizaje de Dunn y Dunn, la propuesta de Howard 

Gardner y el modelo vark de Neil Flemming. En este cua-

dernillo, se presenta la propuesta de Bernice McCarthy. 

En el panorama teórico, las opciones son varias y distin-

tas; lo importante para todo profesor es conocer este pa-

norama y tomar alguna decisión sobre a cuál adscribirse 

para planear sus clases, ya que esto fundamentaría su 

práctica docente. Esta podría ser una forma de romper el 

círculo vicioso de enseñar como nos enseñaron y optar 

por propuestas que se centren en los estudiantes y que 

atiendan a todos ellos de manera efectiva. 

4  Otros nombres han sido adjudicados a estos tipos de es-

tilos de aprendizaje. Magos Guerrero (2013) en español 

les llama los sensibles, los lógicos, los precisos y los inno-

vadores. McCarthy (1990) les llama los imaginativos, los 

analíticos, los de sentido común y los dinámicos. En este 

cuadernillo, hemos preferido numerar los tipos de estu-

diantes con números del uno al cuatro como lo presentan 

McCarthy y McCarthy (2006) y O’Neill-Blackwell (2012).

5  McCarthy (2000) fundamenta estos cuatro estilos de 

aprendizaje en las investigaciones científicas de téo-
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Tipo 1: las personas que les gusta 
sentir y observar. En una situación de 
aprendizaje, estas personas prefieren per-
cibir la nueva información a partir de sus 
sentidos y la comprenden a partir de su 
observación; confían en su intuición y to-
man tiempo para pensar antes de tomar 
acciones. Buscan el significado, necesitan 
involucrarse y experimentar la nueva in-

ricos del aprendizaje y el cerebro: Bradshaw (1983), 

Bogen (1986), Dewey (1938), Gardner (1985), Jung 

(1923), Kolb (1983), LeDoux (1996), Restak (1991), Sh-

lain (1998), Siegel (1999), Vygotsky (1978).

formación, aprenden escuchando y com-
partiendo ideas. Su fortaleza es innovar e 
imaginar. Su pregunta favorita es ¿por 
qué?

Tipo 2: las personas que les gusta 
observar y pensar. Este estilo de apren-
dizaje se caracteriza por percibir la infor-
mación pensando, a través de la mente, y 
darle sentido con la observación. Estas per-
sonas confían en datos, información y co-
nocimiento externos y se toman su tiempo 
para darle sentido a la nueva información 

Tipo 4 
Hacer
Sentir

Tipo 2 
Observar

Pensar

Tipo 1 
Sentir

Observar

Tipo 3 
Pensar
Hacer

OBSERVARHACER

SENTIR

PENSAR

Figura 1. Tendencias de percepción y procesamiento de información nueva
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a través de la reflexión y el pensamiento 
antes de tomar acciones. Examinan los da-
tos, quieren saber lo que piensan los exper-
tos, les interesan las ideas y los conceptos, 
critican la información, recolectan datos, 
disfrutan una clase tradicional. Su fortale-
za es crear conceptos y modelos. Su pre-
gunta favorita es ¿qué?

Tipo 3: las personas que les gusta 
pensar y hacer. En este estilo de apren-
dizaje, se prefiere recibir la información a 
través del pensamiento y darle sentido ob-
servando. Estas personas confían en datos 
y conocimientos externos y le dan sentido 
reflexionando y pensando antes de consi-
derar otros enfoques. Estas personas bus-
can la utilidad de la información, necesitan 
saber cómo funcionan las cosas, aprenden 
poniendo a prueba teorías y usando méto-
dos prácticos, emplean hechos para cons-
truir conceptos, resuelven problemas y 
necesitan relacionar la información nueva 
con la vida real. Su fortaleza es la aplica-
ción práctica de las ideas. Su pregunta 
favorita es ¿cómo?

Tipo 4: las personas que les gusta 
hacer y sentir. Estas personas prefieren 
percibir la información a través de la ex-
periencia, sintiendo en inmersión, y le dan 

sentido haciendo. Estas personas confían 
en su intuición y sentido. Prueban diferen-
tes enfoques para determinar la utilidad 
de la información que se está aprendien-
do. Buscan posibilidades ocultas, necesitan 
saber qué se puede hacer con las cosas, 
aprenden por prueba y error y por auto-
descubrimiento, se adaptan a los cambios 
y los disfrutan, prefieren la variedad y son 
flexibles, disfrutan tomar riesgos. Su for-
taleza es la acción y realizar planes, hacer 
que las cosas pasen. Su pregunta favori-
ta es ¿y si…?

Todas las personas tienen algún grado de 
cada tipo de aprendizaje, pero hay ciertas 
tendencias en todas las personas hacia uno 
u otro tipo de aprendizaje (O’Neill-Blac-
kwell, 2012). Interesantemente, la manera 
de ser de un profesor en el aula se puede 
relacionar directamente con su manera de 
aprender; es decir, el estilo de enseñanza 
se relaciona con el estilo de aprendizaje. 
Como profesores, normalmente tendre-
mos mayor afinidad con los estudiantes que 
coincidan en nuestro estilo de aprendizaje 
(O’Neill-Blackwell, 2012). Sin embargo, 
hay situaciones de aprendizaje en las que 
los profesores posiblemente no sepan qué 
estilo de aprendizaje tienen sus estudian-
tes, por lo que sería injusto dirigirse solo 

14
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a un estilo de aprendizaje que, por suerte, 
coincidiera con el del profesor6.

LA PLANEACIÓN DE CLASE 
CON EL MODELO 4MAT

Como se dijo antes, es un reto planear clases 
centrados en los estudiantes y atendiendo 
a todos sus estilos de aprendizaje, conside-
rando que los contextos de educación son 
distintos para cada profesor. Partamos de la 
idea de que posiblemente no sabemos con 
certeza qué estilo de aprendizaje tiene cada 
uno de nuestros estudiantes en un curso 
dado. Una ventaja de planear clases con el 
Ciclo 4mat es que en la misma planeación 
de clases se atenderá a través de las etapas 
a todos los estilos de aprendizaje. Además, 
como ya se dijo, todas las personas tienen, 

6 Existe un recurso para descubrir el estilo de aprendiza-

je de cada individuo llamado Learning Type Measure, 

creado en el marco del Ciclo 4mat que se puede en-

contrar en sitios web como www.aboutlearning.com o 

www.4mat4bussiness.com. Se trata de un cuestionario 

de 26 preguntas con una duración aproximada de 30 

minutos, del cual ya se cuenta con una versión en es-

pañol, así como impresa y digital. La desventaja es que 

se requiere invertir económicamente para obtenerlo, 

lo cual puede ser factible a nivel institucional pero no 

a nivel individual y personal. Por otro lado, fuera del 

marco del Ciclo 4mat, Pinilla-Herrera y Cohen (2020: 51) 

presentan una lista de siete instrumentos de medición 

para reconocer tendencias y preferencias de aprendiza-

je que puede ser útil tener en cuenta también.

en mayor o menor medida, los cuatro esti-
los de aprendizaje, pero una tendencia más 
marcada hacia uno de ellos. En esta sección, 
se explicará en qué consiste cada una de las 
cuatro etapas del Ciclo 4mat y cómo se apli-
can en la planeación de una clase. 

El Ciclo 4mat

La manera de planear clases que se expli-
cará en esta sección se llama el Ciclo 4mat 
(McCarthy & McCarthy, 2006). El Ciclo 
4mat es una espiral: el primer cuadran-
te se orienta a buscar significados; en el 
segundo cuadrante se busca formar con-
ceptos; el tercer cuadrante es para tomar 
acciones, y el cuarto cuadrante es para 
adaptarse a nuevos comportamientos.  
Estos pasos llevan a los estudiantes a un ni-
vel superior en el cual tendrán más pregun-
tas, conocimientos más complejos y estarán 
listos para nuevas experiencias (McCar-
thy, 2000). El ciclo empieza y termina con  
el individuo (McCarthy, 2000; McCarthy 
& McCarthy, 2006); por esta razón, se asu-
me que esta manera de diseñar y planear  
clases está centrada en el estudiante y no en 
el profesor.

De acuerdo con McCarthy y McCarthy 
(2006), el Ciclo 4mat representa un movi-
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miento a través del proceso de aprendizaje 
mismo: se empieza con la experiencia; des-
pués, la reflexión; posteriormente, la con-
ceptualización; luego, la experimentación 
y la solución de problemas, y, finalmente, la 
integración del nuevo aprendizaje. 

Primero, al entrar en contacto con algo 
nuevo, nos acercamos a ello desde nuestra 
experiencia; lo comparamos con conoci-
mientos que ya teníamos, nos sumergimos 
en la nueva experiencia a través de nues-
tra subjetividad y aquello que ya sabíamos. 
Después, comienza la reflexión; en este 
punto, filtramos la nueva experiencia con lo 
que sabemos hasta el momento y tratamos 
de ajustarlo a los esquemas que tenemos en 
nuestro mundo personal. En este proceso, 
distinguimos lo nuevo de lo que ya sabíamos 
y se libera la subjetividad en búsqueda de la 
objetividad. 

Posteriormente, sigue la conceptualiza-
ción, en la cual examinamos y miramos 

con cuidado aquello que es nuevo, lo nom-
bramos, lo organizamos, tratamos de com-
prenderlo; nos movemos de la percepción al 
concepto abstracto, dejamos de ser subjeti-
vos para ser objetivos y para separar aquello 
que es realmente nuevo; se pone atención en 
lo que dicen los expertos al respecto, lo que 
se sabe sobre lo nuevo y en dónde cabe en 
nuestros esquemas. 

Luego, tenemos el impulso de la acción, la 
comprensión no es suficiente; tenemos que 
experimentar con eso nuevo que ya com-
prendemos, jugar con él, ponerlo a prueba, 
tratar e intentar por nuestra parte, interac-
tuar con eso nuevo, usarlo, ver cómo fun-
ciona o no funciona. Finalmente, el ciclo 
termina con la integración, cuando en-
riquecemos aquello nuevo al adaptarlo a 
nosotros, lo integramos a nuestro uso, y lo 
transformamos. Es entonces cuando se ha 
logrado el significado de eso nuevo que he-
mos aprendido. Eso es el aprendizaje. 

16
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¡El aprendizaje no pasa hasta las 11:59 
(McCarthy y McCarthy, 2006)!. En otras 
palabras, solo después de haber pasado 
por estas fases, la experiencia nueva se 
dota de significado y se integra al acer-
vo de saberes con los que contamos. Esto 
se explica de la siguiente manera: “Todo 
el aprendizaje empieza en uno mismo. El 
ciclo se mueve de las conexiones perso-
nales a las 12:00, hacia el conocimiento 

de los expertos a las 6:00, y regresa a uno 
mismo mientras el aprendizaje se adapta 
personalmente” (traducción propia) (Mc-
Carthy y McCarthy, 2006: 13). 
En la sección anterior, se explicó que, en 
el Ciclo 4mat, hay una fuerte asociación 
con cuatro estilos de aprendizaje. Con 
base en estas cuatro combinaciones de 
preferencias para percibir y procesar in-
formación, el Ciclo 4mat se lleva a cabo 

La experiencia

La reflexiónLa acción

La conceptualización

La integración

Figura 2. Las etapas del proceso de aprendizaje en un ciclo
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en cuatro etapas. Cada etapa está dirigida 
hacia cada uno de los estilos de aprendi-
zaje, pero las cuatro conforman un ciclo 
completo. En las siguientes secciones se 
explicará cada una de estas etapas: la ex-
periencia, la conceptualización, la prácti-
ca y la integración.

Cuadrante 1:  
la experiencia con lo nuevo

Pensemos en la siguiente situación: es-
tás buscando una serie para ver en algu-
na plataforma de streaming. Hay muchas 
opciones, y ya has visto series completas; 
la plataforma te hace recomendaciones, 
pero no estás seguro de cuál ver. Eliges 
una serie sobre vampiros, con pocas ex-
pectativas, pero te quedas la hora entera 
viendo el primer capítulo, y quieres ver 
el segundo de inmediato. ¿Qué hace que 
una persona abandone una serie en me-
nos de media hora? ¿Y qué hace que una 
persona se quede la madrugada entera 
terminando una serie de quince capítu-
los? Las series que desde el primer capí-
tulo involucran al espectador y captan su 
atención suelen ser las que se terminan 
más rápido. 

La misma pregunta podemos hacer sobre 

una clase de español para extranjeros. 
¿Qué hace que mis estudiantes pongan 
atención, participen y hagan las tareas? 
A veces puede ser simplemente la fuerza 
de la disciplina y la responsabilidad. Pero 
¿qué hace que quieran venir a la clase? 
¿Qué hace que se mantengan concentra-
dos activamente en la clase? ¿Qué fuer-
za los motiva para hacer la tarea porque 
quieren hacerla e incluso a pedir más? 
¿Qué hace que pierdan el interés y la 
atención? Sería maravilloso que este in-
volucramiento que algunas series logran 
desde el primer episodio fuera posible de 
lograr también en una clase. 

De esto se trata la primera etapa del ciclo, 
en la cual, a través de la experiencia y la 
inmersión en esta, se busca captar la aten-
ción e involucrar al estudiante con el nue-
vo aprendizaje. En este primer cuadrante, 
se busca contestar la pregunta: ¿por qué? 
(McCarthy y McCarthy, 2006). En otras 
palabras, se capta su atención; es la etapa 
en la cual básicamente queremos lograr 
que los estudiantes quieran aprender, que 
despierten su curiosidad; se trata de darle 
fuerza al deseo de saber y aprender. 

Si continuamos una serie, seguramente 
querremos saber quién mató a la víctima, 
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o qué virus es el que está transformando 
al protagonista. Si despertamos la curio-
sidad en una clase, nos preguntaremos 
qué significa esta nueva gramática, o este 
nuevo léxico, que no conozco. Esta es la 
primera etapa: la experiencia con lo nue-
vo capta la atención de los estudiantes y 
los involucra, despierta su curiosidad por 
saber por qué lo nuevo es como es. El es-
tudiante se pregunta: y esto nuevo ¿qué 
es?, ¿por qué es así?

Cuadrante 2:  
la conceptualización

De acuerdo con McCarthy y McCarthy 
(2006), una vez que los estudiantes han 
pasado por la experiencia nueva, a través 
de la reflexión se les llevará al cuadrante 
2. En este, se busca lograr la conceptuali-
zación. La pregunta que se busca contes-
tar en este cuadrante es ¿qué?

En este cuadrante, los estudiantes reciben 
información, la toman y se nutren de ella, 
escuchan lo nuevo. El docente informa a 
sus estudiantes sobre el nuevo aprendizaje. 
Por ello, se dice que se generan conceptos 
y se comparten conocimientos. Se escucha 
lo que los expertos saben al respecto. 

En la conceptualización, se generan con-
ceptos y el docente comparte con sus es-
tudiantes los conocimientos, las destrezas 
y las habilidades que han de aprender a 
partir de la experiencia que tuvieron con 
aquello que era nuevo. Los estudiantes 
obtienen respuestas a las preguntas que 
se plantearon en el cuadrante anterior, lo-
gran conceptualizar qué es lo nuevo que 
están aprendiendo, y por qué es como es. 

Cuadrante 3:  
la práctica

En este punto, los estudiantes han teni-
do experiencias con el aprendizaje nuevo, 
han reflexionado sobre ello y han realiza-
do conceptualizaciones abstractas. Lo an-
terior se ha logrado porque se ha compar-
tido información de expertos sobre este 
nuevo aprendizaje. En el cuadrante 3, se 
regresa la mirada al estudiante, pero aho-
ra, con la experiencia nueva, la reflexión 
y la conceptualización sobre ella se pon-
drá a prueba el nuevo aprendizaje con sus 
propias habilidades y el uso de este por 
parte de los estudiantes. La pregunta de 
este cuadrante es ¿cómo? (McCarthy y 
McCarthy, 2006). 
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En este cuadrante, los estudiantes practi-
can, experimentan, actúan con el nuevo 
aprendizaje, lo prueban, evalúan su pre-
cisión, ven cómo funciona; o quizás, si no 
funciona, lo cuestionan, lo comparan. En 
este cuadrante, se observa cómo opera ese 
nuevo aprendizaje y se domina a partir de 
la práctica y de la experimentación con 
él. En este proceso, el estudiante se puede 
equivocar, notar que no funciona la ma-
nera en que usa el nuevo aprendizaje, y es 
momento de ajustarlo o corregirlo.  

Cuadrante 4:  
la integración

Los estudiantes han pasado por una ex-
periencia con el aprendizaje nuevo, 
han reflexionado sobre ello, lo han con-
ceptualizado y lo han puesto en prác-
tica a través de su propia experimen-

tación y uso de ese nuevo aprendizaje. 
Finalmente, el último paso para llegar 
al final del ciclo es la integración. En 
este cuadrante, se contesta la pregunta  
¿y si…? (McCarthy y McCarthy, 2006). 

En esta última etapa, se refina el uso del 
nuevo aprendizaje y su comprensión so-
bre él, y lo más importante: aquello que 
han aprendido se integra en sus vidas. Los 
estudiantes verifican la utilidad del nue-
vo aprendizaje, confirman sus conclusio-
nes, hacen nuevas conexiones, evalúan, lo 
ponen en práctica en su vida cotidiana, 
comparten lo aprendido y crean nuevas 
preguntas a partir de ello. 

Por último, McCarthy y McCarthy (2006) 
añaden a lo anterior la manera en que las 
estrategias de procesamiento del cerebro, 
tanto del hemisferio derecho como del iz-
quierdo, se involucran e interactúan con 
el proceso de aprendizaje, lo anterior se 
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puede ver en la Tabla 1. 
En cada etapa del ciclo, que se enuncia en 
la columna izquierda, se considera las es-
trategias de procesamiento del hemisferio 
derecho (hd) y del hemisferio izquierdo del 
cerebro (hi), como se puede ver en la colum-
na derecha. En estas cuatro etapas, se ven 
reflejados los cuatro estilos de aprendizaje 
mencionados anteriormente; es decir, las 
tendencias de percepción y procesamiento 
de experiencias nuevas de los seres huma-

nos. Esto quiere decir que, desde el plan de 
clase, se están considerando todos los estilos 
de aprendizaje. Una clase planeada de esta 
manera no solo estaría atendiendo a cómo 
los hemisferios del cerebro perciben y proce-
san la nueva información, sino también cada 
uno de los cuatro estilos de aprendizaje. 

De esta manera, se planean clases que ponen 
en el centro a todos los estudiantes a partir 
de todos los estilos de aprendizaje. Lo cual es 

Tabla 1. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el ciclo de aprendizaje  
(McCarthy y McCarthy, 2006)

La experiencia

¿Por qué?

Conectar (hd)
Se crea una experiencia nueva en el salón que se conecta con los estudiantes, con lo que 
sabían antes, con sus vidas. La experiencia que se crea en el aula se debe basar en la esencia 
del nuevo contenido. 

Captar la atención (hi)
A partir de la nueva experiencia, se presta atención a ella y a lo que pasó con ella; se analiza y 
se discute lo que pasó durante esta experiencia y cuáles fueron sus percepciones. A través de 
la reflexión, se discute sobre la nueva experiencia. 

La conceptualización

¿Qué?

Imaginar (hd)
Antes de ir al conocimiento de los expertos, los estudiantes imaginan y tratan de entender el 
nuevo aprendizaje. Sienten que ya saben algo sobre ese nuevo aprendizaje al tratar de formar 
una imagen mental de él.

Compartir la información (hi)
Se comparte con los estudiantes el conocimiento de los expertos; ellos lo reciben y lo 
examinan. Es momento de la percepción y de compartir el conocimiento. 

La práctica

¿Cómo?

Poner en práctica (hi)
Los estudiantes ponen en práctica lo aprendido. Siguen lo que dicen los expertos, lo practican y 
se convierten en usuarios efectivos de este nuevo aprendizaje. 

Experimentar (hd)
Una vez que el nuevo aprendizaje ha sido dominado, los estudiantes están listos para innovar y 
adaptarlo, para experimentar con él y probar sus hipótesis al respecto. 

La integración

¿Y si…?

Refinar (hi)
Los estudiantes evalúan el nuevo aprendizaje y cómo este se aplica en sus vidas, lo analizan, lo 
mejoran y lo refinan. El docente ofrece sugerencias, recursos y ayuda. 

Aplicar (hd)
Los estudiantes han comprendido el nuevo aprendizaje y lo moldean, lo aplican en sus vidas, 
forman conexiones con ideas mayores, perciben la utilidad del nuevo aprendizaje. 
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ventajoso ya que, por un lado, se promueve 
el involucramiento de los estudiantes des-
de la primera etapa y hasta la última y, por 
otro lado, la clase no se centra en un solo 
tipo de estudiante, el que conicida con el 
estilo de enseñanza del profesor, sino que 
se cubren los cuatro estilos de aprendizaje. 

Hasta aquí hemos revisado qué es el Ciclo 
4mat, un modelo de diseño instruccional 
para clases enfocadas en todos los estilos 
de aprendizaje. En la siguiente sección, 
pondremos en práctica este ciclo en la pla-
neación de una clase de ele. En la figura 
siguiente, se sintetiza el Ciclo 4mat:

La i
nteg

rac
ión La experiencia

La c
on

ce
ptu

ali
za

ció
nLa práctica

Profesor más 
activo

Estudiante más 
activo

Tipo 4
¿Y si...?
Necesitan crear 
cosas nuevas

Tipo 1
¿Por qué?

Necesitan tener 
una razón

Tipo 2
¿Qué?

Necesitan tener 
una razón

Tipo 3
¿Cómo?
Necesitan 
aplicar lo nuevo

INTEGRAR
(hd)

CONECTAR
(hd)

IM
AGIN

AR
(hd)

REF
IN

AR
(hi)

CAPTAR LA 

ATEN
CIÓ

N(h
i)

EXPERIM
ENTAR 

(h
d)

PONER EN 
PRÁCTICA

 (hi)

COMPARTIR 

INFORMACIÓN
 (hi)

Figura 3. El Ciclo 4mat
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Un ejemplo de planeación  
con el Ciclo 4mat

Después de haber revisado algunas razones 
por las cuales se recomienda sistematizar la 
planeación de clases e información sobre 
los estilos de aprendizaje y el Ciclo 4mat, es 
tiempo de revisar un ejemplo en el cual se 
aplican las directrices establecidas por Ber-
nice McCarthy y sus colaboradores en el di-
seño de una planeación de clases de ele. 

En general, para planear una clase, normal-
mente los profesores contamos, al menos, 
con dos tipos de documentos: el formato de 
planeación de clases que usa el profesor y el 
material didáctico que usan los estudiantes 
creado para la clase. A veces, cada escuela 
tiene sus propios formatos. A continuación, 
se propone uno considerando las etapas del 
ciclo explicadas previamente. En el diseño 
de materiales, cada profesor puede poner 
en juego su creatividad y sus conocimientos 
para crear los materiales. 

En la siguiente página, se muestra la op-
ción de formato de plan de clase mencio-
nada previamente, que integra las etapas 
del Ciclo 4mat en el propio diseño de la 
clase. En primer lugar, hay un cuadro de 
datos generales, en el cual se propone expli-

citar el nombre del profesor o profesora, la 
fecha y la clase que se impartirá; por ejem-
plo, el nivel de lengua o el nombre de la 
clase: español 6 o español 7, conversación, 
redacción, etc. También el nivel de lengua, 
que comúnmente se usaría el Marco Co-
mún Europeo de Referencia, por ejemplo: 
B2 o C1, lo cual da una mejor idea del ni-
vel de dominio de lengua del grupo. 

Asimismo, se propone escribir cuántos es-
tudiantes tiene el grupo y cuáles son sus 
nacionalidades, así como el horario y el 
salón de la clase. Finalmente, el tema, que 
depende de la organización curricular del 
curso; es decir, puede escribirse un tema 
gramatical, uno por función comunicativa, 
por tema cultural, etcétera. Y los objetivos 
por cumplir, o en su caso, las competencias 
a desarrollar. Esta primera parte puede va-
riar de escuela a escuela y dependiendo de 
las necesidades de la clase. 

En segundo lugar, se propone una tabla 
donde, de izquierda a derecha, se indi-
ca primero la etapa del Ciclo 4mat; en 
la segunda columna, el hemisferio al que 
se atiende en cada actividad; después, el 
tiempo pensado para cada actividad; en la 
cuarta columna, la descripción de la acti-
vidad, y, finalmente, los materiales reque-



M
oi

sé
s 

Ló
pe

z 
O

le
a

ridos. La disposición y organización de 
este formato puede variar según las prefe-
rencias de cada docente y de cada escuela 

Profesor: Fecha:

Clase: Nivel de lengua:

Número de  

estudiantes:

Nacionalidades:

Horario: Salón:

Tema:

Objetivos:

Etapa hd/hi Tiempo Descripción de las actividades Materiales

Experiencia

Conectar

Captar la 
atención

Conceptualización

Imaginar

Compartir la 
información

Práctica

Poner en 
práctica

Experimentar

Integración

Refinar

Aplicar

FORMATO DE PLAN DE CLASES

de lenguas. La propuesta es integrar en el 
mismo plan de clase de manera explícita 
las cuatro etapas del Ciclo 4mat.
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Un formato como este puede ser de gran 
ayuda para las escuelas en general y para 
los centros de lengua en particular que aún 
no lo usen. Entre las ventajas de sistemati-
zar la planeación de clases, se encuentran 
las siguientes: en primer lugar, la comuni-
cación entre la comunidad docente puede 
ser más efectiva; por ejemplo, los docentes 
de un mismo nivel de lengua pueden com-
partir, en el mismo idioma, la manera de 
planear clases o en sustituciones de com-
pañeros docentes, se puede comprender 
más efectivamente lo que el profesor que 
se va a ausentar quiere hacer en cada eta-
pa de la clase. En segundo lugar, se pue-
de formar también una comunidad de  
coevaluación entre pares, ya que, cuando 
se tienen criterios claros sobre cómo hacer 
un plan de clase, se puede evaluar de mejor 
manera lo que proponen los docentes.  

Para mostrar el ejemplo, se optará por un 
nivel de lengua y un tema gramatical. Ade-
más de la planeación de clases, se deben to-
mar otras decisiones con respecto a la teo-
ría de adquisición, la teoría de enseñanza y 
la teoría lingüística a las cuales un profesor 
se adscribe; en este cuadernillo, no se ahon-
dará en esto, solamente se mostrará una 
planeación sencilla de cómo enseñar un 
tema gramatical a partirl del Ciclo 4mat. El 

tema gramatical elegido será el copretérito 
para narrar acciones del pasado y descrip-
ciones pasadas que ya no son actuales en 
el presente. Este tema gramatical se inserta 
en el curso de Español 2 en el programa 
de cursos del cepe, como puede verse en 
el libro Dicho y Hecho 2 (Koleff, Sánchez y 
Hernández, 2014), lo cual corresponde a 
un nivel A2 del mcer. En este curso, los 
estudiantes extranjeros entran en contacto 
con el copretérito por primera vez. Este es 
el contenido lingüístico que se enseñará en 
la clase de ejemplo; es decir, la respuesta a 
la pregunta ¿qué? 

Ahora, para diseñar el plan de clase con 
el Ciclo 4mat, el profesor debe plantearse 
¿por qué?, ¿cómo?, ¿y si…?; es decir, una 
vez definido el nivel de lengua y el conte-
nido de la enseñanza, se prosigue al dise-
ño de la clase. De acuerdo con el progra-
ma del cepe y con el libro Dicho y hecho 2 
(Koleff, Sánchez y Hernández, 2014), el 
pretérito se estudia antes que el copretéri-
to. El pretérito de indicativo aparece en la 
Unidad 2 y en la Unidad 3, mientras que el  
copretérito aparece en la Unidad 4.  Por ello, 
se propone que, en la etapa de experiencia, el 
contenido nuevo, en este caso, el copretérito, 
se conecte con el pasado que ya han estudia-
do antes los aprendices de español. 
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En esta  página, se muestra el plan de clase 
como ejemplo, con el Ciclo 4mat explicita-
do. Más adelante, se analizarán en térmi-

FORMATO DE PLAN DE CLASES

Profesor: Moisés López Olea Fecha: 27 de octubre de 2020
Clase: Español 2 Nivel de lengua: A2
Número de 
estudiantes:

10 Nacionalidades: China, japonesa, 
estadounidense

Horario 9:00-10:30 hrs. (1.5 hrs.) Salón: 15, primer piso
Tema: 
El pasado (copretérito)
Objetivos: 
El estudiante conjugará los verbos regulares e irregulares del copretérito.
El estudiante narrará en pasado hábitos y descripciones no actuales en el presente. 

Etapa hd/hi Tiempo Descripción de las actividades Materiales

Experiencia

Conectar 15 min Al inicio de la clase, el profesor pregunta 
a sus estudiantes cinco actividades que 
hicieron durante el fin de semana pasado 
y durante las últimas vacaciones de su 
vida. En parejas, los estudiantes contestan 
las preguntas. El profesor puede escribir 
en el pizarrón las siguientes preguntas: 
¿qué hiciste el fin de semana pasado?; 
¿qué hiciste en tus vacaciones pasadas? 
Los estudiantes comparten grupalmente 
sus respuestas. El profesor escribe en el 
pizarrón algunos verbos en pretérito que 
los estudiantes hayan dicho. Indica que 
seguirán hablando en pasado.

Plumones
Pizarrón

Captar la 
atención 15 min

El profesor entrega a sus estudiantes el 
material “¿Cómo era tu vida hace diez 
años?” (página 29). Individualmente, los 
estudiantes leen la Actividad i, donde 
personajes ficticios narran lo que hacían 
en su vida antes y que ahora ya no hacen 
y realizan la Actividad ii. En parejas, se 
comparten las respuestas. El profesor 
explica el vocabulario nuevo y guía la 
atención de los estudiantes hacia los verbos. 
Conduce a sus estudiantes a reflexionar 
sobre estos verbos en pasado y la diferencia 
en la forma de conjugación que tienen con 
los verbos escritos en el pizarrón.

Plumones
Pizarrón
Material 
impreso 
“¿Cómo era 
tu vida hace 
diez años?”

nos de este ciclo las partes de la clase con el 
material didáctico propuesto.
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Conceptualización

Imaginar 5 min

El profesor pide a sus estudiantes que, 
en parejas, imaginen qué diferencias hay 
entre “hice” y “hacía”, por ejemplo. Los 
estudiantes pueden ver los verbos del 
material en copretérito y los verbos en el 
pizarrón en pretérito. Pueden comentar si 
ya saben cuál es el tema, o imaginar cómo 
explicar esa diferencia.

- - - -

Compartir la 
información 10 min

El profesor explica el tema del copretérito. 
Puede usar el material impreso o explicarlo 
en el pizarrón. De cualquier manera, el 
profesor indica a los estudiantes que la 
información explicada está en el material en 
la Actividad iii.

Plumones
Pizarrón
Material 
impreso 
“¿Cómo era 
tu vida hace 
diez años?”

Práctica

Poner en 
práctica 10 min

El profesor hace una práctica rápida de 
conjugación. Con tarjetas con verbos, pide 
a los estudiantes que hagan una oración. 
Cada estudiante elige una tarjeta y crea 
una oración en pasado en copretérito. El 
profesor corrige si hay errores. 

El profesor pide a los estudiantes que 
hagan la Actividad iv del material impreso. 
Grupalmente, se revisan las respuestas. 

Tarjetas de 
verbos
Plumones
Pizarrón
Material 
impreso 
“¿Cómo era 
tu vida hace 
diez años?”

Experimentar 15 min

El profesor pide a los estudiantes que hagan la 
Actividad v del material impreso. En parejas, 
los estudiantes comparten sus respuestas y 
grupalmente se revisan las respuestas. 

El profesor asigna a los estudiantes la 
Actividad vi del material impreso. En 
parejas, hacen las preguntas que se 
proponen en el material. Luego, escriben 
en un párrafo las respuestas de sus 
compañeros en hojas blancas. Intercambian 
estas hojas con el grupo y tratan de adivinar 
de quién son las respuestas. 

Tarjetas de 
verbos
Plumones
Pizarrón
Material 
impreso 
“¿Cómo era 
tu vida hace 
diez años?”
Hojas 
blancas y 
plumones de 
colores

Integración

Refinar 10 min

El profesor muestra a sus estudiantes un 
video de un mexicano hablando sobre su 
pasado; sobre las cosas que hacía antes, 
pero ya no. Los estudiantes escuchan 
y tienen que pensar en su repuesta, 
individualmente lo comparten con el grupo. 
De manera opcional, crean un video de unos 
minutos de duración y lo suben a sus redes 
sociales.

Video sobre 
el pasado de 
un mexicano
Televisión o 
pantalla

Aplicar 10 min

Al final de la clase, el profesor pide a sus 
estudiantes que creen preguntas con verbos 
en copretérito para entrevistar a un mexicano 
fuera del salón. Se revisan las preguntas y se 
asigna la tarea: fuera de clase, los estudiantes 
tienen que hacer las preguntas a un mexicano 
y escribir sus respuestas.
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En los datos generales, se han rellenado los 
espacios como el nombre del profesor, la 
fecha hipotética para dar la clase, así como 
la clase, en este caso Español 2, y el nivel 
de lengua, que corresponde a A2. Se esta-
bleció como dato imaginario que habrá 10 
estudiantes de tres nacionalidades diferen-
tes: china, japonesa y estadounidense. Se 
plantea que este plan de clase cubra una 
hora y media.

El objetivo propuesto es meramente gra-
matical y se asocia a una función comu-
nicativa. En esta clase, el estudiante entra 
en contacto por primera vez con el copre-
térito, por lo que se busca que domine su 
conjugación, pero también que lo asocie 
con su significado aspectual, que tiene que 
ver con acciones habituales o descripcio-
nes no actuales. Los objetivos se plantean 
en futuro y, al final de la clase, puede revi-
sarse si se han alcanzado al terminar el ci-
clo. En este caso, se puede tomar en cuen-
ta, por ejemplo, la taxonomía de Bloom 
para plantear objetivos alineados a otros 
marcos de aprendizaje, o plantear compe-
tencias a desarrollar; esto dependerá del 
enfoque y el compromiso teórico de cada 
profesor.

La propuesta del formato que se presen-
ta ya enuncia explícitamente las cuatro 
etapas del Ciclo 4mat junto con los ocho  
pasos que llevan al ciclo a través de ambos 
hemisferios del cerebro. Se han estableci-
do ciertos tiempos aproximados para cada 
actividad propuesta. En cada actividad se 
ha explicitado qué hace el docente y qué 
hace el estudiante, así como los materiales 
requeridos. 

La planeación de clases es una actividad 
necesaria y fundamental en el trabajo de 
todo profesor. A veces, no logramos con-
trolar factores que nos hacen cambiar re-
pentinamente el plan. Algunas actividades 
pueden llevarse menos tiempo del pensa-
do; otras, mucho más de aquel que hemos 
planeado. A veces faltan estudiantes y las 
actividades colaborativas tienen que ajus-
tarse. De todas formas, la improvisación 
debe ser el último recurso empleado en 
la clase, no la práctica común. Como se 
ha mostrado, la complejidad de planear 
una clase es alta. En la siguiente página 
se muestra el material didáctico diseñado 
para esta clase, en este se suman los co-
mentarios sobre cada actividad que sigue 
Ciclo 4mat.
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¿CÓMO ERA TU VIDA HACE 10 AÑOS?

Hola. Yo me llamo Edgar. Pues, hace diez años yo tenía 20 años; ahora 
tengo 30. Déjame recordar… Pues iba a la universidad casi todo el 
día, estudiaba Mercadotecnia y Comunicación. Iba a la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Todos los días aprendía inglés en las mañanas 
antes de las clases de licenciatura; ahora estoy aprendiendo alemán. 
Cada fin de semana había una fiesta, y salía cada viernes y sábado 
con mis amigos; ahora solo salgo con mi novia. Cuando estaba en la 
universidad, yo trabajaba por las tardes, también, en un cine y, por eso, 
veía todas las películas gratis. Mi trabajo ahora es en una empresa de 
teléfonos. Estos son todos mis recuerdos. 

Qué tal, buenos días. Yo soy Aurora. Fíjate que hace diez años yo vivía 
en otra ciudad, ahora estoy en Ciudad de México muy cerca del centro, 
pero, cuando yo tenía 38 años, vivía en Monterrey. En ese entonces, 
era secretaría en una empresa de venta de autos; ahora estoy retirada 
y me dedico a cuidar el hogar. Hace diez años, mis hijos tenían 13 y 18 
años, y ellos estudiaban todos los días. Ahora los veo muy poco porque 
vivo acá, pero casi siempre íbamos al mercado los lunes y los jueves, 
y, después, regresábamos a la casa. Mi hijo mayor, Roberto, llevaba el 
perro a pasear y el otro, el menor, se quedaba viendo televisión todo  
el día. Ahora ya se cuidan solos. ¿Cómo ves? 

Mi nombre es Alberto y hace diez años yo tenía siete años nada más. 
Recuerdo que todos los días jugaba con mis amigos en la calle futbol o 
algo así y no había celulares; ahora estoy estudiando la preparatoria y muy 
pronto voy a entrar a la universidad. Cuando era niño, me levantaba más 
tarde, como a las siete de la mañana; ahora, entro a esa hora y tengo que 
levantarme a las cinco de la mañana. Mmmh… ah, también aprendía a 
tocar guitarra cada martes y jueves, y los fines de semana paseaba con 
mi familia, ahora ya casi no. Recuerdo que no me gustaba bañarme, pero 
ahora sí, mi mamá tenía que obligarme antes. Cuando era niño, tenía un 
gato que se llamaba Bolas, pero se murió; ahora tengo un pez.

Yo me llamo Estefany. A ver, vamos a ver, hace diez años yo estaba en 
la universidad, estudiaba mucho y aprendía francés. También iba a 
muchas fiestas, pero no era muy pachanguera. Me gustaba más ir al cine 
o al teatro. No tenía mucho dinero, pero ahorraba para viajar por todo 
México. Viajaba al menos una vez al mes los fines de semana. Yo vivía 
en Querétaro; ahora vivo en Brasil y trabajo en un banco, soy gerente. 
Hace diez años, cuando tenía como 19 o 20, trabajaba en una librería y 
cada día recibía muchas cajas de libros y los registraba y acomodaba. 
Me gustaba leer algunos mientras no había clientes. ¡Ah! También vivía 
con mis papás; ahora vivo con mi novio. Pues no recuerdo nada más. 

I. ¿Recuerdas tu vida hace diez años? Lee las respuestas de los personajes.

MATERIAL DE CLASE7 

7 El diseño del material presentado es de elaboración propia. 
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CONECTAR (hd)

No todas las etapas tienen que estar en el material impreso, pero sí en el plan de clase. En 
primer lugar, el profesor hace un repaso del pretérito, que han estudiado antes, mediante 
una actividad oral. Pone sobre la mesa el tema del pasado, ya familiar para los estudiantes, 
pero con un tiempo verbal conocido; el pretérito. En el pizarrón, quedan escritos los verbos 
usados en pretérito. Los estudiantes han despertado sus estrategias lingüísticas para hablar 
en pasado mediante el pretérito de indicativo. 

(hi) CAPTAR LA ATENCIÓN

Después, se entrega a los estudiantes el material. El profesor dirige la atención hacia la 
pregunta del título. Pone de manifiesto que seguirán hablando en pasado. Los estudian-
tes leen los tres párrafos de la Actividad i, donde podrán encontrar suficiente input con 
el copretérito. Al hacer la Actividad ii, hay certeza de que tienen que prestar atención 
a la nueva forma. La ven, se preguntan: “¿por qué estos verbos son así?”. Piensan en 
el pasado que ya conocen y que está en el pizarrón y ven este nuevo pasado que aún 
no conocen. Pueden hacer la Actividad ii aún sin saber qué significa el copretérito. El 
profesor resuelve dudas de vocabulario nuevo, que tiene que estar nivelado para A2. La 
Actividad ii puede hacerse también a través de audios. Lo importante es enfrentar al 
estudiante con el contenido nuevo, sumergirlo en él, despertar su curiosidad sobre esta 
manera de conjugar los verbos. 

Antes Ahora

Edgar

Aurora

Alberto

Estefany

II. Menciona cuáles son las diferencias en la vida de los personajes.
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Formas regulares

PLATICAR CORRER SALIR
platicaba corría salía

platicabas corrías salías

platicaba corría salía

platicábamos corríamos salíamos

platicaban corrían salían

¡Buena noticia!
En esta forma, solo
hay tres irregulares

IR VER SER
iba veía era

ibas veías eras

iba veías era

íbamos veíamos éramos

iban veían eran

III. Lee y estudia la información sobre cómo hablar en pasado.

¿Qué hacías antes?
Para hablar de actividades y acciones que hacías con frecuencia en el pasado (y que 
probablemente ya no haces más) usamos la forma –ABA (ar) e –ÍA (er, ir) de los 
verbos en español. 

Actividades frecuentes en el pasado

Durante la universidad, yo vivía en Canadá. Cada domingo, platicaba con 
mis papás por Zoom. Todos los días, iba a clases y tomaba cursos de inglés.

Todas las tardes, corría en el parque y hacía un poco de ejercicio. Casi no salía 
porque no tenía mucho tiempo, pero visitaba los lugares más interesantes de 
la ciudad. Todos los viernes veía a mis amigos en el bar. No era muy sociable, 
pero tampoco era muy tímida. Me gustaba conocer nuevos lugares.

Nombre gramatical: Copretérito o pretérito imperfecto de indicativo
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IMAGINAR (hd)

Antes de dar la vuelta a la página, el profesor puede guiar una discusión sobre qué significa 
el copretérito en la Actividad ii. Sin explicar más, los estudiantes pueden tratar de pensar, 
imaginar, adivinar, qué significan esos verbos y cuál es la diferencia con los verbos escritos 
en el pizarrón en el pretérito. Ya hablaron sobre las vacaciones pasadas y el fin de semana 
pasado y ahora ven cambios en la vida de los personajes. ¿Cuál creen que es la diferencia? 
¿Alguien puede explicarlo o dibujarlo en el pizarrón?

(hi) COMPARTIR LA INFORMACIÓN

El profesor explica ahora el significado de este nuevo tiempo verbal. Los estudiantes pueden 
dar la vuelta a la página y ver la información, las tablas de conjugación, las explicaciones 
sobre su significado y los ejemplos en la Actividad iii del material. Lo nombran: es el copre-
térito. Se dan cuenta de que solo hay tres verbos regulares. La información presentada en 
este material se adscribe a la gramática tradicional, pero es en este punto donde el profesor 
puede presentar la información de acuerdo con la teoría lingüística a la cual se adscriba. Lo 
más importante es que los estudiantes doten de significado a la nueva forma lingüística. 

¿Cómo era tu casa antes?
Para hacer descripciones en el pasado, también usamos la misma forma (ABA, ÍA) 
de los verbos en español. Para describir, frecuentemente usamos el verbo SER, 
ESTAR o HABER.  

Descripción en el pasado
Cuando yo era niño, mi casa estaba en San Luis 
Potosí. Era una casa grande, tenía tres baños y 
cuatro recámaras. Era color blanco y azul, y tenía 
muchas ventanas. En mi cuarto, había muchos 
juguetes, una cama, una mesa y dos sillas. En mi 
casa, había un patio y dos árboles de naranja. San 
Luis Potosí era una ciudad tranquila. 

32



33

U
N

A 
M

AN
ER

A 
DE

 P
LA

N
EA

R 
CL

AS
ES

 E
N

 E
L 

AU
LA

 D
E 

EL
E:

 la
 e

ns
eñ

an
za

 p
ar

a 
to

do
s l

os
 e

st
ilo

s d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

IV. Lee las oraciones y conjuga los verbos entre paréntesis en copretérito.

V. Lee las siguientes preguntas y crea oraciones para contestarlas. 

1.  ¿Qué hacían Juan y su hija hace 10 años los fines de semana?

a. (salir) Ellos _______________ de su casa sábado y domingo. 

b. ( jugar) Ellos _______________  jugaban en la playa.

c. (comer) Juan y su hija _______________  hamburguesas en la plaza.

d. (obedecer) La hija no _______________  a su papá en el parque.

e. (visitar) Ellos _______________  museos frecuentemente.

f. (ser) Ellos _______________  muy felices juntos.

g. (ir) Juan y su hija _______________  a la alberca los domingos.

2.  En general, ¿cómo era México hace veinte años?

a. (ser) Los mexicanos _______________ menos en cada estado. 

b. (hacer) Los mexicanos _______________ muchas más fiestas.

c. (ver) Los mexicanos _______________ muchas telenovelas.

d. (tomar) Los mexicanos _______________ mucho tequila.

e. (estar) México _______________ menos contaminado.

f. (haber) En México, no _______________ problemas de salud.

g. (vivir) Las personas _______________ en ciudades pequeñas. 

1.  Normalmente, ¿qué hacías con tu papá o tu mamá cuando eras niño?

a. _______________________________________________________. 

b. _______________________________________________________.

c. _______________________________________________________.

d. _______________________________________________________.

e. _______________________________________________________.

f. _______________________________________________________.

g. _______________________________________________________.
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(hi) PONER EN PRÁCTICA

En esta etapa, el profesor puede también crear y diseñar prácticas según la teoría de adqui-
sición a la cual se adscriba. En este material, se pueden ver ejercicios estructuralistas a nivel 
oracional en la Actividad iv. Se trata de una práctica controlada de conjugación, donde 
los estudiantes tienen que poner en práctica lo explicado antes por el profesor, todavía sin 
innovar y sin aventurarse por sí solos, sino que tienen que usar los verbos que se les indican. 
Además de la práctica de este material, el profesor puede hacer juegos con tarjetas de verbos 
u otro tipo de práctica controlada.  

EXPERIMENTAR (hd)

Como parte de la práctica, hay que permitir que los estudiantes usen libremente el nuevo 
contenido revisado. En este caso, se proponen dos ejercicios en la Actividad v a nivel oracio-
nal; en los cuales, el estudiante crea oraciones por sí mismo. Intenta usar verbos y vocabula-
rio en oraciones de manera libre en producción escrita. 

Posteriormente, contestarán una serie de preguntas que los forzarán a usar en su oralidad el 
copretérito. A manera de entrevista, pueden hacerse las preguntas entre ellos, poniendo en 
juego sus habilidades de conversación.  

En ambos casos, los estudiantes intentan por sí mismos usar el copretérito, tratando de inno-
var y adaptar para su uso lo explicado y practicado en etapas previas. 

2. En general, ¿cómo era tu país hace diez o veinte años?

a. _______________________________________________________. 

b. _______________________________________________________.

c. _______________________________________________________.

d. _______________________________________________________.

e. _______________________________________________________.

f. _______________________________________________________.

g. _______________________________________________________.
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(hi) REFINAR

Fuera del material del estudiante, la idea en esta etapa es que los estudiantes integren en 
su vida cotidiana el nuevo contenido lingüístico. Por ejemplo, podrían ver un video de un 
mexicano hablando sobre su pasado en una red social. Comprenderán lo que ha dicho y 
ellos podrán crear una respuesta similar. El profesor corrige esa respuesta y los estudiantes 
podrán crear un video similar en sus redes sociales con el mismo tema.  
La idea es que se pregunten ¿y si… uso este verbo? ¿Y si digo esta oración en copretérito? 

APLICAR (hd)

En la clase, los estudiantes crean preguntas pensando en que las harán a un mexicano. El 
profesor revisa esas preguntas y corrige si es necesario. La idea de la aplicación es que los 
estudiantes vean que este nuevo tiempo verbal es usado en la realidad, que será parte de su 
vida cotidiana y que lo integren en su uso del español. Al hacer las preguntas a los mexica-
nos, es posible que lo escuchen en ellos y se den cuenta de cómo integrarlo en una conver-
sación con un mexicano.   

V. Lee las siguientes preguntas y comparte tus respuestas oralmente con 
el grupo. 

a. ¿Cómo era tu ciudad hace diez años? ¿Cómo es ahora?

b. ¿Cómo era tu papá cuando eras niño? ¿Cómo es ahora?

c. ¿Cómo era un día normal durante la universidad? 

d. ¿Qué hacías cada fin de semana cuando tenías ocho años?

e. ¿Cómo era tu vida cuando eras niño? ¿Cuáles son las diferen-

cias ahora?

f. ¿Cómo eras cuando eras niño? ¿Has cambiado últimamente?

g. ¿Cómo era tu primaria? ¿Cómo eran tus compañeros? ¿Cómo 

eran tus maestros? 

h. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Y qué hacías cuando 

eras adolescente?
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Planear una clase implica una compleja 
toma de decisiones por parte del profesor. 
Las decisiones pueden ser en apariencia 
simples, como elegir el formato para hacer 
su plan de clase, o más complejas, como op-
tar por un modelo de planeación de clases 
que se ajuste a su adscripción a la teoría de 
adquisición, la teoría lingüística y la teoría 
de aprendizaje con las que comulga. Tiene 
que decidir también qué materiales incluir, 
si diseñar o no materiales propios, optar 
por materiales auténticos o materiales con-
trolados, entre muchas otras cuestiones. 

Se ha presentado hasta aquí un posible for-
mato para planear clase con el Ciclo 4mat 
y un ejemplo de planeación de clase junto 
con su material propio. Después de todo 
lo anterior, finalmente, es necesaria la si-
guiente interrogación: ¿y si ahora planean 
ustedes, lectores, una clase con el Ciclo 
4mat? ¿Y si lo prueban en sus clases con 
sus estudiantes? ¿Y si usan y cuestionan 
el formato propuesto y la clase planeada? 
¿Qué puede mejorar? ¿Qué se le puede 
criticar tanto positiva como negativamen-
te? ¿Y si ponen en práctica esta clase? An-
tes de finalizar, en la siguiente sección, se 
destacan algunas ventajas de emplear este 
modelo de planeación de clases. 

VENTAJAS DEL MODELO 
4MAT EN LA PLANEACIÓN  
DE CLASES

Hay evidencia de que una vez que el mo-
delo 4mat se aplica adecuadamente, fun-
ciona (Magos Guerrero, 2013; Zanethic, 
2009). Personalmente, las experiencias en 
el aula usando este modelo de planeación 
de clase hacen notar claramente cómo 
todo el grupo se involucra en la clase des-
de el primer momento. La gran ventaja de 
este modelo de planeación de clases es que 
se centra en el estudiante. Pero no solo en 
un tipo de estudiante, sino en todos los es-
tudiantes, ya que atiende a todos los esti-
los de aprendizaje bajo el modelo de 4mat  
(McCarthy, 1997). Es común que un profe-
sor enseñe como él aprende; es decir, que su 
estilo de enseñanza se alinee a su estilo de 
aprendizaje. En ese caso, solamente los estu-
diantes con una manera de aprender similar 
a la de él serán beneficiados. Si un profesor 
sigue el modelo 4mat, estará tomando en 
cuenta a la totalidad de los estudiantes. De 
acuerdo con Joyce, Weil y Calhoun (2000), 
los modelos de aprendizaje basados en los 
estilos de aprendizaje corresponden a lo 
que ellos llaman la familia de los modelos 
sociales. En palabras de McCarthy (2000): 
el ciclo es un sitio para diferentes estilos de 

36



37

U
N

A 
M

AN
ER

A 
DE

 P
LA

N
EA

R 
CL

AS
ES

 E
N

 E
L 

AU
LA

 D
E 

EL
E:

 la
 e

ns
eñ

an
za

 p
ar

a 
to

do
s l

os
 e

st
ilo

s d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

aprendizaje en diferentes lugares. En sínte-
sis, la planeación de clase bajo el Ciclo 4mat 
tiene la ventaja de centrarse en todos los es-
tudiantes en un grupo dado.

Otra ventaja es que este modelo sistematiza 
las actividades que corresponden a una eta-
pa o a otra. Hay actividades asociadas a la 
etapa de “experiencia”; otras, a la de “con-
ceptualización”; otras a la de “práctica”, y 
otras, a la de “integración”. Esto es bené-
fico no solo para los estudiantes, sino tam-
bién para los profesores. Por un lado, esta 
sistematización hace de las planeaciones de 
clase una herramienta clara, que cualquier 
profesor puede leer y seguir. Por otro lado, 
facilita una evaluación docente más válida, 
confiable, justa y ética. La retroalimentación 
entre profesores pares puede ser más efecti-
va, ya que el modelo es sistemático y, una 
vez que se ha aprendido y aplicado es claro 
saber qué se espera en cada etapa. 

Relacionado con lo anterior, este modelo 
sistemático, que se centra en los estudian-
tes y en su estilo de aprendizaje, parece 
funcionar; así lo demuestra la evidencia 
científica. Nicoll-Senft y Seider (2010) lle-
varon a cabo un gran estudio entre diver-
sas disciplinas de educación superior, en 
las cuales implementaron el modelo 4mat. 

Después de tomar clases con este modelo, 
se aplicaron cuestionarios. Sus resultados 
son alentadores: los estudiantes reportan 
prestar más atención y tener más interés 
en las actividades de clase como en las ta-
reas, reduciendo significativamente el es-
trés típico de la educación superior.

Una de las mayores ventajas de este mode-
lo es que se adapta a cualquier modelo y 
nivel educativo, a cualquier teoría lingüís-
tica y a cualquier teoría de adquisición. Es 
plenamente compatible con la enseñanza 
de lenguas, tanto presencial como en línea 
o a distancia. Un ejemplo del uso de 4mat 
en educación a distancia se encuentra en 
Nikolaou y Koutsouba (2012). La etapa de 
experiencia puede asociarse a las habilidades 
de comprensión, escuchar y leer; por ejem-
plo, se puede exponer a los estudiantes a 
una experiencia con aspectos lingüísticos 
nuevos a manera de inmersión; la etapa 
de conceptualización puede adaptarse a una 
enseñanza con un enfoque cognitivo, o 
contenidos pragmáticos, etcétera; la etapa 
de práctica puede asociarse, también, a las 
habilidades de producción, hablar y escri-
bir. Finalmente, la etapa de integración pue-
de asociarse a las cuatro habilidades tradi-
cionales, con materiales auténticos y con 
prácticas con hablantes nativos. 
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Otra ventaja del Ciclo 4mat es que puede 
ser también un punto de referencia para la 
evaluación docente (McCarthy, 2000). En 
una comunidad de prácticas docentes, el 
Ciclo 4mat da claridad en cómo planear 
una clase y qué se espera de cada etapa. 
De esta manera, una observación de cla-
se entre colegas sería fructífera en su apli-
cación, en la observación y en la retroali-
mentación.

Finalmente, de manera más general, el Ci-
clo 4MAT no solo es susceptible de aplicarse 
a la planeación de una clase, sino de todo un 
programa (McCarthy, 2000); en otras pala-
bras, puede ser un marco de diseño y pla-
neación del currículo completo de un curso. 
Además, de acuerdo con la autora, aplica a 
todos los niveles de educación.

CONCLUSIONES 

Existen diversas maneras de planear una 
clase. Más allá de emitir juicios de valor 
sobre estas, hay que comprender que cada 
profesor ejerce su labor de acuerdo con 
su identidad y su forma de ser, entre otros 
factores. Una de las grandes ventajas de 
la formación docente es que permite que 
el profesor tome decisiones informadas al 
respecto, que decida con argumentos qué 

manera de organizar una clase es más 
efectiva y cómo lograr verdaderamente el 
aprendizaje. Más allá de partir de intuicio-
nes y de enseñar de la manera en que se 
nos enseñó una lengua a nosotros, se busca 
que los docentes planeen clases con efec-
tividad y de manera sistemática. De esta 
forma, por ejemplo, la sustitución de clases 
sería una labor menos confusa y menos a 
la deriva, como suele serlo.

El Ciclo 4mat permite organizar y planear 
una clase que atiende los cuatro estilos de 
aprendizaje y que, a través de su ciclo en 
espiral de cuatro etapas, es claro en cómo 
planear y cómo organizar una clase. Ade-
más, se toma en cuenta cómo el cerebro 
percibe y procesa las experiencias nuevas 
para lograr el aprendizaje. Esta manera 
de planear clase es sistemática, por lo que 
hay etapas claras que el docente diseña y 
se siguen durante una clase. A través de es-
tas etapas, se atienden todos los estilos de 
aprendizaje y ambos hemisferios cerebra-
les. Por ello, es un modelo de planeación 
de clase centrado en el estudiante y en el 
aprendizaje humano.

Finalmente, con este modelo de planea-
ción de clases, se rompe el típico esquema 
de enseñar con los estudiantes recibiendo 
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la información durante todo el tiempo de 
clase, más bien, el plan de clase se diseña 
con base en procesos activos de percepción 
y procesamiento de información nueva. Es 
claro que este modelo dista lejanamente de 
un formato de cátedra para las clases cen-
trado en el profesor. Las clases de español 
no pueden ser así, el estudiante requiere de 
practicar la lengua para hablar, escribir, es-
cuchar y leer. En conclusión, el Ciclo 4mat 
podría guiar al profesor de ele a preparar 
a una buena clase de lengua que involucre 
a los estudiantes, a cualquier teoría lingüís-
tica, de aprendizaje y de adquisición y a 
todos los estilos de enseñanza y, principal-
mente, de aprendizaje.
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Una manera de planear clases en el aula de ele: la enseñanza 
para todos los estilos de aprendizaje

Moisés López Olea

La enseñanza se basa en una constante toma de decisiones. 
Quizás, una de las primeras decisiones que hay que tomar du-
rante los primeros días como profesores es cómo planear nues-
tras clases; también, durante todos los años de labor docente 
subsecuentes. La planeación de una clase es fundamental y 
desde esta etapa es necesario tomar en cuenta la inquietud de 
cómo implicar a los estudiantes para que se sientan motivados 
e involucrados en la clase. Este es el tema principal: la planea-
ción de una clase para todos los estudiantes.

¿Cómo planear clases? En este cuadernillo, se introduce 
en sus generalidades una opción para la planeación: el co-
nocido Ciclo 4mat, creado por Bernice McCarthy. Esta manera 
de planear clases se caracteriza por tener una fundamenta-
ción en el aprendizaje humano de acuerdo con el funciona-
miento del cerebro y por tomar en cuenta a todos los estu-
diantes de la clase.

En su naturaleza, este modelo refleja las tendencias de los 
seres humanos para procesar y recibir información, y consis-
te en cuatro etapas que atienden a cuatro estilos de aprendi-
zaje. Esto podría guiar nuestras decisiones en la planeación 
a incluir a todos y cada uno de los miembros del grupo en 
nuestra aula.

Además de introducir esta manera de planear clases, en 
este cuadernillo se aterriza el modelo a una clase de ele en-
focada en gramática y se propone un formato para la pla-
neación de clases que refleje el ciclo y que podría emplearse 
para diseñar y planear las sesiones de nuestros cursos.  Esta 
opción para planear clases es altamente compatible con la 
enseñanza de ele y ha mostrado ser efectiva, por lo que val-
drá la pena conocerla, evaluarla y probarla. 
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UNA MANERA
de planear clases
en el aula de ELE: la enseñanza para 
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