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INTRODUCCION. 

A partir del impulso que han recibido los recursos didácticos 

en 1os últimos años;· se ha presentado, en algunos sectores de profe

sores, un uso exagerado de los mismos. Esta situaci6n ha repercutido 

.negativamente en el proceso de aprendizaj.e de los alumnos, por otorgar 

a los recursos didácticos créditos inmerecidos. 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de lztacala 

(.E.N.E.P. l.), no está al ma_rgcn de esta situación. El presente trab!_ 

jo tiene, precisamente, 1a pretensfón de elaborar algunas reflexiones 

en torno a la concepción, uso y manejo de los recursos dfdácticos. 

Todo ello a partir de lecturas, dfscusi,:,nes, entrevistas, experien

cfas tndividuales y colectivas (con profesores}, esfuerzos tanto pe!_ 

sonales como el equtpo de formación docente que existe en la ENEPI; 

del cual la autora forma parte, en síntesis a partir de las pos1bl1!_ 

dades que no=> permite nuestra práctica cotidiana a1 Interior de la 

Institución. 

·E1 tema merece interés ya que se concibe a los recursos didá~ 

t feos como instrumentos que facl1 Jtan tanto la práctica de los docen

tes cano e 1 proceso de aprend J_zaj e de los a 1 umnos. Por que se cons i -

dera, que éstos son uno de los elementos coadyuvantes en el óptimo 

desarrollo deJ proceso educativo. 
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El trabajo ha sido desarrollado en cuatro apartados; el pri

mero es el marco de referencia, pretende abor~ar el tema a partir de 

una caracterización general; dividido a su vez en 3 incisos que son 

la caracterización del recurso didáctico; los tipos de recursos di

dácticos mas fr~cuentemente usados y el papel del recurso didáctico 

en el modelo de educación tradicional; el segundo apartado contiene 

el desarrollo del proyecto de modernización, especificamente la fun

ción que ha tenido ia tecnología educativa como sus implicaciones en 

el recurso didáctico; en el tercero se plantea el papel que tiene el 

recurso didáctico al interior del proceso enseñanza-aprendizaje, este 

capftulo constituye un intento de profundizar sobre el tema, en su e!. 

peciftcidad procurando construir alguna propuesta alternativa; en la 

última parte se incluyen las conclusiones finales, las cuales ma~ifie_! 

tan la pretensión de abrir cierto espacio a la reflexión y discusión 

de la problemática en el ámbfto de la ENEPI. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Elaborar un análisis global y dinámico sobre el r~curso di

dáctico, implica necesariamente su vinculación al proceso de ense

ñanza-ap rend i z_aj e. 

Actualmente el término recurso didáctico se ref(ere a todos 

aquel los instrumentes o herramientas que utiliza el profesor en su 

ejercicio profesional, con el propósito de facilitar y acelerar en 

los alumnos, la apropiación o aptehensión de los contenidos progra

máticos. En otros términos, el recurso didáctico es el medio que 

nos permite representar materialmente_(externamente), la oarte de la 

realidad (objeto de estudio), que ~os interese estudiar; el medio 

que facilitará a los estudiantes la _aprop,iación de los contenidos de 

aprendizaje. 

Esta apropiación no se concreta solamente a t;avés de impre

s(ones sensoriales o por simple reflejo, sino que se establece a Pª!. 

tlr de la percepció~ que los dlumnos tengan de la realidad, la cual, 

a su vez está relacionada con los grandes sistemas de actividad mo

trfz, post•Jral y afectiva, con lo C'-'al queda supeditada a las nece-

s I dades prácticas y orgán J cas· de 1 perceptor, más que a una represen

tac f ón inmediata y objetiva de la realidad.!.( C:s aquf donde, esencial 

-------
1/ Merani, Génes:s del pensamiento. Grijalbo p. 71. 
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mente podemos explicarnos la relación que guarda el recurso didáctico 

con el proceso enseñanza-aprendizaje, y en donde podemos comprender 

que la relación establecida es dinámica y no mecánica cor.~ generalme!!_ 

te se pretende. 

SI el recurso didáctico es usado como mero "demostrador" de 

información tsea éste cartel, pizarra, audiovisual, etc.). lSe le pe!_ 

mite realmente al alumno relacionarse con el objeto o continúa como 

un espectador más?. 

LEl·recurso didáctico en sí mismo propicia el aprendizaje? o 

necesariamente el recurso didáctico tiene que estar avalado por una 

actividad y por contenidos de aprendizaje?. 

Es en este sentido, que se propone analizar el papel que el 

recurso didáctico ha jugado y juega actualmente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y en particular con las actividades de apren

dizaje. 



MARCO DE REFERENCIA 

~ --
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CARACTERIZACION DEL RECURSO DIDACTICO. 

i 

La introducción de materiales en clase, implica una ayuda en 

la construcción del planteamiento metodológico; junto con la organi

zación de contenidos, actividades, interacciones y_ sistematización 

del aprendizaje. 

La finalI°dad del Recurso es la de posibilitar el acceso a 1a 

información de un moóo tal que facilite a los alumnos la apropiación 

de la realidad; motivar a los estudiantes en la clase; ilustrar y 

concretar lo expu~sto verbalmente para economizar esfuerzos en la con

ducción de los alumnos hacia la comprensión de conocimientos, hechos y 

fenómenos. 

Existen algunas recomendaciones para el adecuado uso y manejo 

de recursos dtdácticos, los cuales deben: 

Ser adecuados al asunto de la clase 

Ser de fdcíl aprehensión y manejo 

l:star en perfectas condiciones de funcionamiento 

Permitir operar al estudiante sobre ellos. 

Exhibirse con más notoriedad los materiales referentes 

al contenido que esta siendo estudiado evita~do expone!. 

lo desde el comienzo de la clase. 

Encontrarse a mano, a f(n de que no haya pérdida de tiem 

po, cuando se le busque. 
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Ser revisado con anterioridad en lo que atañe a su posi

bilidad de uso y funcionamiento. 

Ser elaborados en lo posible con la cooperación de los 

alumnos. 

Se trata pues, de evaluar las necesidades de uso de los recur

sos en cada situación y seleccfonar el tipo que se consl'c!ere más ade

cuado conforme el conten_ldo y al trabajo que los estudiantes han de 

realizar reconociendo con esto la exrstencra de sftuacfones de enseña~

za-aprendlzaje que no requteren del uso de recursos didácticos. 
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Tipos de recursos didácticos existentes. 

Actualmente podemos ubicar a los recursos didácticos en tres 

grandes categorfas. 

1J Visuales 

2) Sonoros 

3) Multimedia 

1. Visuales, se dividen en: 

a) No proyectables o de representación plana vrg: pizarra, 

pizarrón magnético, franeológrafo, rotafolio, cartel, 

impresos, mapas, gráficas, diagramas, caricaturas, di

bujos en general, material de autoinstruc~ión, libros 

de texto, artículos en general, periódico, murales, mon 

tajes, collage, Impresiones fotográficas, etc. 

b) Proyectables. A su vez se subdividen en: 

Fijos como: episcopio o proyector de cuerpos opacos, 

transparencias (diapositivas o dianegativas); retro 

transparencias, filmina. 

Dinámicas o móvl les como: cine, (8, super 8, lb y 

35 mm) películas silentes 

2. Sonoros: radio, discos, casettes, cintas magnéticas, labora 

torio linguístico, etc. 
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3. Multimedia; televisión, cine sonoro (en todos sus formatos); 

diaporamas, transparencias con sonido; filminas sonoras; com 

putadoras. 

Las experiencias obtenidas en torno al uso del recurso didáctico 

en Ja E.N.E.P.J.han sido diversas, dependiendo de Jos diferentes perro

dos por Jos que ha transcurrido la institución y de cada situación edu

cativa en lo particular; en el intento de rastrear esas experiencias an_! 

lizaremos el uso y papel que han desempeñado tanto en el modelo educati

vo )Jamado tradicional como en el modelo tecnológico, por ser ambos mode 

Jos los que han tenido mayor influjo en el ámbito de la E.N.E.P.I. 
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.. 
EL RECURSO DIDACTICO DENTRO DEL MODELO DE EDUCACION TRADICIONAL. 

Para comprender la utilización de los recursos dentro del sis 

tema educativo es necesario estudiar el papel que han desempeñado 

éstos al interior del modelo tradicional o clásico del sistema educa 

tivo. El abordaje a dicho modelo de enseñanza-aprendizaje va a rea

lizarse a partir de los siguientes ejes, tomados de la crítica almo

delo tradicional que hace Chadwrek. Sin aceptar por ésto la propues

ta tecnológica, que el mismo autor propone :· 

1)-. El profesor. Considerado como el elemento central delpro

ceso por ser, el sujeto que posee el caudal de conocimien

tos que va a impartir a los alumnos. Es el que toma las 

decisiones en el aula, el que diagnostica las necesidades 

de los alumnos, el que marca criterios evaluativos, el que 

detenta el control del grupo y el que presenta contenidos 

lverbales en la mayoría de los casos}. 

2). El alumno. Considerado como el individuo que necesita ser 

guiado y orientado, el que recibe la información, genera.!_ 

mente en forma pasiva, memorista e individual. 

3). Tiempo. Normalmente no planificado de acuerdo a la cantidad 

de contenidos existentes en el prog_rama. 

4). Los contenidos. Plasmados y organizados según los crite-
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rios de grupos reducidos de personas, ya sean las autori

dades, expertos en la materia, y en el mejor de los casos 

por los profesores, sin tomar en cuenta, por lo genera 1 la 

opinión de los estudiantes. Esto trae como consecuencia 

la mayoría de las ocasiones, contenidos rígidos, repetiti

vos, que contemplan intereses de ciertos grupos. 

Los contenidos comunmente aparecen como un "montón" de in

formaciones, datos, fechas, etc., parcializados, fraccion~ 

dos y descontextualizados, sin un fundamento o Interpreta

ción que permita a los alumnos comprender y vincular los 

conocimientos con la realidad concreta. La forma como se 

organizan los contenidos no permiten establecer vinculaci~ 

nes entre la teoría y la práctica; la ciencia es presentada 

con una apariencia de neutralidad, queriendo con ésto, ais

larla de toda contaminación y valorización social. 

5). La evaluación. Sumativa. Esto es, evaluar "cuanto" han 

aprendido los estudiantes; acumulación y memorización de 

contenidos retenidos por los estudiantes. Esta es una eva 

luación que impide la movilización de la estructura cognos

citiva de los estudiantes. lQué importa que éstos tengan 

posibilidades de reflexión y crítica?; lo que importa es 

que se den respuestas concretas y acabadas~ Este tipo de 

evaluaciones propician la competencia, justificando además 
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la selecci6n y discriminación del alumno, sustentando la exis 

tencia de nbuenos y malos" estudiantes, considerando general

mente a los estudiantes de clase media y alta cerno los buenos 

y como malos los provenientes de las clases menos favorecidas. 

Valiendo esta situación a través de lo que se ha denominado 

teoría de la privación o teoria de la desventaja cultural. 

6). Estrategias. Que dividiremos en actividad y recursos didác

ticos. 

las actividades de aprendizaje las determina el profesor a partir 

de su programación y propósitos de enseñanza, aunque no esten explfcitos. 

Estas actividades se usan para reafirmar los =ontenidos~ son expuestas ta!!!_ 

bién por el profesor (laboratorio, etc.) Las técnicas usadas normalmente 

por el profesor son la exposición magístral, exposición con preguntas y en 

ocasiones el interrogatorio. Estas técnicas las ejecuta él permitiendo a 

los alumnos una que otra intervención. 

Y por Oltimo los recursos didácticos, parte de las estrategias 

utilizadas por el profesor, que en este modelo de enseñanza son consi

derados como "auxiliares" del profesor. Los recursos usados con mayor 

frecuencia según observaciones y entrevistas hechas a profesores en la 

ENEPI, son el pizarrón, tiza, esquemas, carteles; transparencias y con 

menor frecuencia pelfculas. 

La validez de los recursos en este modelo est~ áado a partir 

del auxilio que presten al trabajo docente, para asegurar el éxito 
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en su ejercicio. Ya que el docente es quién nuclea el proceso. 

Ante la incapacidad de este modelo, para seguir dando respues

tas a las nuevas necesidades productivas y educativas, aunado a las 

crisis sociales y a la creciente demanda de la población estudiantil, 

es necesario Inscribir al sfstema educativo del pafs en un proceso de 

reestructuración y reajuste; según estudios hechos por Latapl y Vasconl. 

Es en este proyecto de modernf·zaclón y de reformas, donde la tecnología 

educativa juega un papel relevante y en ésta, el recurso didáctico. 

De acuerdo con los fines de este trabajo, el proyecto de moder 

ntzaclón no se analfzará en los efectos que ha tenido en el Ststema Edu

tattvo Mexfcano en general, stno especialmente en Jo que se reffere a las 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, que aunque se trata de un 

proyecto concreto, se vincula a toda la problemática educativa y social 

de nuestro pafs. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION (ENEP). 

El proyecto ENEP surge, por un lado, como una medida necesa

ria al crecimiento acelerado de la población estudiantil y a las ne

cesidades de modernización que permitiera la reestrücturación y re

funcionalización del sistema educativo. Por otro, a l~s crisis so

ciales y estudiantiles cuyo punto áigido se encuentra en 1968 el 

cual sfngularizó el proceso de reforma universitaria. 

El sistema educativo en la ENEP, debe ser analizado con base 

en el proyecto de Reformá Universitaria, enmarcado en el régimen pr~ 

sidencial de Luis Echeverría Alvarez, expresado en el período del reE_ 

tor Pablo González Casanova, quién se proponía alcanzar tres objeti

vos: la reforma académica, la reforma del gobierno universitario, y 

la reforma de difusión~ polftica y cultural • 

. . . ''Para implantar nuevos métodos de enseñanza escolares y 
. 

extraescolares, para crear nuevos tipos de carreras, para abrir las 

puertas a mfles de estudiantes que sin ésta política se habrían qu~ 

dado stn educación, o para aumentar el número de cuerpos colegiados 

con representación estudiantil y de profesores en los planteles es

colares y los institutos o para fortalecer las uniones y asociacio

nes de profesores e investigadores, así como cualquier posición que 

ttenda a reafirmar los principios universitarios más característicos 

de los valores de la universidad latinoamericana ••• 11 11 

!! Casanova González Pablo. El contexto político de la reforma uní 
ve.rsitaria. Algunas consideraciones sobre el caso de Méxfco, 
UN'AH, p.8, 
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Puntualizando, el proyecto de González Casanova proponía: im 

pulsar a través de la descentralización superior la interdisciplina

riedad; vincular la teoría y la práctica; establecer relación entre 

la investigación y la docencia; posibilitar la organización estudian 

til, docente y científica y lograr su participación en las formas de 

gobierno. 

Es sólo en 1973, siendo ya rector Guillermo Soberón Acevedo, 

que fue aprobado el programa de descentralización de estudios profe

sionales por el Consejo Universitario, se crearon así las Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales (E.N.E.P.), Cuautitlán en 1974, 

1/ Acatlán e lztacala en 1975 y Aragón y Zaragoza en 1976. - Cabe se~ 

lar que el proyecto aprobado no corresponde al proyecto original del 

período de González Casanova; si bien incluye algunas reformas, la 

mayor(a de ellas intentan con esto fracturar la posibilidad de cons

truir una alternativa democrática en la universidad. 

· El Proceso de Reforma Educativa trata de establecer una vin

culación mas estrecha entre las Instituciones educativas (oferta! y 

el aparato productivo (demanda); con ésta concepción durante el pe

rfodo Soberón la universidad se Inscribe en este proceso "moderniza.!!, 

te11 en que los aspectos administrativos organizativos tradicionales 

deben cambiar para adquirir en su funcionamiento la eficiencia de la 

1/ Ver en Informe del Rector 1973-1980 U.N.A~H. Diciembre 1980, p.28 
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moderna empresa, la cual conforma, in.cluso signa el trabajo académico, 

diseflando críterios rigurosos de control con participaci6n activa de la 

tecnología educativa . 

••• 11 En suma, lo que se propone es la consti_tución de una empr!_ 

sa educacional, lo más alejada posible de las cuestiones inmediatas re 

lativas a la sociedad en que se haya inserta y "políticamente neutral" 

con relació~ a ésta. Por todo ésto, el proceso de modernización univer 

sftaria, puede ser definido como un proceso de progresivo ajustes las 

nuevas condiciones de desarrollo del capitalismo dependiente, el que es 

también orie11tado y j)arcialmente finanaciado y dirigido desde el centro 

d f • • 1 1/ om nante 1nternac1ona • -

Para fines de nuestro objetivo, es necesario profundizar en el 

proyecto de modernización vivido específicamente en la Escuela Nacional 

de Estudios Profesi·~nales, lztacala (E.N.E.P.I.}. Aunque el proceso 

modernizante en las ENEP tiene razgcs generales existen particularida

des en.cada una de ellas, ya que un proyecto nunca se desarrolla tal 

cual ha sido c~ncebido o planeado. 

En la ENE.PI, encontramos que se imparten 5 carreras relacio

nadas con e1 área de la salud GUe son: Biología, Medicina, Odontolo

gfa, y Psicología a nivel 1 icenciatura y Enfermería a nivel técnico. 

Y. Vasconi. Tomá1 A~adeo. Modernización y crisis de la Universidad 
Latino Americana, p.4. 
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Al inicio de ta institución se toman los planes de estudio de Ciudad 

Universitaria .• corr¡;:spondiente a czida carrera, sin soslayar por ésto 

que la creación de la ENEPI estaba inscrita dentro del marco de inno

vación curricular de 1a universid.3cf. 

Es en Ja carrera de medic.ina donde se propició el primer cam 

bto curricular con base en una concepción modular; continuando Odont~ 

logra, Psicología, Enfermería y Bfología. Esto implicó planteamientos 

Innovadores en el curriculum, tales como interdisciplinariedad, vincula 

ctón de la relaciJn teoría práctic~, de investigación-docencia, implan

tación de nuevas metodologTas. lf 

El propósito de tales cambios curriculares, fue el de garanti

zar el aprendizaje de: 

1. Contenidos científicos cásicos a partir de: enfoque ínter 

dlsciplinarios sustancial. 

2. los principios y las operaciones del Método Científico, 

affadienc!o para las carreras de enfermería, medicina y 

odontología: 

los principios y habilidades del método c1ínrco. 

Jj Ver plan de estudios de la carrera de Kédi co Cirujano. ENEPI. UHAM 
l980. 
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·En función de éstos 3 principios se estructuraron 3 tipos de 

módulos. 

a) Módulos teóricos. 

b) Módulos Metodológicos 

c) Nódulos predominantemente prácticos. 

No es nuestro propósito entrar al análisis de los logros y 

deficiencias de los planes y programas de estudio, o si realmente se 

trabaja con una nueva concepción en los curricula modulares; en el 

presente trabajo estos antecedentes, nos permitirán explicarnos la 

aparición y uso de recursos didácticos en la ENEPI. 

Es justamente en la transición del plan tradicional al plan 

modular donde se gestan la mayoría de problemas y conflictos en la 

ENEPI. Es entonces cuando se manifiestan con mayor profusión-una S.!:_ 

rie de exigencias y necesidades que todavía en la actualidad no han 

podido ser satisfechas. Los profesionistas, médicos, odontólogos, e!!_ 

fermeras y biólogos etc., dedicados a la docencia, deben poseer un 

dominio en los contenidos con un enfoque interdiscipllnario; pero la 

formación teórico-práctica es eminentemente especializada. Se les 

pide manejen diversas metodologías y técnicas didácticas. Que propi

cien la participación de los alumnos, Ja resolución de problemas, la 

creatividad y usen además recursos didácticos para facilitar con ello 

el aprendizaje en los alumnos etc., cuando el personal docente contra-
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tado no tiene la preparación académica, ni la formación adecuada para 

desarrollar id6neamente estas actividades que demanda la nueva conce.e, 

ci6n modular. 

Ante esa critica etapa de implementación del sistema modular 

en la ENEPI, la tecnologia educativa se inscribió como posibilidad de 

encontrar salidas y soluciones que garantizarfan ta operatividad de 

tos nuevos curriculd. 
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La tecnología educativa y el recurso didáctico. 

La concepción de la tecnología educativa se inserta en nocio 

nes tales como "progreso", 11desarrollo 11 , "eficacia". que responden a 

un modelo de Ja sociedad y a una serie de d~nandas de ésta. 

La tecnología educativa aborda el proceso de enseñanza-aprendí 

zaje otorgándole orden, sistematicidad, racionalidad, "cientificidad", 

proporcionando estrategias, p,·ocedimientos y medios substraídos esen

cialmente de la teoría de sistemas y de la psico~ogía conductual (E-R) 

e~ que se sustenta (Véase Contreras, Oga!de.) 

De esta mñnera en la ENEPI, se inicia un período de sacraliz~ 

ción de los principios y teorías que subyacen a la tecnología educati

va. 

Se procura dar capacitación al mayor número de docentes posi

bles sobre: planificación de programas, elaboración de objetivos, utllf 

zación de técnicas didácticas, elaborac?ón y uso de recursos didácticos 

etc. Se trata así de. dar respuestas instrumentales a necesidades de do 

minio conceptual. Se pretende cubrir deficiencias de contenido en los 

profesores a partir de la didáctica. 

Esta sitt.aación, ha provocado que los docentes, al no tener se .. 

guridad en las concepciones novedosas y dominio en los contenidos de 

aprendizaje abusen. frente al grupo, del uso de técnicas didácticas, g~ 

neranc~ en el au~a, confusión,.dispersión descontrol; o, todavía peor, 
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se dieron casos de profesores que confiaban a los alumnos la prepara

ción y el control de la clase, rebajando con estos procedimientos el 
! 

nivel académico, ya que los alumnos no dominaban los temas expuestos 

y muchos de los profesores no habían tenido la preocupación de prep!_ 

rarlos para este tipo de situaciones. De esta realidad el estudianta 

do fue generando un tipo de aversión a todo lo que se ~ominara técni

cas didácticas, llegando en la actualidad, en la mayoría de los gru-

pos a exigir al docente que se vuelva al modelo tradicional de la cla 

se magistral. (Información obtenida mediante entrevistas a profesores). 

la experiencia en el uso de recursos didácticos no ha sido tan 

drástica, sin embargo los recursos didácticos son elaborados enlama-

. *I yorfa de los casos con medios de los propios docentes, - Consecuente-

mente no se elaboran siquiera con los mfnimos criterios adecuados, des 

de el punto de vista técnico, conceptual y de comunicación. 

El uso de recursos por parte de los docentes se limita a pre

sentar esquemas, dibujos, proyectar filminas, transparencias, incluso 

pelfculas, leyendo o dando alguna Información en cada cuadro, o transp!_ 

rencra. 

Algunos profesores 11~gan incluso a elaborar audiovisuales e!. 

crlbiendo los textos en tarjetas y pasando cada una de estas tarjetas 

*/ Cabe aclarar ~ue dentro del departamento de Pedagogía en la ENEPI 
existe la sección de Didáctica de los Métodos de Enseñanza, pero no 
es suficiente para toda la podlación docente y estudiantil. 
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en transparencia, y en el momento de la clase leen con los alumnos, 1a 

transparencia proyectada, y consideran que esta actividad es suficien

te para el aprendizaje dé los alumnos, cree por su parte el docente 

que está utilizando métodos modernos y motivantes. 

Cabe preguntarnos -lCuál es entonces ei papel ~el docente según 

la tecnología educativa? contestaríamos con seguridad- operativizar los 

objetivos preestablecidos de aprendizaje a través de técnicas y _recur

sos didácticos con la finalidad de producir cambios observables, con

trolables y cuantificables. Donde la operación principal con las téc 

nicas y los recursos; no es otra que la ordenación y dosificación de 

las contingencias de reforzamiento, para garantizar según el Jos 1a 

\_"eflc=3cta'' de éstes sobre el aprendizaje. 

Sin embargo la· práctica cotidiana en la ENEPI nos demuestra que 

a pesar de Jos intentos de los profesores con la tecnología, las cesas 

no marchan bien, f.;Xisten carencias y lagunas que no han sido posibles 

11 enar · con cursos de di dáct I ca y e.ncontramos como res pues ta bastan te 

generalizada qu~ ~os profesores han vuelto a impartir las clases con 

los métodos que ellos conocían y se formaron. 

El Ingreso al proceso de modernización en la Escuela Nacional 

-de Estudios Profesionales de lztacala implicaba. "La desaparición de 

lo viejo y el surgimiento de Jo nuevo"; (que es el rasgo dominante 

de la sociedad modernal; sin embargo, éstos cambios tuvieron caracterfs 
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tlcas superficiales al no permitir la transformación de las estructuras 

verticales y autoritarias de las instancias de dirección; no se propi

ciaron cambios entre las relaciones de los docentes y alumnos como ta!!!_ 

poco de la forma de construcción y adquisición del conocimiento; por el 

contrario el cambio fue entendido como 11eminentemente metodológico", 

innovaciones en cuanto o la forma sin cuestlonar"nada de fondo; por lo 

anterior se considera el cambio más en apadencia que en lo real, et su

puesto d~sarrollo que Implicaba operar COf\ el sistema modular ha sido 

desmentido con el paso del tiempo; 11una metodología de la enseñanza no

vedosa" no es suffci'ente para resolver la crisis educativa. 

El proyecto modernizante fue usado como emergente, desatando 

con esto una revolución de aspiraciones en la que se supone la eleva

ct6n del Status quo, del nivel académico, del ingreso; ésto en última 

i·nstancia traducido en el logro de pautas en el consumo de las masas. 

El proceso de modernización ha provocado grandes movflizacio

nes sociales, acelera la urbanización, abate índices en cuanto a la 

mortalidad, aumentando el promedio de vida, modifica las estructuras· 

fanitliares, escolares, amplfa los servicios, perfecciona sistemas, 

técnicas y métodos de enseñanza, más éstos no borran las diferencias 

nt las contradicciones tanto del sistema social en su conjunto, como 

de.1 sfstema educativo en lo particular; ni suprime los conflictos de 

clase. 
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Cabe, s :n embargo detenernos y hacer una primera reflexión en 

torno a la modernización y los planteamientos tecnológicos en los cua 

les se manifiesta un triple reducclonismo: el primero en cuanto a la 

concepción de hombre que subyace en el conductismo, el cual considera 

al sujeto como aquel que ha adquirido un complejo repertorio de compo!_ 

tc:mlentos por transmisión y por inf1uenc1a del medio, el 2o. reducclo

nlsmo contenido en el proyecto moclernizante es considerar que no es n~ 

cesarla la reconstrucción con Jo real Jo cual esta dado y acabado; se 

contemplan sólo ajustes de forma y cantidad, y por último, el tercero 

en Jo referente a la tecnología educativa la cual reduce la práctica 

educativa al nivel del salón de clases, parcializando y atomizando las 

conductas y la lógica de los contenidos. 
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\ 1 • • 
~ n1c1aremos el tema con la definición que proporciona Sara 

··-

Pain 1/: 11E 1 proceso de aprendizaje se inscribe en la dinámica de la 

_transmisión de la cultura, que constituye la definición más amplia de 

la palabra_educación'\ Este planteamiento nos permite contextualizar 

el aprendizaje en un más arnpl io senti~_~J sin embargo, el presente tr~ 

bajo sólo se enfocará hacia el proceso de enseñanza aprendizaje vivi

do en el aula, dentro del marco institücional de la ENEPI • 

. \En todo proceso de aprendizaje como minimo intervienen, -un 

sujeto, un objeto y una situación social; es la interacción entre 

ellos la que provoca la movilidad, el dinamismo y la transformación 

en dicho proceso) 

La relación que se establece entre el sujeto y el objeto es

tá vinculada con la relación teorfa-práctica, la cual permitirá que 

el sujeto conozca, se apropie del objeto y posteriormente lo trans

forme y se transforme a si mismo. 

"La interacción entre el sujeto y los objetos, y la interac

ción entre él y los demás sujetos, constituyen una serie. de inte~ac-

1/ Pain, Sara Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendiza
je p.g. 
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cfones que modifican la conducta desde fuera y se asocian por medio de 

la acción instrumental. Así en el trabajo la acción entre el sujeto y 

el objeto material modifica primero aJ sujeto por asimilación de éste 

a aquél, después por acomodación dP. aquél a éste. Por último, si la 

interacción entre un sujeto y una cosa modifica a los dos, es evidente 

que cada interacción entre dos sujetos modifique a uno en relación con 

eJ otro, de manera que cada relación social constituye una totalidad por 

sT misma, productora de caracteres nuevos y que transforma al individuo 

en su estructura mental" 11 . 

••.• '~1 conocimiento es precisamente una superación de la na

turaleza, la actividad o el esfuerzo más alto. 

El hombre para conocer las cosas en sí mismas, debe transfor

marlas antes en cosas para sí, para poder conocer las cosas como son 

independientemente de él, debe someterlas primero a su propia práctica 

para poder comprobar cómo son cuando no está en contacto con ellas, 

debe primeramente entrar en contacto con las cosas. El conocimiento 

no es contemplación. La contemp1ación del mundo se basa en los resul 

tados de la praxis humana. El hombre sólo conoce la realidad en la 

medida en que crea la realidad hum~na y se comporta ante todo como ser 

práctico" 2/ 

1/ op. cit. Merani, p. 154. 
2/ Kosik. Dialéctica de lo concreto p. 39-40. 
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Al interior del salón de clases, los alumnos (sujetos) ad

quieren conocimiento a través de la relación tcórico-práctfco que 

establecen con los contenidos. Situacfón posible como se señaló 

anteriormente según el tfpo de experiencias anteriores, como las 

posibilidades biol6gicas y psfco16gicas de los suj~tos, etc. 

11tfo es posible captar de inmediato la estructura de la cosa 

o la cosa misma mediante la contemplación o la mera reflexión. Para 

ello es preciso una determinada actividad. No se puede penetrar en 

la 11cosa misma" y responder a la pregunta de ~ué es la 11cosa misma 11 , 

sin realfzar un análfsis de actfvidad gracias al cual es comprendida 

la cosa, con la particularidad de que este análisis debe abarcar el 

problema_ de la creación de la actividad que abre el acceso a la ·~os~ 

mf sma 11 • Esta actividad son los aspectos o modos d tversos de 1 a apr~ 

piaclón humana del mundo.!/ 

El trabajo·de los alumnos sobre los contenidos dentro del aula 

se presenta la mayoría de las veces en forma fragmentada, cerrada, 

como dogmas científicos; el objeto con el que se trabaja en e1 aula 

es "lrreaJl 1 , se labora con abstracciones y/o representaciones del obj~ 

to, pero son raras las ocasiones en que los estudiantes pueden estabJ!_ 

cer contacto directo con el objeto. Es en este momento que adquiere impo!_ 

1 / 1 dem. p . 40 • 
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tancia el recurso didáctico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en 

cuanto a la representatividad que haga éste del objeto. Tal representa

ción del objeto no es exterior, está anclada a una forma de pensamiento, 

a una interpretación del objeto, la cual tiene que ver con la concepción 

ideológica y política del sujeto o sujetos que elaboran dicho recurso. 

El recurso didáctico está en lugar del objeto. No lo manifiesta-lo re

presenta; no lo recuerda sino que lo imita. 

De esta manera el estudio del recurso didáctico va tornándose 

más dificil. no se trata solamente de realizar carteles, transparencias 

o transmitir una película; en tanto su complejidad técnica, sino que 
, 

existe algo más de fondo, que es, el contenido, la concepción que suby!. 

ce en el recurso, por lo cual si pretendemos ahondar en el tema será 

menester introducir algunos principios de comunicación, semiología y 

linguistica; los cuales permiten estudiar a los recursos con una per~ 

pectlva menos parcializada. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje la comunicación 5e es 

taólece a través del lenguaje, o sea, el conjunto de signos, símbolos, 

códigos con los cuales el hombre manifiesta e interpreta lo que piensa, 

slente y percibe. El lenguaje se convierte entonces en el elemento in 

dispensable en la obtencidn de conocimientos, El recurso dtdáctico como 

Instrumento del profesor se basa en el lenguaje para lograr transmitir 

el mensaje o mensajes previstos. En este sentido el lenguaje recobra 

un valor incalculable en la formación escolar de los individuos. 
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Cualquier información que recibamos provocará una respuesta Pª.!:. 

ticular, ya que 1J posición afectiva o intelectiva que una persona adoE_ 

ta respecto de un texto, depende tanto de su capacidad cognitiva, intere 

ses, valores como de su experiencia anterior. 

En consecuencia, la función de base del 'lenguaje es la interac

ción {que no ha de confundirse de ninguna manera con la de información 

como transferencia bruta de experiencias y aspiraciones). El lenguaje 

únicamente existe debido al equi 1 ibrio de la "lengua" y de la "palabra": 

la lengua lleva los factores de constancia o continuidad que regularizan 

al ejercicio de la palabra, la palabra aporta los factores de evolución 

que a la larga encorvan las estructuras mismas de la lengua. la finali 

dad del lenguaje aparece como el esfuerzo del hablante por conocer, si~ 

nificar y comunicar, al mismo tiempo que nos enseña las condiciones li

mitantes que sostiene esa finalidad. De esta manera las finalidades de 

interacción, conocimiento, significación y comunicación del sujeto pen

sante están sostenidas y controladas por el destino objetivo de las pa

labras que emplea. Estas. no son ideas nf formas a priori: expresan las 

condiciones objetivas del pensa~iento, el acuerdo o desacuerdo de los 

modelos de la experiencia individual con los contenidos de la experien

cia colectiva, la palabra se convierte así en factor de conciencia que 

extiende nuestra concepción del mundo y nuestra acción, en la medida que 

se enriquece y se renueva. la conciencia es una actividad que jamás es 

teoría sin ser praxis,porque hay una génesis de la palabra que le es im 

plícita y que se legitima por una graduación en la práctica organizada, 
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lo que a su vez da valor a la dialéctica de donde se origina. La pra

xis de la palabra implica una dimensión de temporalidad, de historici

dad, que únicamente encuentra significado y expresión en las mentalida 

des. 

. •. •=oe aqu.i que el hombre solamente perciba y conozca, se pe!_ 

ciba y se conozca, construyendo el lenguaje. Por lo demás la represe~ 

tación signo del pensamiento; únicamente adquiere valor objetivo en 

tanto se convierte en lenguaje, se expresa por medio de la palabra. J.! 

La realización de la comunicación se efectúa mediante la trans 

misión de signos y señales auditivas, visuales, tangibles; sin embargo, 

la so1a transmisión y recepción física de mensajes no constituyen la 

comunicación. Un signo recibido permite un potencial de respuestas . 
implícitas y explícitas, suponiendo además una selección. 

El criterio de selección depende, por un lado, del conocimien

to de los signos y señales a los cuales se encuentra asimilado el con

tenido de cierta información, y por otro de las experiencias particula 

res del sujeto. 

' 1Deftnir la comunicación implica el establecimiento del contexto 

y de la identidad de los participantes. 21 

1/ Merani op. cit. p. 134. 
2/ Bohovslavsky. Psicopatología del vínculo profesor alumno; el profe 

sor como agente sociali~ante. pág. 1. 
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~~ 
Es posible observar esta situac16n en el lnterior del au1a, 

donde el profesor por medio del lenguaje, im§genes, gestos, señales, 

etc., comunicará a los alumnos (sujetos-interpretantes), ideas a tr!. 

vés de mensajes. Es en esta forma como el maestro directamente o a 

través de algún recurso didáctico, está enviando su interpretación, 

en su forma de relacionarse particularmente con'el objeto a través 

del lenguaje. (Podríamos hablar en este sentido de una relación tría 

dica (objeto-profesor-aJumno). En la que se constata la funcfón ideo 

lógica que cumple el lenguaje, así como también la de Ja transmisión 

ideologizante del profesor). Como seña1a Carlos Pereyra */ al hablar 

sobre la función que cumpJe la Universidad en la formación profesio

nal de los individuos: La enseñanza juega un papel relevante en la 

formación Ideológica de los estudiantes. 

El alumno se Informa y se forma en el aula a través de la ló 

gica de un Jntermedfario; el cuaJ funge corno nexo entre eJ objeto de 

conocimiento y la comprensión de los alumnos hacfa éste; el interme

diario puede ser directamente el docente, o bien un recurso didáctico 

que exprese la idea del profesor a través del lenguaje. 

la intención finalmente .es que el docente o el uso del recur

so posibiliten el encuentro, la lnteracci6n entre el objeto de estu-

*/ Conferencia en Aguascallentes agosto-sept. 1978. 
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dio-alumnos; a través de acciones que permitan realmente a los estudian 

tes ~prehender el conocimiento. 

Es posible sostener entonces que la validez del recurso di

dáctico, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; está por un lado-

en función de que la construcción conceptual de· los contenidos presen

tados permitan movilizar las estructuras cognitivas de los alumnos y por 

otro, vinculada íntimamente con la anterior, que el empleo de recursos 

didácticos den pie en los estudiantes a la realización de actividades 

de aprendizaje; esto es a un tipo de relación-práctica concreta hacia 

el objeto de conocimiento. 

Lo primero tiene que ver con la forma y concepción como se ha 

construido la representación del objeto, denominado recurso didáctico, 

ésto significa que la mayoría de los expertos en elaboración de recur

sos didácticos proponen que éstos de6en ser cerrados únonosémicos), o 

sea, que todo el mundo sepa del mensaje tratado, la idea central es 

que el receptor no capte otra Interpretación ~e los códigos, y por 

ende del significado. Lo cuai está respaldado por la Idea de que 

mientras exista menor distracción o dispersión entre el mensaje y re 

ceptor, éste recibirá, aceptará y aprehenderá el mensaje con mayor fa 

cf lidad. 

El presente t¡abajo pretende sostener una idea diferente: El 

recurso didáctic.o, la representación del objeto de conocimiento; deb~ 

rá ser elaborado a través de mensajes cerrados lmonosemia) y abiertos 
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(polisemia), haciendo énfasis en estos últimos; tomando en cuenta para 

la elección entre cuál y cómo usarlos, el contenido que se esté traba-
1 

jando; pues es con este tipo de mensajes abiertos en los recursos como 

se permite éJ los estudiantes accionar su estructura cognoscHiva, (co

dificando y decodificando la información), y ta~bién como se les da 

acceso al desarrollo de un proceso de selección, de cuestionamiento 

hacia los códigos y por tanto del significado o significados del mensa 

je o mensajes. 

Lo anteriormente señalado es lo que permite que se· reconozcan 

tanto los diversos desarrollos cognitivos, como las experiencias particu 

lares de cada sujeto que participa en el proceso enseñanza - aprendizaje 

y es asimismo como se abre la posibilidad para que el recurso sirva corno 

facilitador de una prácttca concreta,-la cual permitirá en definitiva que 

el alumno haga suyo ese conocimtento, lo transforme y se transforme así 

mt'smo. 

Esto tiene que ver con lo que se señala, cuando se afirmaba que 

el recurso didáctico an sr mismo no es depositarlo de ningún valor, 

stno que lol que le da validez durante el proceso enseñanza-aprendizaje 

son los contenidos que le subyacen, como la posibilidad que tenga para 

generar acciones de aprendizaje. 

Es posible que el material de apoyo se conceptualice con men

sajes abiertos y no únicamente con mensajes cerrados aún cuando el ob 

Jeto de conocimiento pertenezca a áreas de las ciencias naturales e 
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incluso técnicas. 

Actualmente la E.N.E.P.I. tiene en existencia una gran canti

dad de material, tales como transparencias, películas, videos etc. 

d 1 e d R A d • • l */ t concentra os en e entro e ecursos u 1ov1sua es~ que mues ran 

difer~ntes contenidos de las carreras que se imparten en la instit~ 

ción, materiales sobre los diferentes aparatos,tejidos, sistemas, ór

ganos etc., de diversos seres vivientes; existen estudios de caso, 

cuadros sobre diversas patologías; películas donde se reseñan casos 

e Incluso intervenciones quirúrg_icas etc., s.in embargo el material es 

usado sólo a través de la observación, estos materiales no han sido 

elaborados con la intención de despertar inquietudes, polémicas, dudas 

etc., en el alumno, Ua mayor parte de los materiales han sido reali

zados en otras instituciones o parsesl. En la E.N.E.P.1. no ha sido 

una práctica regular que el uso de recursos didácticos permita el en

frentamiento de los alumnos a casos y situaciones reales. la proble

~tica es compleja, pues el alumno percibe a través de las transpare.!!_ 

cias, esquemas, textos, pelTculas, etc., Imágenes e ideas que a veces 

no coinciden exactamente con la realidad y el alumno o pasante al verse 

enfrentado posterioimente a un caso concreto¡ no reconoce el padecimie!!_ 

to o lo que tenga enfrente; pues el aprendizaje en muchas ocasiones fue 

recfbido vía texto, diagrama, transparencia o película. Esto nos lleva 

a pensar que en la E.N.E.P.t. no se ha podido rebasar del todo, la idea 

de que el proceso de aprendizaje se establece por la vía sensorial. 

*/ Actualmente hay en existencia 344 video casP.ttes. Según catálogo de la 
ENEP t. 



Con la intenci6n de concretizar una propuesta para la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales de lztacala en torno al uso y ela

boración de recursos didácticos, el trabajo plantea una alternativa 

arti~ulando tres acciones concretas al interior de la institución. 

t. Difundir y discutir con los coordinadores de carrera y los 

coordinadores de módulos sobre la necesidad que existe de 

que el cuerpo de profesores y alumnos reconozcan la importa.!!_ 

cia que tiene para el proceso de aprendizaje, el adecuado 

uso y elaboración de recursos didácticos en los diferentes 

módulos, 

1.1. La creación de un taller de producción de recursos didác

ticos, él cual estará configurado por un marco teórico-praE_ 

tico, coya duración será de dos semanas, con seis horas de 

tra6a)o diario, 

Los objetivos a alcanzar con el taller son: -Los profesores 

y estudiantes-. 

al Construirán un marco teórico que ha de normar el funciona 

miento del taller, 

b} Definirán los criterios básicos del proceso de comunica

ción y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendiz!_ 

je en funsión de la propuesta teórica del Depto. de Peda-



gogía, sustentada en el libro: Aportaciones a la didáctica 

de la educaci6n ~uperior. 

Los contenidos propuestos del taller son: 

1. El proceso enseñanza-aprendizaje. 

1. 1 Conceptualización 

2. 

1 • 2 E 1 grupo. 

1.2.1 Dinámica de Grupo. 

1.3 Componentes del proceso E-A 

Estrategia 

Profesor 

AJ umno 

Medio 
Ambiente 

Comun i cae i ón educativa. 

2. 1 Proceso de la.comunicación 

2. 1. 1 Conceptualización 

2.1.2 Componentes 

2.1.2.1 Emisor-profesor 

2.1.2.2 Código-lenguaje 

2.1.2.3 Receptor-alumno 

Evaluación 

Objetivos 

2.1.2.4 Decodificación-aprendizaje 

2. 1.2.5 Mensajes-contenido 

2.2 Medios de comunicación 

2 .2. 1 Visuales 

2.2.2 Sonoros 
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2.2.3 Audiovisuales 

3. la construcción del objeto 

3,1.Sistemas de significación 

Proceso de 
Producción. 

3.2 la función del lenguaje en el proceso de aprendizaje 

3,3 Diferentes tipos de lenguaje, 

3.4 Funciones 

3. 5 Re fo rentes 

J.6 Conatividades 

3,7 Proceso de Produccion. 

Diseño 

Rea 1 iza 

Difusión 

Detección de necesidades 
Selección del tema plantear objetivos 
determinación recursos elección del me 
dio. Investigación continua. -
Estructura continua. Redacción Libreto. 
Guión Técnico. 
Story Board 

Diseño Gráfico. Fotografía, revelado, 
o proceso, grabación de audio, 
.-En frfo, .-Musicalización o Edición. 
Edición video, programación o sincroniza 
ción. 

Evaluación previa. (muestra). 
Correcciones, presentación, evaluación 
fínal (,pedagógica técnica}. 

1·11. Nivel- Este nivel es el más importante y complejo no tiene 

temporalidad,se trata de la consoJ.tdación del grupo queª.!!. 

teriormente asistió al taller de producción, dicho grupo 

cuenta con 1as nociones que permitirán empezar un trabajo 

concreto y continuo con el módulo en que laboran. 
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El primer paso lo consituye la revisión de contenidos, comen 

zando por el replanteo de las estructuras conceptuales o en su defecto, 

si no existen la elaboración de éstas. Esto implica señalar en los con 

tenidos los conceptos centrales, los conceptos conectados y secundarios, 

detectar las relaciones existentes entre éstas leyes, teorías y princi

pios; asf como la elaboración de la estructura, metodológica, esto es 

establecer el nivel de profundiad, secuencia y amplitud de los conteni

dos en función de la estructura conceptual como de la estructura psico16 

gica de los estudiantes. 

Una vez redefinido el objeto de estudios se procederá a selec

cionar el tema o temas que se considere necesario ser presentados a 

través de un recurso didáctico; pasando entonces a la discusión y el_! 

boración del guión de producción. Hasta aquí; el trabajo realizado es 

fundamentalmente teórico; por lo que sustenta implicitamente cierta con 

cepción ideológica; esto es, contiene una interpretación particular de 

la realidad y del objeto de conocimiento que en última instancia repre

senta una decisión política. 

Posteriormente, se comienza el trabajo considerado técnico 

esto es, tomas fotográficas, revelado, selección de música, grabación, 

-composición etc. hasta terminar el material planeado, (llevar a la 

práctica lo explicitado en el taller 3era parte). 

La implementación de esta propuesta contempla cambios, no só

lo en lo referente a la elaboración de materiales; sino éM.la misma 
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forma como se constru~._el objeto d~ conocimiento en los recursos didác

ticos, el cual implica introducirnos al terreno epistemológico. La 

propuesta pretende incidir en los propios esquemas de referencia de corn 

portamiento de los sujetos de aprendizaje. 



CONCLUSIONES 

A manera de conclusiones, más que arribar a una síntesis, vale 

rescatar los puntos significativos del trabajo, 

1. Con base en condiciones económicas, ·políticas y sociales 

críticas, se gesta la necesidad de inscribir reformas en 

el país_; situación que repercute en lo educativo, incor

porando a la universidad a dicho proyecto modernizante. 

2. El sistema de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesio 

nales debe ser analizado con base a ese proyecto de refor 

ma universitaria. 

la reforma universitaria tuvo como propósito e? logro de 

tres objetivos: -La reforma académica, la reforma del g~ 

bierno universitario y la reforma de difusión política 

y cultural. 

El proceso de reforma educativa trata de establecer una 

vinculación mas estrecha entre las instituciones educati 

vas (oferta} y el aparato productivo (demanda). 

3, El programa de descentralización de la ciudad universita

ria, antecedente de las Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales es aprobado durante 1~ gestión del rector 

Guillermo Soberón; motivo por el cual el proyecto no co 

rrespondió con el original del rector Pablo González Casa 



nova; las innovaciones realizadas se hacen principalmente en 

lo que se refiere·a lo académico; desarrollándose con esto 

agudas contradicciones en cuanto a la formación de docentes, 

concepción curricular, rel~ción docente-alumno, laborales etc. 

4. El proyecto modernizante en la E.N.E.P.I. contempló limita

ciones en cuanto al cambio, al no permitir: -La transforma

ción de estructuras verticales y autoritarias de las instan 

cias de gobierno, como nuevas relaciones entre docentes y 

alumnos y en la construcción y adquisición del conocimiento. 

El cambio en la actualidad ha sido considerado como "eminente 

mente metodológico". 

5, Ante la insegurfdad y angustia de los docentes, debido a la 

falta de dominio teórico y metodológico en los contenidos y 

nuevas currfculas; la tecnología educativa es concebida en 

la Implementación del nuevo plan como posible alternativa 

de solución de las demandas de la Escuela Nacional de Estu

dios Profesionales de lztacala. 

Con base en lo anterior surge en la Escuela un período de 

apogeo de principios didácticos, de organización, sistema

tización; procurando capacitar en estas cuestiones, al mayor 

número de profesores posibles; haciéndose especial énfasis 

en el uso de técnicas y recursos didácticos. Donde dicho 

uso va convirtiéndose gradualmente en abuso, degradando con 

esto el nivel en los grupos. 
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6. El proyecto modernizante, específicamente en cuanto a los 

planteamientos tecnológicos no contempla como fl~alidad 

la constr~cci6n de una polftica educativa coherente y crí 

tlca, según ias condiciones y necesidades de} pafs. 

7. En tódo proceso enseñanza-aprendizaje, la adquisición de} 

conocimiento en los alumnos se establece a través de cier 

ta relación teórico-práctica para con el objeto de conoci 

miento. 

El rec~rso did~ctico aparece en lugar del objeto; no Jo 

manifiesta- lo representa; no lo recuerda sino que lo imita. 

8. El lenguaje es un elemento esencial para la obtención del 

conocimiento, a traves del lenguaje es posible manifestar 

y establecer la interacción e interpretar la realidad. La 

función ·del lenguaje ~s emfnentemente social, suscita sen

timientos, propone actos, comunica ideas, comprueba acon 

tecimientos. 

9. En toda situación de enseñanza-aprendizaje escolarizada el 

profesor a través del lenguaje envia a los alumnos los men 

sajes y conoci"mientos que habrán de aprender, pero implíc.!_ 

tamente está enviando también (directamente o a través de 

algun recurso didáctico), su forma de relacionarse con los 

objetos, los alumnos se forman a través de la lógica del 
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docente, de su relación con el objeto-de conocimiento- el 

profesor ha seleccionado la información, lenguaje, códigos, 

ha estructurado y organizado los mensajes con la intención 

que el alumno lo haga suvo. El profesor juega como inter

mediario tanto del conocimiento, como de la forma en la que 

se accede a ese conocimiento. 

10. La importancia del recurso didáctico reside en su capacidad 

para que los contenidos expresados movilicen las estructuras 

cognitivas de los estudiantes y por....,que propician actividades 

de aprendizaje, Esto es que la utilización del recurso no se 

limite a mostrar la realidad, sino que sea un vehículo para 

enfrentar el sujeto y al objeto de conocimiento, 

Situación posible en la medida, que los materiales sean ela

borados bajo una concepción y estructuración lógica diferen

te, donde el proceso codificación -decodificación de la in

formación sea un proceso abierto (polisémico)- donde se pro

picie que cada sujeto establezca con el contenido relaciones 

parti·culares como colectivas donde se permita el acceso al 

desarrollo del proceso de selecci6n, ~e cuestionamiento, crr 

tica hacia los códigos, significados y mensajes, Lo anterior 

es· posible en la medida que se cuestionen las actuales formas 

de producción de recursos díd~cticos en donde la realidad se 

muestra o en el mejor de los casos demuestra como algo estát!_ 

co, acabado, ahist6rico; por Jo anterior se hace imprescindi

ble cuestionar los actuales procedimientos de producción de 
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recurso~ didácticos con la intención de discutir y promover 

posibles alternativas. 
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