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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La educaci6n en nuestra sociedad tiene como objetivo fundamental preparar a

la persona o individuo para la vida y para servir, de alguna forma, a su me

dio social, tal ccmo lo indican los siguientes fragmentos de la Ley Federal

de Educaci6n Mexicana : 

Artículo 2 - " La educaci6n es un medio fundamental para adquirir, - 

transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanen- 

te que contribuye al desarrollo del individuo y a la - 

transformaci6n de la sociedad y es el factor determinante

para la adquisici6n de conocimientos y para formar al hom

bre de manera que tenga sentido de solidaridad social ". 

Artículo 5. 1. - " Prc:mover el desarrollo arm6nico de la personalidad, pa~ 

ra que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas. 

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador y con la - 

incorporaci6n de ideas y valores universales. 

X. Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el

análisis objetivo de la realidad. 

Artículo 45 - " El contenido de la educaci6n definirá en los planes y - 

programas, los cuales se formularán con miras a que el - 

educando : 

I. Desarrolle sus capacidades de observaci6n, análisis, 

interrelaci6n y educaci6n. 

IV. Ejercite la reflexi6n crítica. 

v. Acrecente su actitud para actualizar y mejorar los co- 

nocimientos; y

VI. Acrecente su actitud y se capacite para el trabajo so- 

cialmente útil ". ( Ley Federal de Educaci6n, YA)-- 1976) 

NOTA : El subrayado es de los autores. 
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En ~ co existen deficiencias que acentilan los problemas en la enseñanza, - 

las cuales se reflejan en un bajo desarrollo intelectual, social y cultural

del alumno . 

Declaraciones de gente involucrada en el proceso educativo, a diferentes - 

niveles afirman : 

La cuesti6n en nivel tanto básico primario, ccimo medio bási- 
co carecen de técnicas didácticas y pedag6gicas que garanticen

la realizaci6n del alumno ccno estudiante capaz y consciente de

su realidad " ( Andrade, 1978 ). " Las limitaciones y deficien

cias de las técnicas pedag6gicas en la primaria y en la secunda

ria explotan en los alumnos de los centros de educaci6n media y

se agravan en los ciclos sq:>eriores " ( Robles, 1977 ). 

La educaci6n en México, atrasada cuantitativa y cualitativa- 

mente, conduce inexorablemente al aumento de la dependencia de

la naci6n. La capacitaci6n de la fuerza laboral se retrasa y

el proceso de desarrollo se estanca, ello, por lo que respecta

a la llamada educaci6n popular y básica, o la técnica media " 
Editorial, 1978 ). 

La educaci6n nacional atraviesa por una grave crisis, impor- 

tada de Estados Unidos, ya no funciona, se despicím6 y abaratc) - 

el nivel de calidad de la educaci6n " ( García, 1977 ). 

El sistema educativo debe dar preferencia a los requerimien- 

tos de la naci6n a través del cultivo de las ciencias, las téc- 

nicas y las artes con base en nuestra realidad como mecanismos
para fortalecer la enseñanza básica. La ayuda para desarrollar

las capacidades, no debe ser ccmo hasta ahora, con la finalidad

de mediatizar " ( Méndez, 1978 ). 

11 El bajo aprovechamiento a nivel de educaci6n elemental secun

daria no es el rinico, sino que se presenta en todo el sistema - 
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educativo nacional, fen6meno que representa un problema muy serio

de resolver. mencionar que los maestros tienen la culpa, es car— 

gar a un solo factor el defecto que se atribuye al sistema " — 

Méndez, 1978 ). 

Así tenenyDs que la Ley Federal de Educaci6n, tiene com objetivo la real¡ 
zaci6n humana de lo individual, intelectual y social, pero las caracterís

ticas en cuestiones metodol6aicas y técnicas del proceso de enseí7ianza --- 
aprendizaje, indican, no se tienen las condiciones necesarias para desa

rrollar los aspectos sociales e intelectuales allí mencionados. 

Por otro lado, se hace difícil pensar que el problema radica en la falta
d

1

e capacidad en los alumnos, pues estudios sobre el desarrollo de la in— 
teligencia efectuados por Jean Piaqet, muestran que, aproximadamente a la
edad de doce años, el niño ha lleqado a la madurez en su estructura inte- 
lectual, lo cual le permite, potencialmente tener todas las herramientas

para integrarse a un trabajo intelectual de análisis, síntesis, evalua— 

ci6n, cuestionamiento y creatividad. 

Esto implica que en un niño una vez ingresado al nivel escolar medio bá- 
sico, está en el momento oportuno para fomentar el desarrollo de sus ca- 
pacidades intelectuales ( CFR. Art. 5. 1. ) y su impulso creador ( CFR. 

Art. 5. I.VI. ), promoviendo de alquna manera el análisis objetivo crue

podrá efectuar de su realidad. 

El niño habrá adquirido la capacidad de abstracci6n, fundamental para es

tablecer una buena observaci6n, de pensar y resolver problemas en base
a un buen número de proposiciones simb6licas o verbales y establecer, 

con ello, marcos de referencia 16qicamente estructurados. Estará enton— 

ces en condiciones de analizar y reflexionar para cuestionar ( CFR. Art. 

45. 1 y IV ) . 

El niño, con un ambiente escolar y familiar propicio será por supuesto - 

una persona apta para sentir la necesidad de obtener conocimientos y

actualizarlos, arin en la misma rutina de la vida ( CFR. Art. 45. VV.- La plena - 
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conciencia de sus obligaciones y derechos ccimo individuo social en el ho— 

gar y la escuela y su participaci6n en ambientes dEn= áticos, presentan - 

las características esenciales para acrecentar su actitud y capacitaci6n

para el trabajo socialmente útil ( CFR. Art. 45. VI. ). 

si caffe vimos en las declaraciones anteriormente expuestas, no se cumple - 
1

con los objetivos de la Ley Federal de Educaci6n, los niños no desarrollan
las capacidades que Piaget plantea son adecuadas a esa etapa. 

Al no haber intervencí6n verbal de los alumnos en la interacci6n maestro— 

alumno durante, la clase y ser unilateral el mensaje, no se ftímenta la ob— 

servaci6n, el análisis y la reflexi6n crItica; por lo tanto no se ejercen

en plenitud las capacidades intelectuales humanas adecuadas a la etapa ma- 

duracional que representa a los estudiantes de nivel medio básico. 

En el presente estudio, observaremos algunos aspectos de la relaci6n maes- 

tro—alumno, en el sal6n de clases durante el proceso de enseñanza—apreridi 

zaje, a fin de contar con datos sobre la forma en que los profesores utilí

zan las técnicas para inpartir sus clases, las cuales, permiten a los alum

nos incorporarse activamente ( en forma verbal ) a la adquisici6n de su co

nocúniento y de la calidad de los procesos intelectuales manejados por los
alumnos en clase. 

Estos datos, nos permiten inferir sí los objetivos de realizaci6n intelec- 

tual y social, a través de las técnicas utilizadas en el sal6n, permiten a
los alumnos : 

a) Desarrollar las capacidades intelectuales que les son propias a su - 

edad. 

b) una intervenci6n verbal dinámica en clase que les lleve a obtener una

visi6n crítica y analItica de su ~ o y su realidad. 
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C A P I T U L 0 1

En este capítul0 se revisarán tres puntos : 

1. Los enfoques teorícos de cuatro aspectos psico-ped9g6gicos manejados

en el presente estudio : 

A) TEORIA EVOLUTIVA DE LA = LIGENCIA. 

B) LA TRIPLE FELACION DE CONTINMÍCIA. Y LA LEY DEL EFECIO DE THORN

DIKE EN EL SALON DE CLASE - 

C) TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS EN LA EDUCACION, y

D) LOS pR]2jCIpIOS DE LA FDUQkCION ACTIVA. 

2. Literatura de investigaciones que muestran puntos en camún al presente

estudio, y

3. Aportaciones. 

Los enfoques te6rir-os de cuatro aspectos psico- pedag6gicos nianejados

en el presente estudio. 

En primer lugar revisaremos el proceso que sigue la inteligencia des- 

de temprana edad hasta el uso de razonamiento formal en el adolescente. 

1. A) LA TEDRIA EVOLUTIVA DE Lh INTEIIIGII CIA- 

Jean Peaget, Psic6logo, quien desde hace más de medio siglo ¡ ni

ció sus estudios sobre desarrollo cognoscitivo de los ninos, - 

considera que este desarrollo ocurre como resultado de un proce

so constante de interacci6n entre la estructura del organiEim

las demandas del medio ambiente. 

Con base a sus resultados experimentales, Piaget divide el desa

rrollo intelectual en cuatro etapas o perlodos denczninados

I.A. 1) Inteligencia sensorio~ triz. 

1. A. 2) Representaci6n preoperativa. 

1. A. 3) Operaciones concretas. 
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1. A. 4) operaciones formales. 

1. A. 1) Inteligencia sensorio -motriz: Va desde los primeros mee - W

ses de vida hasta aproximadamente un aFic) y iiedio o dos - 

años, es decir, antes de los desarrollos del lenguaje y

del pensamiento propiamente dicho. 

Se trata de una inteligencia exclusivamente práctica, que

se aplica a la rnanipulaci6n de los objetos y que no uti- 

liza, en el lugar de las palabras y los conceptos, más - 

que percepciones y movimientos organizados en " esquemas

de acci6n ". 

1. A. 2) El pensamiento preoperatorio : En el niño se caracteriza

por su egocentrismo; parece estar dcminado por la percep- 

ci6n más que por los conceptos. 

Este período comienza con el lenguaje y llega hasta los - 

7 u 8 afíos de edad. El niño utiliza ya funci6n si:mb6lica

capacidad de representar algo por medio de otra cosa), - 

representada por el lenguaje. En esta etapa se habla ya

del pensamiento que conduce a acciones particulares, lla- 

madas operaciones : acciones reversibles, las cuales se - 

coordinan una con otra ( acciones interiorizadas, es de— 

cir, se reaprende en el plano del pensamiento ya antes - 

aprendido en el plano de la acci6n ). 

1. A. 3) El período de las operaciones concretas : Dura de los 7

u 8 hasta cerca de los 11 años. El niño posee ya cierta

16gica, es capaz de coordinar operaciones reversibles. Su

16gica no versa sobre abstracciones sino que se aplica - 

Unicamente a los objetos manipulables. 

Durante esta etapa el niño maneja conceptos de seriaci6n

y carparaci6n. 

1. A. 4) El período de las operaciones formales : Ccmienza hacia

los 11 ¿S 12 años. En esta etapa el niño es capaz de ra- 
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zonar y de deducir, no solamente sobre objetos manipula— 

bles, sino de utilizar una 16gica y un razonamiento deduc

tivo sobre una hip6tesis ( 16gica de proposiciones ). Du

rante este perlodo es importante sef alar que el adolescen

te estructurará su personalidad y se dará en él una ínser

ci6n afectiva en la sociedad de los adultos. 

Uno de los factores influyentes en el desarrollo es la - 
transmisi6n social ( factor educativo ), factor determi— 

nante para el niño. 

Estas series de observaciones le han llevado a hacer alg[11

nas consideraciones en el terreno de la educaci6n. 

Para 61 el ideal de la educaci6n no es aprender lo máximq

no de maxímizar los resultados, sino es ante todo, apren- 

der a aprender. " Se trata de aprender a desarrollarse - 

y aprender a continuar desarrollándose después de la es- 
cuela " ( Piaget, 1972 ). 

Para lograr estos objetivos, una de las primeras tareas - 

deberá consistir en favorecer la formaci6n de la raz6r, - 

proporcionándole al alumno las actividades que lo lleven

a la adquisici6n del conocimiento. 

11 Para Piaget el principio fundamental de la metodología

activa debe inspirarse en la historia de las ciencias. 

Para él, entender es inventar o reconstruir por inven

ci6n; esto permite la foimaci6n de individuos capaces de

producir o crear y no tan solo de repetir. 

Los métodos activos deberán dejar al adolescente en la - 

eda o redescubrimiento de la verdad. Esto no quie- 

re decir que la funci6n del educador sea nula, sino que, 

es indispensable, pues deberá crea las situaciones ap— 

tas y plantea los problemas útiles asT camo organizar - 

ejemplos que lleven a la reflexi6n; el maestro deberá - 
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por lo tanto estimular la investigaci6n y no abocarse a

transmitir situaciones acabadas " ( Piaget, 1978 ). 

Es cierto que el desarrollo de estos méLiodos activos - 

requiere ti~, así ccm el sacrificio de contenidos

t~ ticos, pues la aplicaci6n de aquellos favorecerá - 

la iniciativa, la. inventiva o bien la reinventiva en - 

el estudiante, com 61 lo propone. El estudiante para

llegar a la comprensi6n de algunos fendímenos, deberá

aplicar razonamientos deductivos y la experiencia. 

El señala que en la etapa de la adolescencia la escue- 

la debe favorecer la formaci6n de la raz6n, pues es in- 

dudable que el estudiante posee capacidad de 16gica de- 

ductiva. 

El siguiente aspecto a revisar, nos permite, no s6lo conocer el desarrollo
de procesos intelectuales en el sal6n de clase, sino también del desarrollo
conductual. 

ECTO DE THOSN
1. B) LA TRIPLE 111ACION DE CCNTIMGI1JCIA Y I'I' LEY DE,' a

DIKE EN EL S~ DE CLASE - 

La utilidad de la ecuaci6n conductual está en requisito de un - 
análisis detallado de cada elemento que pueda afectar el apren- 

dizaje y la ejecuci6n de un acto. Lindsley ( 1964) en su obra

Propuso una ecuaci6n conductual operante de cuatro c~ nentes

que incluye : 

1. B. 1) El estSnmlo antecedente. 

1. B. 2) Respuesta. 

1. B. 3) Relaci6n de contingencia, y

1. B. 4) Consecuencia. 

1. B. 1) Estíxrtulo antecedente : Del ccuplejo de estímulos que
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llegan al organism, de su arríbiente Y de su medio inter- 

no, s6lo son pertinentes los ocuponentes particulares - 

que afectan alguna propiedad del = portamiento. 

1. B. 2) Respuesta : Existen dos clases de respuesta : 

1) Las respondientes : Provocadas por un estfim10 pa 

ticular, sin entrenamiento y con poca relaci6n con

las consecuencias. 

2) Las operantes o instrumentales : Se condicionan - 

por sus consecuencias esto es, mediante refuerzo. 

1. B. 3) Relaci6n de contingencia - Es la relaci6n particular - 

entre el acoportamiento y sus consecuencias. 

1. B. 4) Consecuencia : Las consecuencias satisfactorias tien— 

den a incrementar la fuerza de la respuesta, mientras

que las insatisfactorias tienden a disminuirla. 

IA LEY DEL EFEM DE THORNDUE. 

Puede formularse de la siguiente rranera : 

La satisfacci6n de la práctica o de sus resultados incrementa

los mismos en cuanto contribuye- a la intensidad de la práctica

o la estimula. La disconformidad con la práctica o sus resul- 

tados puede increnwtar el aprendizaje en cuanto contribuye a

su intensidad o permite obtener mejores respuestas, pero lo - 

obstaculiza en cuanto aleja a las personas de nuevas prácticas. 

La ley del efecto " Ha sostenido desde un principio que las - 

consecuencias de una respuesta, buena o inala, recaen sobre esa

respuesta de tal mdo que acrecientan o disminuyen las posibi- 

lidades de su futura repetici6n " ( Mowrer y Wiley, 1960 ). 

La ley del efecto fue precursora del concepto o principio del
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reforzamíento y el reforzamiento positivo se relaciona estre - 

chamente con la recurpensa. 

1,as reccmpensas son importantes para incrementar y retener el

aprendizaje, las observaciones en el medio escolar confirman - 

lo aconsejable de recmy)ensar al alumno por sus respuestas — 

apropiadas. Se puede recompensar de muchas formas a los seres

humanos que aprenden : Una de las mas importantes es que se - 

pan cu& -do triunfan, cuando más precisa sea la referencia segu. 

ramente mayor será el aprendizaje. 

Los reforzamientos siguen siendo ~ tantes después del apren

dizaje porque son necesarios para mantener la conducta. 

inplicaciones del principio del efecto en el proceso de ense— 

ñanza—aprendizaje : 

a) " Generalmente no se logra aprendizaje sin conocimiento de

los resultados de la actividad. Cuanto irás adecuado sea - 

el conocimiento de los resultados, mayor será el aprendiza

je. Una buena enseñanza efectiva permite al estudiante co

meter un error, pero también le hace ver su equivocaci6n. 

Una atm5sfera propicia proporciona seguridad, lo cual hace

que el reconocimiento de un error no lo lleve al retrai — 

miento, sino a la respuesta correcta o a una más adecuada" 

Freehill, 1961 ). 

b) Para que el conocimiento de los resultados de' la respuesta

sea más efectivo deben conocerse estos inmediatamente. 

11 Cuando la revisi6n de una respuesta — ya sea revisi6n

de reocopensa o castigo — no es inmediata sino retrasada

la proporci?Sn y cantidad de aprendizaje se reducen en la
misma medida " ( Mowrer ). 
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c) Las personas tienden a hacer, y por lo tanto aprender, las

cosas satisfactorias para ellos. Tiende a no hacer, y por

consiguiente a olvidar o no dprender, las cosas que les - 

disgustan. La satisfacci6n es una fuerza para repetir una

actividad. 

d) " El éxito refuerza la realizaci6n, crea nueva energía y

engendra actitudes favorables hacia el aprendizaje. El

fracaso repetido; en cambio, dificulta el aprendizaje. La

frustraci6n constante menoscaba el esfuerzo, disminuye in- 

terés y engendra indiferencia, rechazo y hasta inferiori- - 
dad. 

Los estudiantes pueden temer ( o llegar a temer ) casi to- 

do lo que les disgusta. Pueden temer la desesperaci6n, el

fracaso, las dudas y cosas parecidas. Tratan de ocultar - 

sus limitaciones e inadecuaciones. No se sienten libres - 

para hablar, participar, hacer preguntas o pedir ayuda; te

men al maestro y se temen entre sí " ( 1-xxthur y Gates, Jer

sId y McConnell, 1948 ). 

e) El maestro debe conocer cáw opera el miedo en los estu

diantes. Estos pueden trabajar para escapar al castigo, 

al desagrado del maestro, a la reacci6n adversa de la cla- 

se, a las notas bajas. Los temores alteran la actitud del

alumno hacia el aprendizaje y tienden a inhibir la acci6n. 

f) El castigo generalmente inhibe el aprendizaje. Es parti- 

cularmente inapropiado en la enseñanza de habilidades com

plejas y formas de conductas dependientes de los procesos
tales más elevados. " El castigo puede fijar en vez - 

de reducir la conducta inadecuada a no ser que se tenga o

sugiera una respuesta más valiosa " (. FreehiU ). 

Algunas de las cosas que las personas en general tienden
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a considerar desagradables, son : 

Rechazo. 

Desaprobaci6n social u otra. 

Fracaso a sentirse incompetente. 

Irritaci6n o turbaci6n. 

Sentirse inútil o sin Ímportancia. 

Inactividad. 

NUedo. 

Conflicto con 6rdenes o prohibiciones. 

Insecruridad . 

Aburrimiento. 

Esclavitud de cualquier clase. 

Estos controles aversivos pueden ser observados en cual — 

quiera de los siguientes aspectos : 

Ex~ es de evaluaci6n académica. 

Sarcasmo; críticas despiadadas y regaños. 

Tareas escesivas para realizar en casa. 

Obligar al alumo a pasar gran parte de su ti~ ha

ciendo trabajos impuestos, sin tener deseos de real¡ 

zarlos. 

Encerrarse el mestro en sus puntos de vista, sin - 

permitir la discusi6n del alumo en clase. 

Todas estas situaciones dan ccmo resultado, en el alumno, 

conductas de escape o evitaci6n como pueden ser : 

Desgano para participar en su propio aprendizaje. 

Escapism a trav6s de la inquietud y la fatiga = tal

u olvido. 

Contra ataques que se pueden presentar con impertinen

cias, descaros, groserías y ar5n desafíos; también con

ductas subrepticias para no ser descubierto y castiga

do ( ccmo : tararear, nmrmurar, meter ruido con los - 

pies, etc. ). 

Conductas más sutiles de escape como no prestar aten - 
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ci6n ( histéricamente sordo ), ensoñaci6n durante la

clase, realizar tareas propias de otras clases, etc. 

El aprendizaje se logra mejor en un ambiente de incentivo

y oportunidad que en un ámbito de castigo. Debe ser un ca

mino abierto a lo que se desea alcanzar, en vez de un me - 

dio a evitar lo no deseado. 

Otro aspecto te6rico importante a revisar es la clasificaci6n objetiva para

registrar y clasifica la calidad de verbalizaciones en el sal6n de clases. 

1. C) LA TAXCNOMIA COMOSCITIVA DE LOS OBJETI-YUS EN LA EDUCACION. 

Las taxonamías de los objetivos educacionales son clasificacio- 

nes que han sistematizado los objetivos del proceso enseñanza — 

aprendizaje en base a criterios educacionales, 16gicos y psico- 

16gi.r-os, los cuales permiten agrupar dichos objetivos según las

propiedades = unes a ellos, separándolos mediante característi

cas esenciales que los hacen diferentes. 

Las habilidades intelectuales se pueden dividir en varias sub— 

categorías, y 6stas se pueden ordenar de acuerdo con la cumple- 
jidad de la operaci6n mental iniplicada en ellas. Alin más, es— 

tán relacionadas unas con otras en el sentido de que las habili

dades más camplejas requieren del aprendizaje previo de habili- 

dades m5s simples. 

El área cognoscitiva incluye aquellos objetivos educacionales - 

que hacen uso de procesos intelectuales, y van desde la simple

memorizaci6n hasta la aplicaci6n de criterios y elaboraci6n de

juicios necesarios a una actividad intelectual ccirpleja. 

Así, la taxoncmía de los objetivos de la educaci6n se ide6 de

esta manera : 
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Ccmo un sistema jerárquico estructurado según niveles 16gi- 

cos referidos a los fines sociales de la educaci6n primaria y

secundaria norteamericana; representando índices especificado

res de los cambios a lograr. Dichos niveles de aprendizaje : 

conocimiento, comprensi6n, aplicaci¿Sn, análisis, síntesis y

evaluaci6n — tienen tal oonfiguraci6n que un nivel superior

incluye a los anteriores y queda incluIdo en el consecuen— 

te " ( Blocin, 1972 ). 

Los tres aspectos te6ricos anteriormente revisados, no obstante ser impor

tantes en el sal6n de clase, son características implícitas y de alguna - 

manera particulares: En cambio el siguiente aspecto nos muestra todo un

proyecto o sistema de roles y actitudes ante la educaci6n y el aprendiza- 

je institucional. 

I.D) PRINCIPIOS DE IA EDUCACION ACTIVA. 

En el medio escolar, la educaci6n activa, antítesis de la

educaci6n tradicional, se basa en una serie de principios, 

los cuales establecen la democracia en el sal6n de clases

allí el profesar es el coordinador de la actividad que el

alumno desarrolla para participar en su aprendizaje. 

Enseñanza y aprendizaje constituyen pasos dialécticos insepa- 

rables, integrantes de un proceso único en permanente novi

miento, pero no s6lo por el hecho de que cuando hay alguien

aprendiendo debe haber otro enseñando, sino tambi6n en virtud

del principio según el cual no se puede enseñar correctamente

mientras no se aprenda durante la mi--ua tarea de la enseñanza. 

La enseñanza y el aprendizaje en la educaci6n activa no úrpl,l
can s6lo la transmisi6n de informaci6n, sino también la de lo

grar que sus integrantes se incorporen y manejen los instru- 
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mentos de investigaci6n. Lo más importante en el campo cien- 

tífico no es el cúmulo de conocimientos adquiridos, sino el - 

manejo de los mismos camo instrumentos para investigar y ac- 

tua sobre la realidad. 

Ello supone que la educaci6n debe centrar sus intereses en

el aspecto formativo y no en la mera transnisi6n de oonocimien

tos. Su funci6n, de otra manera queda en la simple " foima— 

ci6n intelectual, desechando la posibilidad de prcmver actitu

des que faciliten una sana integraci6n de la persona a su me — 

dio social " ( Documenta, 1979 ). 

1. D. 1) El alumno

Este deja de ser un mero receptáculo de cultura y va a

ser capaz de captar por sí mismo el conocimiento y bi 

car sus aplicaciones : Aprende a aprender. Su activi

dad receptiva y creadora no se malgasta en intentos - 

frustráneos y adquiere capacidad autofonnativa en el - 

más amplio sentido de la palabra. 

El alumno pasivo en la enseñanza tradicional implica - 

el supuesto de que lo imparti6 y debe ser memorizado y

repetido con un me-canicismo en el cual la relaci6n es

entre un educador y una " memoria" que registra y de

vuelve con una negaci6n total del contexto. Se debe

transformar a los estudiantes de receptores pasivos a

coautores de los resultados, logrando que utilicen los

instrumentos de problematizaci6n e indagaci6n, hacién- 

dose así cargo de sus potencialidades cc:mo seres huma- 

nos. 

1. D. 2) El profesor : 

No se puede pretender organizar la enseñanza sin que

el personal docente entre en el mismo proceso dialéc- 
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tico que los estudiantes, sin dinacnizar y relativizar los

roles y sin abrir ampli~ te la posibiliciatl de una ense- 

ñanza y un aprendizaje mutuo y recTproco. 

El profesor debe trabajar o, mejor dicho, co -trabajar o - 

co—pensar con los estudiantes. 

La imagen idealizada, omnipotente y amisciente perturba

el aprendizaje, en primer lugar, del MiSMO profesor; — 

quien se siente poseedor de informaci6n acabada Y tiene

agotadas sus posibilidades de aprender y de enseñar en — 

forma realmente provechosa. 
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Los cuatro enfoques te6ricos revisados presentan las siguientes caracterís

ticas : 

a) La teorla evolutiva de la inteligencia de Piaget plantea : El

adolescente a los 12 años posee la capacidad para realizar ra- 

zonamientos 16gioo- formales análogos a los procesos de pensa— 

núento que componen la clasificaci6n hecha por Bloom en la ta- 

xoncm1a cognoscitiva de los objetivos de la educaci6n ( conoci

miento, camprensi6n, aplicaci6n, y los que iinplican un razona- 

núento 16gico- formal análisis, sSntesis y evaluaci6n ). 

b) La triple relaci6n de contingencia y la ley de efecto de Thorn

dike, son principios que pueden ser utilizados para hacer un - 

análisis en la relaci6n nnestro—alumno durante el proceso en

señanza— aprendizaje en el sal6n de clases. 

El uso de antecedentes y consecuencias satisfactorias en con— 

ductas propias del aprendizaje son importantes para incremen — 

tarlo y retenerlo. 

Las consecuencias positivas, la retroalimentaci6n y el uso de

los instrumentos de indagaci6n en el aprendizaje ( aspectos - 

contemplados y debidamente estructurados en la educaci6n acti- 

va ) son importantes porque permiten al alumno saber cuándo - 

triunfa,, poniéndolo en contacto directo con los resultados de

la actividad desarrollada al proporcionarse 61 rni-crw los me — 

dios que le darán el conocimiento. El profesor, en el proce- 

so dialéctico seguido por la educaci6n activa, al pasar a ser

coordinador del trabajo del alumno, deja de usar controles -- 

aversivos que producen en el alumno conductas de escape y eva- 

siones bloqueadoras del aprendizaje. 

c) Los principios de la educaci6n activa al plantear la participa

ci6n del alumno en su propio aprendizaje y anular los contro - 

les aversivos en la relaci6n maestro—alumno, permiten el desa
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rrollo de un razonamiento 16gico- formal: razonamiento que - 

podems encontrar clasificado en la jerarquía de la taxonomía

de Bloom ( análisis, síntesis y evaluaci6n ). 

2. Revisi6n de literatura. 

Los siguientes estudios nos presentan puntos referentes a - 

2. A) La calidad del pensamiento durante la adquisici6n de concep, - 

tos en el aprendizaje. 

2. B) Estrategias para una nejor adquisici6n de conceptos y su re - 

tenci6n. 

2. C) Uso de contingencias durante el aprendizaje. 

2. D) Actitudes y roles de los alumnos en su aprendizaje y ambiente

escolar. 

2. A) CALIDAD DEL PENSAMIENM DURAWE LA ADQUISICION DE CONCEP70S

EN EL APP12WIZAJE. 

Los procesos intelectuales, ( deducci6n, indurci6n, abstrac - 

ci6n, predicci6n, pregunta, res~, discriminaci6n y descrip

ci6n ) introducidos por Botero M. ( 1976) en su investigaci6n

tendiente a encontrar sus efectos en el aprendizaje, usualmen

te son identificados a través de la investigaci6n te6rica, bá

sica y aplicada como funciones intelectuales de alto nivel; a
través de las cuales se facilita enormemente la formaci6n es- 

table de la estructura cognoscitiva que garantice el conoci— 

miento pleno y su anplio y adecuado desarrollo. 

Por ejemplo, en un estudio sobre la emisi6n de respuestas ver

bales ante estímulos verbales, tenems estudios de Chass y

son ( 1974) diseñaron una serie de procedimientos para en- 

señar conceptos verbales en estudiantes de secundaria. 

Se aislaron los siguientes procedimientos

a) Definir conceptos. 
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b) Identificar variables relevantes. 

c) Identifica variables irrelevantes. 

d) Citar ejenplos. 

e) Citar contra ejemplos. 

f) Describir el dominio del concepto, y

g) Usar analogias. 

Se encontr6 que las instrucciones referentes a la identifica - 

ci6n de los atributos relevantes y las que pedSan una defini— 

ci6n fueron más efectivas que las de enseñanza de dichos con - 

ceptos. 

2. B) ESTRATEGIAS PARA UNA MEJOR ADQUISICION DE CONCEPTOS EN EI, APREN- 

DIZAJE. 

Con respecto al aprendizaje por descubrimiento, se espera que a

partir de ejemplos el sujeto pueda adquirir el concepto, ensa— 

yando diferentes soluciones, se han programado folletos ( Gag- 

ne y Brown, 1961 ) y libros de texto sobre el aprendizaje por - 

descubri.miento y la investigaci6n ha confirmado que cuando se - 

representa un concepto, los sujetos de diversas edades lo aprep. 

den más rápido que cuando lo deben descubrir por sl mismos ( Gag

ne y Brown, 1961). Sin embargo, aquellas personas cuyas mentes

descubren el concepto, presentan una mejor ejecuci6n posterior - 

te en resoluci6n de problemas ( Brunner, 1960 ). 

En el caso del mantenimiento de conceptos adquiridos, Reed

1946) identific6 una serie de experimentos en donde los con

ceptos se retienen por más ti~ que las palabras y los hechos

aislados, en tanto Kittell y Dcminowsky ( 1957- 1965) investiga— 

ron el papel de la memoria en el aprendizaje de conceptos y mos

traron que la enseñanza de conceptos agrupados en ejemplos en - 

base a propiedades fIsicas y funcionales similares, facilitan - 

su recuerdo posteriormente. 
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2. C) USO DE CONTINGENCIAS EN EL APRENDIZAJE: 

En cuanto a continqencias: Se ha investigado el efecto de estí

mulos reforzadores individuales y grupales en tareas académicas

y sociales. En tratamientos individuales, Wolf y Risley ( 1967) 

mstraron dichos efectos separados y sumados entre sí. En acti

vidades grupales, Herman y Tremontana ( 1972) y Long y Williams

1973) hallaron a las contingencias grupales más efectivas que

las individuales, sin embargo se da una efectividad mayor cuando

e ccrnbinan el estímulo reforzador individual y grupal ( Kasdin

1973). 

2. D) ACrITUDES Y ROLES DE LOS ALUMNOS EN SU APRENDIZAJE Y Al'51E2= 

Fg;'- r "$ I _ t-ff= 

Los siguientes datos sobre algunos rasgos sociol6gicos e ideol6

gioos de estudiantes de nivel medio básico y medio superior en

el Distrito Federal ( encuesta realizada por el CEMPAE, 1976), 

nos permiten observar, por medio de datos reales que Ql sistema

de enseñianza tradicional en cuyo desenvolvimiento entra la edu- 

caci6n, no cumple en México sus funciones y objetivos; sin em— 

bargo contribuye a crea vicios en los alumnos ( apatía, acriti

cidad, dependencia, desvinculaci6n con la realidad, etc. ) 

En lo concerniente a motivaci0n hacia el estudio : Un 54% lo - 

hace para obtener un status social, un 10% para obtener una ca- 

lificaci6n o una profesi6n y tan solo un 13% por necesidad de - 

obtener conocimientos. 

En lo que se refiere a la relaci6n existente entre maestros y - 

alumnos tenemos lo siguiente : 

Existe una dependencia enorme del alumno hacia sus maestros por
que relegan en 61 todas las responsabilidades de la enseñanza, 

evadiendo la participaci6n activa, no s6lo en la realizaci6n de

sus planes de estudio, sino hasta en las conductas propias y ne
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cesarias para su aprendizaje. El interés hacia la preparaci6n

de las clases por anticipado es baja, y el 60% de ellos lo ha- 

cen con la idea de obtener la aprobaci6n de sus profesores, y

no por el hecho de aprender. 

En las actividades e informaci6n extraescolar para obtener co- 

nocimientos culturales y científicos, tenemos que : Leen el - 

peri6dico solo un 24%, de este procentaje el 45% lee solo la - 

secci6n de deportes, un 23% la nota roja, informaci6n política

solo un 20% y editoriales solo un 5%. 

Un 90% es adicto a ver la televisi¿Sn, en su mayoría prefieren

series extranjeras, y algunos incluso caricaturas. 

Un 67% visitan museos, exposiciones culturales y factorías, de

este porcentaje, un 60% lo hace por cumplir con tarea escola- 

res y solamente un 7% la hace por gusto. 

Los estudios de Pichon Riviere ( 1958), quien en la " Experien- 

cia Rosario " trabaj6 con un grupo interdisciplinario de alum- 

nos, los nuestra (-x= parte activa en su propio aprendizaje y

responsables del manejo de los instn~ tos de indagaci6n. Se

emple6, como estrategia, la creaci6n de una situaci6n de labo- 

ratorio social; camo táctica la grupal y ccmo técnica la de - 

grupos de c^ nicaci6n, discusi6n y tarea. 

El análisis de la experiencia ( es decir de los grupos operati

vos ) indica, entre otras muchas cosas, que, mediante este pro

cedimento, la acci6n e investigaci6n son inseparables; la co- 

municaci6n dentro del grupo es activa y creadora; la indaga

ci6n operativa da bases s6lidas para la toma de decisiones y

que teoría y práctica se integran en una praxis concreta. 

Las investigaciones aquí enunciadas sobre el proceso de enseñanza— aprendi

zaje presentan las siguientes características : 

a) Consideran una serie de respuestas que forman parte de repertSI

21



rios verbales durante el aprendizaje.. 

b) Señalan una serie de estrategias ~ ipuladoras en la adquisici6n

y manejo de conceptos, las cuales, aplicadas en la cotidianidad - 
del sal6n de clase, promueven un mejor aprendizaje. 

c) Enfatizan su efectividad cono procedimientos utilizables en la

enseñanza—aprendizaje para lograr así un conocimiento adecua- 

do a la realidad misma. 

d) Muestran el uso de repertorio verbal científico o análitico— sin

tétioo y el manejo de los instrumentos de indagaci6n para su — 
aprendizaje como procesos que por sS. mismos dan a la persona ma- 

yor probabilidad de un aprendizaje integral, el cual, a su vez

le ayuda a tener un mejor contacto con su realidad objetiva. 

e) Nos muestran una realidad objetiva con respecto, a las caracte- 

rIsticas actuales de los adolescentes y j6venes estudiantes. 

Por otro lado, presentan diferencias en relaci6n al presente estudio en los

siguientes aspectos : 

a) En su mayoría son investigaciones realizadas en ambientes y

muestras controladas a fin de mostrar o probar elementos. 

b) A excepci6n del estudio de CEMPAE ( 1976) los otros estudios

usan controles e instrumentos de laboratorio de psicología. 

c) El presente estudio, junto al de CEMPAE ( 1976) y el de Pichon

Riviere ( 1958) tienen un enfoque social—educativo. 

3. Aportaciones: 

En nuestro trabajo se pueden identificar algunos lineamientos que p l

drían contribuir en los siguientes aspectos : 
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3. 1) Analizar la situaci6n educativa en el sal6n de clase durante la - 

interacci6n maestro—alumno, con una perspectiva que contiene cua

tro enfoques Pedag6gicos y Psicol¿Sgicos : 

El desarrollo del pensamiento analítico— sintético ( desde un

punto de vista de la Psicología evolutiva de Piaget ). 

Calidad de intervenci6n verbal ( utilizando la Taxonam1a de - 

los objetivos educacionales de Blocín ). 

Principios de aprendizaje ( aplicados al sal6n de clase ). 

Educaci6n activa ( con un enfoque de grupos operativos de Pi- 

chon Riviere ). 

3. 2) Muestra una forma novedosa en la utilizaci6n de la clasificaci6n - 

hecha por Blocm en su Taxoncm1a y, al mismo ti~, la flexibilidad

de ésta para ser usada sin modificaciones en otras situaciones de - 

enseñanza—aprendizaje, diferente a la simple redacci6n de objeti - 

vos conductuales. 

3. 3) Muestra una clasificaci6n navedosa de aspectos antecedentes, conse- 

cuentes y de retroalimentaci6n para la intervenci6n verbal, obteni- 

dos de la observaci6n directa y que prcreten ser un punto de part -Í - 
da para una clasificaci6n más sistemática en estudios posteriores. 

3. 4) Permite particularizar, si se cree necesario, cada uno de los aspec

tos de la interacci6n verbal maestro—alumno. Aunque la intenci6n

del presente estudio es obtener un panorama general, y en base a - 

éste, reflexionar sobre la interacci6n verbal académica en el sa - 

l6n de clases. 

3. 5) Permite hacer una ref lexi6n sobre la situaci6n actual del sistema - 

educativo nacional y sobre la coherencia entre los objetivos plan— 

teados en éste y sus logros. 
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3. 6) Muestra una forma particular de abordar el estudio de procesos edu

cativos en el sal6n de clase, a la vez que da elementos para cono- 

cer las características reales del sistema educativo. 

ACLARACION

Este estudio se limit6 a la observaci6n de las interaaciones verbales dentro - 

del sal6n y durante la clase, no tomando en cuenta otro tipo de conductas que

pueden ser también portadoras de un pensamiento abstracto, creativo e inquisi- 

tivo. 

Para llevar a cabo un estudio de otro tipo de interacciones de conductas no - 

verbales, se requiere de metodología diferente a la utilizada, además de un - 

número mayor de recursos humanos y materiales para realizar el estudio. 

Por tal motivo nuestros datos serán concluyentes rinicamente en cuanto a inter

acci6n verbal se refiere. 
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C A P I T U L 0 11

M E T 0 D 0

S U J E T 0 S : 

ESTUDIANTES - Adolescentes que cursan la Educaci6n Media Básica en los tres

grados lectivos, de Escuelas Oficiales en el Distrito Federal, cuyas edades - 

fluctdan entre los 12 y 17 años de edad, de ambos sexos. 

PFOFESOFES - Que juparten clases en las escuelas donde se realiz(5) el estu- 

dio. 

AZIBIE= : 

Dos escuelas oficiales no -técnicas del sector plIblico en el Distrito Federal, 

del nivel -Medio Básico en el turno vespertino ( horario de 14. 00 a 20. 10 Hrs.) 

las observaciones se realizaron en las aulas durante las clases normales. 

i%TERLAL : 

1. Hojas de Registro - Divididas en tres partes : ( ver Anexo 1 ). 

a) Espacio para anotaci6n de datos correspondientes: Fecha, Observador, Mate

rial y Nrimero de alumnos observados, Grado escolar, Escuela, Hora de ini- 
cio y t&n-dno de la clase. 

b) Espacio para la especificaci6n de la técnica o técnicas utilizadas por el

nuestro para inpartir su clase y observaciones. 

c) Espacio para anotaci6n de estímulos discriminativos, contingencias y — 

feed -back, tipo de intervenci6n verbal en clase y alumno que la realiza. 

2. Relojes de pulso : Uno para cada observador. 
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ANEXO ( 1) 

HOJA DE REGISTRO

FECHA
OBSERVADOR

KkIERIA NO. ALLIWS FWISTRADoS

GRADO
INICIO — TERMINO

ESCUELA

TECNICA USADA PARA EAR LA CLASE : CLAVE

OBSERVACIONES : 

lNO QUE

INTERVIENEiii— 
ESTIM[ZO DISCRIMINATIVO

PAPA LA INTERVENCION

MODO DE INTER\7. 

VERBAL EN CLASE

TIPO DE CONSE

CUENCIA DADI— 

AL ALUINO

1
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W114-401631 BID R of D

Se ennumeraron del 1 al 256, correspondientes al número de Rscuelas Sccunda- 

rias Diurnas en el Distrito Federal, y se escogieron al azar dos de estos nú

meros, los cuales correspondieron a las Escuelas Secundarias 123 y 22, en cu

yas aulas se realiz6 el estudio. 

SISTEMA DE REGISTRO . 

Dos observadores, los cuales llevaron a cabo el registro en forrna simultánea, 

cotejaban sus registros para obtej-ier la confiabilidarl con la siguiente f¿Srim

la : 

Confiabilidad = 

FACTORES : 

Acuerdos

Acuerdos + Desacuerdos

Factores que se observaron en el estudio : 

x 100

1. Intervenci6n verbal de los alumnos en clase. 

2. Técnicas didácticas utilizadas por el maestro para impartix su clase. 

3. Consecuencias de las intervenciones verbales del alumno. 

4. Número de alumnos que intervienen verbalmente en clase. 

5. N~ o de alumnos dispuestos a tcoar clase. 

6. EstS= los discriminativos ante los cuales se da la conducta de inter - 

venci6n verbal en clase. 

7. Nrimero de intervenciones verbales en clase, de cada alumno y bajo qué

criterio lo hace. 

Definici6n de categorTas que se observaron en la intervenci6n verbal del - 

alumno en clase. 
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Pi;E= A ( Pg): Cuestionar sobre eventos, cosas o aspectos de estos rela

cionados con el tema que se esta tratando en clase . Ejemplo

Alumno ¿ Qué quiere decir estructura ideográfica ? 

maestro Quiere decir que cada símbolo expresa una idea. 

2. LECTURA ( Lt) : Acreditaci6n de una intervenci6n verbal del alumno en

clase ante un estímulo textual ( leer en voz alta de un cuaderno, un

bro, una gráfica, descripci6n de símbolos impresos, etc., Ejemplo

Maestro : El número de lista 30, lea la definici6n. 

Alumno : ( Con libro al frente y dando lectura ): Es la deshidrataci6n, 

la pérdida total o parcial de agua suficiente para mantener

en marcha un proceso o mecanismo biol6gico. 

3. DE CONocDo= ( con) : Reproducir de memoria una respuesta en la misma

forma en que se le present6, enunciando definiciones, mencionando hechos

específicos o reglas, sin que en ellos se utilice la reflexi6n o valora- 

ci6n personal , Ejemplo : 

Maestro :¿ Qu9 vimos ayer ? 

Alumno Que los griegos fueron los primeros en encontrar la piedra - 

donde se obtielw el magnetismo. 

Maestro Dame una característica de las cript6ganias. 

Alumno No dan flores ni semillas. 

4. DE CCWRENSICN ( Ccm) : Intervenci6n verbal del alumno en clase utili- 

zando el parafraseo ( explicar con sus propias palabras ) para proporcio

nar una informaci6n que a 61 le fue presentada previamente, para ident5

ficar analogías y discriminaciones o nuevos enunciados sobre la misma - 
Ejemplo - 

Maestro A ver, c6mo entendemos esa fábula ? 

Alumno Que una persona no debe de exagerar de cám es. 

maestro A una persona así,¿ c6mo le llamamos ? 

Alumno Gandalla, que se pasa de listo. 

5. DE APLICACION ( Apl) : Intervenci6n verbal del alumno en clase resol

viendo problemas que se diferencien de otros manejados anteriormente, 
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pero que responden a los mismos principios, reglas o leyes. ( Ejemplo

Maestro Si s6lo se quita ese 4 de un solo lado, aue sucede ? 

Alumno Se altera el producto. 

Maestro com sistemas de comunicaci6n tenemos el teléfono, el telé- 

grafo, el radar, que otro

Alumno El télex., 

6. DE ANALISIS ( An) : intervenci6n verbal del al= l) identificando o -- 

descceponiendo las partes de una estructura o de un todo, o en sentido

inverso, estructurando partes de un concepto para lograr un todo pre— 

viamente establecido como ley, regla, concepto, principio, etc. Ejem- 

plos : lo. 

Maestro :¿ T--or qué lo verde de las nlantas ? 

Alumno : Viorque llega a ellas la sabia. 

maestro :¿ Qué es la sabia ? 

Alumno : la sabia bruta. 

Maestro :¿ Cám se da ésta ? 

Alumno : Por la transfoimiac-i6n. 

Maestro :¿ 1,ransformaci6n por medio de qué ? 

Alumno : De la clorofila. 

2o. 

maestro :¿ La aguja de qué es ? 

Al~ : De ¡ irán. 

Maestro :¿ Por qué se aloc6 ? 

Alumno : porque hay corriente eléctrica y le da propiedades de úrán, 
pero solo si jala otro Tnetal. 

Maestro :¿ 06mo lo suelta ? 

Al~ : Si desconectamos la corriente, por que aparece allí un campo

magnético. 

7. DE SINTESIS ( Sin) : Intervenci6n verbal del alumno combinando varios

elementos comunes o no en alaún aspecto, a fin de lograr un i)roducto -- 

original, en donde además exprese ideas y experiencias propias diferen- 

tes a las de otras personas. Ejem10 : 

Maestro : los japoneses tenían ciego obedecimiento a su em:)eXador y al

irse a la guerra jurraban regresar victoriosos o muertos, po- 
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drían tener otra oportunidad para triunfar, pero no soporta- 
ban la vergüenza de regresar derrotados. 

Alumno : Por eso existieron los Kamikases; yo creo maestro que lo ha - 
clan por costumbre. 

Maestro : Por qué no hay diálogo entre hijos y padres ? 
Alumno : Porque los hijos temen ser regafiados, los padres llegan can- 

sados, se pelean entre ellos y a veces los hijos son golpea- 
dos.. 

8- DE EVALUACION ( Ev) : Intervenci6n verbal del alumno especificando sí - 

un producto determinado ha satisfecho 0 no un criterio específico, caup! 
rando dos productos con algún prop6sito y dando el proceso de razonamien
to que ha seguido, donde puede o no dar un punto de vista individual — 

Ejemplo : 

Maestro : Eso está bien o está mi ? 

Alumno : Está bien, porque es una igualdad. 

Maestro : Eso está bien o está mal ? 

Alumno : Está bien, porque este resultad de comprobaci6n es igual al
producto de la operaci6n. 

Maestro : Esos dos mecanismos son iguales ? 

Alumno : Cuando son paralelos la corriente es igual, cuando están en
serie es diferente. 
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Es importante enfatizar la siguiente jerarquizaci6n de categorías, que va - 

de mayor a menor calidad er el pensamiento usado por los alumnos durante - 

sus intervenciones verbales en el sal6n de clase : 

1. Intervenci6n verbal de análisis, síntesis y evaluaci6n; ~ renden

un manejo de pensamiento de deducci6n, inducci6n o de ~ S. 

Las intervenciones verbales de análisis, síntesis y evaluaci6n son

estrateglas mentales de manejo intelectual para jerarquizar, rela— 

cionar, ordenar, combinar, filtrar, clasificar y calificar el cono~ 

cimiento y hacerlo profundo. ( Dcnúnowsky, 1959 ). 

2. Intervenci6n verbal de ccuprensi6n : Incluye una abstracci6n de las

características y/ o clasificaciones del objeto o fená~, lo cual

sirve de base para el uso del concepto a niveles de pensamiento más

complejos. Es fundamental en la formaci6n de conceptos. 

La ccirprensi6n, — sin ser un proceso de uso intelectual ~ tal su- 

perior — , es una asimilaci6n y estructuraci6n del conocimiento, - 

que es en sS una plataforma y permite una representaci6n mental de

los fenánenos. Se establece la base de una estructura cognosciti- 

va por encima de la memorizaci6n reproductiva del conocimiento — 

Dcminowsky, 1959 ). 

3. Intervenci6n verbal de aplicaci6n : Incluye un manejo de Pensaln1eP

to a nivel de generalizaci6n del concepto aprendido a situaciones - 

similares al modelo. 

4. Intervenci6n verbal de conocimiento y lectura : Que no úrplican ma

yor esfuerzo mental o de pensamiento que el de reproducir lo perci- 

bido; en el primer caso evocando lo adquirido en ausencia del estí

mulo generador ( re~ rando ) y en la lectura haciendo uso de la - 

habilidad adquirida de expresar e interpretar verbalmente los símbo

los impresos. 
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5. Intervenci6n verbal de pregunta : Es un auxiliar para ampliar, - 

establecer, confirmar, u obtener conocúniento. 

Puede des~ arse a partir de una necesidad de recordar o de com- 

pletar un cuadro de análisis, stntesis o evaluaci6n. 

Si existiera un uso constante de intervenci6n verbal de pregunta - 

en el sal6n de clase, estarla mostrándose, en realidad, una necesi

dad de mejorar la estructuraci6n del conocimiento y una capacidad

para existir en forma acertiva dentro del mundo de aprendizaje y - 

maduraci6n intelectual. 

6. Intervenci6n verbal de conducta inc~ tible acad& úca, puede ser

indicativo de : 

a) Incapacidad para dar una respuesta intelectual al nivel acadé

mico en clase. 

b) Una forma de escape o evitaci6n a lo que el alumno considera

una situaci6n ¡ irpositiva, con problemas de relaci6n con la — 

imagen de autoridad del profesor, o por la imposici6n a asis- 

tir a la escuela o a esa materia que le desagrada, etc... 

Intervenci6n verbal con conducta inacmpatible social : Igualmente

puede ser una forma de manifestar escape, evitaci6n o resentírLien- 

tos hacia la instituci6n, autoridad, imposici6n, falta de afectos, 

etc. 

Ambas se caracterizan por la ausencia de un pensamiento intelec

tual académico y por ser inc~ tibles a la dinámica del proceso

escolar de enseñanza — aprendizaje en el sal6n de clase. 

Técnicas pedag6gicas utilizadas por los maestros al inipartir su clase. 

1. Exposici0n verbal de la clase por parte del maestro con o sin mate

ríal didáctico. 

32



2. seminario : Dejar que lor, alumnos tras breve intrcducci6n al tema

a revisar en clase, intervengan verbalmente en una discusi6n de grIl

po, criticando, cuestionando, dando ejemplos, apreciando, valorizan

do, etc., bajo la coordinaci6n del maestro. 

3. Ejercicios en clase : El mestro pone al al~ a resolver proble

mas o a practica con material didáctico ( en el pizarr6n, en su - 

cuaderno o libro de texto ) en el ti~ que ccímprende la clase. 

4. Dictado y copiar del pizarr6n : El maestro utiliza ti~ de la - 

clase exponiendo verbalmente para que los alumnos escriban lo dicho

por él, o copien del pizarr6n lo que en 61 se ha escrito. 

5. Lectura individual : El maestro da instrucciones para que durante

la clase los alumnos realicen lectura individual. 

6. Lectura colectiva : Cualquiera de los alumnos o el mismo maestro

lee el material didáctico en voz alta para que todo el grupo lo

escuche y le preste atenci6n. 

7. AsesorSa : Revisi6n, calificaci6n o resoluci6n de dudas a los — 

alumnos de los trabajos realizados en el sal6n de clase, en casa, - 

investigaci6n, etc., en forma individual, por equipos o al grupo en

general. 

8. Lluvia de ideas : El maestro realiza preguntas a los alumnos so- 

bre sus puntos de vista de un fe~ no o problema real, de tal mane

ra que éste quede explicado. 

9. Preguntas de conocimiento : En forma verbal se interroga a los - 

alumnos de aspectos previamente estudiados por éstos. 

10. Exposici6n verbal de los alumnos en clase con o sin material didác- 

tico. 
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11-.' Alumnos exponiendo verbalmente un procedimiento mientras el maestro

o un alumno lo escriben en el pizarr6n. 

12. El maestro pide a los alumnos realicen, verbalmente, análisis de - 

componentes de un concepto o idea ( Ejenplo : 

maestro :¿ olímo están escritas las fábulas, cómo son sus personajes

y que nos enseñan ?.) . 

13. El maestro pide a los alumnos realizar verbahmente analoglas de as- 

pectos te6ricos con problemas prácticos. ( Ejemplo : 

maestro :¿ Ciwán me da una experiencia personal que sea análoga a - 

la fn:ula que lelmos ?. ) . 

14. Emposici6n verbal del maestro o cualquiera de los alumnos de temas

no relacionados con la materia en turno. 

15. Técnicas audiovisuales : Uso de aparatos tales como televisi6n, ra

dio, cine, teatro, grabaciones magnetof6ncias, etc., para exponer - 

el tema de la materia en turno. 

16. otras no especificadas. 

Definicí6n de la clasificaci6n de contingencias proporcionadas al alumno por

su maestro a consecuencia de su intervenci6n verbal en clase. 

contingencia Social de Feed Back ( C. So ) : Incluye una exclama- 

ci6n de ascímbro, frases de aprobaci6n de cualquier persona Ejem— 

plo . bien, muy bien, exactamente, así es, correcto, etc. o asin

tiendo con la cabeza. 

Puede ser positiva cuando el alumno es reforzado socialmente en su

conducta, y, negativa cuando es reprobada o castigada su interven— 
ci6n verbal en clase ( Ejemplo : A;menaza de ser golpeados, ser in- 

sultados, ser ignorados, retirarle un privilegio especial ( quitar- 

le la jefatura del grupo por ejenplo ), ser reportado a la Direc

ci6n por conducta negativa, etc. ) . 
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2. Contingencia Académica de Feed Back ( C Ac Puede ser positi- 

va o negativa : 

a) Positiva cuando, por motivo de su intervenci6n verbal en cla– 

se, es premiado con el incremento de su prcímedio de califica– 

ci6n evaluativa. 

by Negativa cuando por el mismo motivo se le limita o se le redu- 

ce su promedio de calificaci6n evaluativa. 

c) Negativa cuando por el mimo motivo se le limita o se le redu- 

ce su prcímedio de calificaci6n evaluativa. 

3. Contingencia Material de Feed Back ( C. Ma Puede ser igual- 

mente positiva o negativa : 

ay Positiva cuando el alumno es reccopensado al ofrecerle un pre

sente manipulable ( Ejemplo : un libro, un folleto, boletos

para un espectáculo, objetos comestibles, etc. ). 

by Negativa cuando sea castigado en su intervencí6n verbal, al - 

retirar de su posesi6n algún objeto o ser agredido fIsicamen- 

te. 

Feed Back a la conducta verbal académica del alumno en clase : Cuando el

maestro observe la conducta verbal del alumno, la cemunicaci6n retroalimen

tadora puede ser administrada de las siguientes formas : De afirmaci6n, - 

de ampliaci6n, de sobreentendido, de cuestionamiento de correcci6n y de ~ 

análisis. las cuales proporcionarán al estudiante informaci6n acerca de - 

la propiedad de su conducta verbal académica en clase. 

1. De afirmaci6n : El maestro repite inmediatamente, después de la in- 

tervenci6n verbal del alumno, lo que éste dijo ( Ejemplo : 

Maestro :¿ Quiénes construían murallas alrededor de sus castillos ? 

Alumno Los cretenses. 

maestro Los cretenses
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2. De ampliaci6n : Ante la intervenci6n verbal del alumno, el maestro

inmediatamente da más informaci6n referente a lo que el alumno dijo

Ejarplo : 

Alumno Los criollos se unen a la guerra de Independencia. 

Maestro Para tomar las riendas del poder y ser ellos después los

gobernantes

3. De sobreentendido : Ante la intervenci6n verbal del alumno el — 

maestro da por hecho que ésta es correcta o incorrecta, al reformu- 

lar otra pregunta y pasar a otro tema cuando es correcta ), o al

hacer a otro alumno la misma pregunta cuando es incorrecta

Ejenplo, ; de incorrecta : 

Maestro :¿ Sin6nimo de asno ? 

Alumno : Buey. 

Maestro :¿ El 14 de lista, sin6nim de asno ? 

Ejemplo; de correcta : 

maestro :¿ Sín6nimc, de asno ? 

Alumno : Borrico. 

Maestro :¿ Quién me da ahora el sin6nimo de perro ? 

Alumno, : Can. 

4. De cuestionamientc: : Ante la intervenci6n verbal del alumno en cla

se, el maestro o los alumnos le piden que amplie o aclare la informa

ci6n que acaba de dar ( Ejemplo : 

maestro :¿ Cuáles son las flores que en su tallo presentan espinas ? 

Alumno Claveles y rosas. 

maestro ¿ Rosas sS, pero claveles porqué no?. 

5. De correcci6n : Ante la intervenci6n verbal del alizmo, el maestro

o sus condiscípulos le hacen saber inmediatamente que la informaci6n

por 61 proporcionada no es correcta, está incompleta, carece de fun- 

damentos, etc. Ejemplo : 

Alumno : Sinún Bolivar fue camo Hidalgo pero en Argentina. 

Maestro : No, estás equivocado fue en Bolivia. 
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Estímulos discriminativos ante los cuales se da la emisión de la conducta

de intervención en clase. 

1. Estímulo Inductor ( E. Ind ) : Cuando la dinámica de la clase se

presta para que el alumno intervenga verbalmente en ella sin que - 

sea instigado a hacerlo y en forma espontánea. ( Ejemplo : clase

de seminario ). 

2. Estímulo instigador ( E. Inst ) : El maestro u otro alumno pide - 

en forma directa ( que conteste una pregunta, exprese una opinión, 

etc. ), o indirecta ( cuando el maestro formule una pregunta u opi

ni6n a un alumno y conteste otro ), la intervención verbal del

alumno. 
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P R 0 C E D I M I E N T 0

const6 de tres fases, que son : 

I. Estudio piloto de registro anecd6tico en los salones de clase. 

II. Observaci6n y registro con factores objetivamente definidos a partir

del estudio piloto, en el ambiente escolar donde se obtuvieron los - 

datos. 

III. Codificaci6n, análisis y presentaci6n de los resultados obtenidos - 

durante el perlodo de observaci6n registro. 

Ante la necesidad de un oficio autorizado por la Direcci6n General de Escue

las Secundarias Diurnas en el Distrito Federal, hubo necesidad de girar ofi

cios a la Direcci6n Técnica de este Departamento. El curso de los trámites

se alarg6 a cuatro meses. Una vez obtenida la autorizaci6n, les fue pre — 

sentada a los Directores de las dos Escuelas Secundarias en que se llevaría

a cabo el estudio, se les informil que éste s6lo se limitaba a la observa — 

cir5n de las clases, sin intervenir en el desarrollo normal de ellas; así co

m se les notific6 que las observaciones se llevarían a cabo en el mayor nil

mero posible de grupos, de todos los grados y para todas las materias acadé
iayores pregun— 

micas. En ambos casos los Señores Directores no hicieron n

tas de las pretensiones de la investigaci6n, lo cual favoreci6 lo proyecta- 

do con respecto a evadir ceminicarles los procedimientos particulares y el

concepto general del estudio; así que elimin6 la posibilidad de que por me- 

dio de ellos los maestros a observar se enterarán de estos particulares y - 

modificaran de alguna manera la direcci6n de sus clases. 

También se les hizo saber que el estudio se dividía en dos partes; la pri— 

nx-xa con observaciones que se iniciarían i~ iatamente en el caso de la - 

Escuela Secundaria No. 123 y dentro de las dos semanas posteriores; en el - 

caso de la Escuela Secundaria No. 22, la segunda parte se iniciarla bajo el

mismo procedimiento de observaci6n, pero con criterios más afinados en dos
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o tres meses posteriores a las observaciones de la primeara parte. 

F A S E I : 

La primera fase de la investigaci6n, llamada " Estudio Piloto ", tuvo ccM

finalidad obtener datos anecd6ticos del campo en el cual se desarrollarla

el estudio. 

Inicialmente existía un anteproyecto de investigaci6n, allí se especifica- 

ban, tentativan-ante, aspectos tales oamo : 

A) materias en que eran convenientes las observaciones. 

B) Plétodos didácticos que podrían presentarse como uso normal en la úrr- 

partici6n de las clases por parte de los maestros. 

C) La dinámica de la interacci6n verbal entre maestro—alumno : 

1. Formas en que el maestro trata de persuadir una intervenci6n ver

bal del aluimo en clase. 

2. Una clasificaci6n para el contenido de la calidad de la interven

ci6n verbal del alumno en clase. 
0

3. Una clasificaci6n de las posibles Alecuencias que el maestro - 
administraba a los alumnos, ante una intervenci6n verbal en cla- 

se. 

4. Los grupos a observar serían, de ser posible, los mismos para va

rias materias. 

Tales aspectos resultaban ambiguos, pues su inclusi6n correspondía a deduc

ciones 16gicas, y irás que a un derrame de datos obtenidos con una poblaciái

y medio natural en donde se desarrollase la investigaci6n que nos daría - 
los datos concluyentes. 

El procedimiento para las observaciones de la fase piloto fue el siguiente: 
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Dos observadores, después de enterar de su llegada a la Direcci6n de la Es- 

cuela, pasaban a los salones de clase, donde, en un horario, ya anterionTen

te extraído en la Direcci6n de la Escuela, de las clases que había para ca- 

da grado y en qué grupo, esperaban a que el maestro se hubiera internado al

sal6n y pedían permiso para pasar, planteaban al profesor en forrna particu- 
lar ( junto a él y no hablando fuerte para evitar en lo posible, ser escu— 

chados por los alumnos ) la intensi6n de su presencia en los siguientes tér

minos : 

Venims de la Universidad Nacional y estamos realizando una

investigaci6n, para lo cual requerims observar la dinámica de

la clase; para ello nos sentamos entre los alumnos, tenemos el

permiso de la Direcci6n. Si no hay inconveniente pasaríamos a

sentarnos en las bancas de atrás ". 

Algunos maestros hacían preguntas tales ccm : 

En qué consiste la investigaci6n ?; ¿ De qu6 Facultad vie- 

nen?; ¿ D6nde gustan irás sentarse ?; etc., 

otros hacían una breve descripci6n del procedimiento a seguir en su clase

y los más s( lo daban su consentimiento. 

A los maestros que hacían preguntas se les contestaba en forma samera, elu

diendo darles informacid5n sobre la intensi6n de las observaciones, se pro- 

cedía a localizar barcas que situaran a ~ s observadores en los 111timos

da. a. a. a. 
lugares, que correspondieran a las filas 2 6 3 y 5 6 6

Ver Fig. 1 ). 

La hoja de registro constal- de una secci6n para anotar fecha, nambre del

observador, materia y grado en que se llevaba a cabo; núnero de alumnos - 

dispuestos a tornar clase con hora de inicio y término de la misma; otra - 

secci6n para anotar descriptiv~ te, el método utilizado por el profesor

al dar su clase; y una tercera secci6n dividía a la hoja en cuatro colum- 

nas verticales, para anotar con registro anecd6tico la interacci6n verbal

maestro—alumno en el sal6n de clase. 

CIDI



En la primera columna la ubicaci6n del alumno que interviene verbalente - 

bajo un sistema de coordenadas, en donde las filas verticales ( de adelan

te hacia atrás ) les correspondSa una letra, de la " A" a la " G", y las - 

filas horizontales ( de izquierda a derecha ) les correspondía un número, 

del " V' al " 9". 

Así por ejemplo : Ios alumnos señalados con las flechas cor su ubicaci6n

Ver Fig. 1 ) eran los que intervenían verbalmente en clase, en un nrímen

to dado de la misma, eran registrados con las coordenadas 3- E, 5- A y 9- C, 

ccm se indica en la hoja de registro ( Ver Fig. 2 ). 

En la siguiente col~ se anot¿5 anecd6ticamente la emisi6n oral del pro- 

fesor que sirvi6 ccmo estímulo discrinúnativo para la intervenci6n verbal

del alumno en el sal6n de clases. En la posterior se anot6 el contenido - 

de la intervenci6n verbal del alumno en la clase; y finalmente en la últi~ 
ma, la descripci6n anecd6tica y el contenido ( verbal si lo hubo ) de la - 

consecuencia i~ ata proporcionada al alumno por parte del profesor o de

sus condiscípulos, en base a su intervenci6n verbal en clase. ( Ccmo se - 

nuestra en el ejemplo de la Fig. 2 ). 

Durante cada clase, ambos observadores registraban similtánea~ te por su

lado, con sus propios recursos ( capacidad de captaci6n y observaci6n ) y

sin camunicarse entre sI, los eventos de interés para el estudio. Poste— 

riormente se sacaba confiabilidad, la cual fue del 77% . 

Cuando los diálogos por cualquiera de las partes ( maestro o alumno ) eran

y largos o rápidos, se apuntaba s6lo lo esencial o el mensaje general de
la intervenci6n, ejemplo : 

Intervenci6n del maestro : Civismo ~ Hoy analizarems la Apertura DemC) 

crática en la Familia, en la cual participan todos los miembros para resol

ver todos sus problemas. ¿ Por ejemplo, quiénes de ustedes participan dan

do opiniones en su casa cuándo hay algún problema ? A ver tú. 

510 se apuntaba : ¿ Quiénes participan en la democracia de la familia ? 
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A ver ta. 

Intervenci6n del alumno : No, yo no porque mis padres nunca m entienden lo

que les quiero decir, casi nunca hablo en la casa porque no me ponen atenci6n

a lo que digo. 

S610 se apuntaba : No, porque no hay comprensi6n entre padres e hijos. 

Cbnsecuencia dada por el maestro : Yo he tenido la oportunidad de platicar

con muchos padres y me han dicho que no están lo suficienterente preparados

para entenderlos o comprenderlos. 

S610 se apuntaba : Les falta preparaci6n a los padres. 

En los registros realizados en el estudio piloto se observaron un total de - 

6 materias en 1er grado, 6 materias en 2
do

grado y 4 materias en 3er grado. 

En la siguiente forma : 

Mateiráticas 4 veces Historia 3 veces

Biología 2 veces Biología 1 vez en Lab. 

Física 1 vez Física 1 vez en Lab. 

GeografTa 1 vez Español 3 veces

Civismo 3 veces Química 1 vez

Siendo asI, un total de 8 materias académicas registradas en los tres grados

lectivos de las dos Escuelas Secundarias 22 y 123, para un total de 20 clases

en 14 grupos diferentes con 639 alumnos. 

Del análisis de los datos y las experiencias, obtenidas en esta fase piloto - 

de registro anecd6tico en el medio real del estudio, se sacarcn clasificacio- 

nes y planteamientos del procedimiento adecuado y concreto para las observa— 
ciones de la segunda fase. 

I) En cuanto a clasificaciones tenemos : 
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A) Las técnicas más usuales eupleadas por los maestros para impartir - 

su clase. son : 

11. E>cposic¡ 6n verbal de la clase por parte del maestro. 

2. SErúnario . 

3. Ejercicios en clase. 

4. Dictado y copiar del pizarr6n. 

5. Lectura individual. 

6. Lectura colectiva. 

7. Asesoría. 

8. Lluvia de ideas. 

9. Preguntas de conocimiento. 

lo. Exposici6n verbal de los alumnos en clase. 

li. Alumnos exponiendo verbalmente un procedimiento mientras

el maestro o un alumno lo escribe en el pizarr6n. 

12. El maestro pide a los alumnos realizar verbalmente análi

sis de ocoponentes de un concepto o idea. 

13. El maestro les pide realizar verbalmente analogías de - 

aspectos te6ricos con problemas prácticos. 

14. Exposici5n verbal del maestro o cualquiera de los alum - 

nos con temas no relacionados a la materia en turno. 

15. Técnicas audiovisuales. 

16. otras no especificadas. 

B) Las formas de emisi6n verbal, auxiliadoras de estS= lo discriminati

vo para la intervenci6n verbal del alumno en clase quedaron clasifi

cados en dos formas : 

1. Estímulo Inductor ( E. Ind. ) . 

2. Estímulo Instigador ( E. Inst. ). 

C) El contenido y calidad de las intervenciones verbales de los alum- 
nos en clase quedaron clasificados eii categorías, ernarcadas dentm

de la Taxonomía de Blom, de la siguiente forma : 
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1. Pregunta ( Pg ). 

3. De Conocinúento ( Con) 

5. De Aplicaci6n ( Apl). 

7. De Síntesis ( Sin). 

9. Conducta Social

Incompatible ( C. So In) 

2. Lectura ( Lt ). 

4. De Ccuprensi6n ( Ccim

6. De Análisis ( An). 

8. De Evaluaci6n ( Ev). 

10. Conducta Académica

In= patible ( C. Ac. In

D) Las consecuencias, que el profesor o los condiscípulos proporciona

ban al alumno por su intervenci6n verbal en clase, quedaron clasi- 

ficadas en dos aspectos para cada uno de los cuales les correspon—- 

dían subclasificaciones : 

1. Consecuencias a) Sociales: Positivas o negativas. 

b) Académicas: Positivas o negativas. 

c) Materiales: Positivas o negativas. 

2. Feed Back a) De Afirmaci6n ( Af). 

b) De A2Dlicaci6n ( Ap). 

C) De Sobreentendido ( Sb

d) De CuestionaMientO ( Cue) 

e) De Correcci6n ( CO). 

f) De Análisis ( An). 

Mediante estas clasificaciones y sus representaciones abreviadas ( en forma

de claves ) se facilitarían las observaciones de la segunda fase, en los si- 

guientes aspectos : 

A) Al registrar una interacci6n verbal maestro—alumno en su triple rela- 

ci6n de contingencia ( 
ED - 

R - 
EC ), 

bajo criterios de clasificaci6n

preestablecidos, identificando y clasificando el tipo de evento discri

rninativo y la categoría de la respuesta del alumno, así ccimo sus cons 
cuencias a través de los conceptos ya planteados, permitía registrar - 

en la hoja especial el evento ahorrando tiempo y esfuerzo, y pei2nitien

do nayor posibilidad de conceptualizar en forma rás objetiva dicha in- 

teracci6n. 
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B) Se ahorraría ti~ para captar mayor nImero de interacciones verbales

maestro—alumno, cuando, muy a menudo, estas se presentaran en forma - 
de diálogo de grupo ( la observaci6n en estas situaciones no se vio - 

funcional cuando el registro fue anecd6tico ). 

C) operativamente, esto pernite la ubicaci6n objetiva de una intervenci6n

verbal del maestro o del almno, en detrimento de una anarquía en las

rnaltiples posibilidades de clasificar una verbalizaci6n si no se posee

un marco te6rico de referencia. 

Conceptualmente ubica la observaci6n y el registro en el sentido de - 

permitir el marco te6rico en que se anclan condiciones abstractas for- 

males con situaciones reales concretas. 

II. Los aportes de la fase piloto a la segunda fase, en cuanto a plantea - 

miento de procedimientos adecuados fueron los siguientes : 

A) Visualizar para mayor generalizaci6n de los resultados, las observacio

nes deberían realizarse en el mayor nImero posible de grupos, y no ob- 

servar varias clases de diferentes materias en un mismo grupo. Ello - 

aumentaría nuestra poblaci6n. 

B) Modificar la presentaci6n de los observadores ante los profesores, a

un aspecto más simplificado y concreto. 

C) Dividir los registros en períodos de 5 minutos para facilitar el cán- 

puto de la confiabilidad, al ubicar en bloques las interacciones maes

tro—alumno durante la clase. 

D) Unificar criterios, entre los observadores de cuándo debiera iniciar y

terminarse el registro de la clase. 

E) Visualizar que todas las materias académicas eran susceptibles de ob— 

servarse; por ejemplo : Se pensaba que Geografía y Español no ~ 11 -an
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ccn criterios para obtener datos para el estudio por no poseer material

conceptual de enseñanza que permitiera la intei-venci6n- verbal del alum- 

no en clase. Lo cual, al analizar la fase pi -loto, era ccímpletamente - 

falso. 

F) visualizax que la mejor manera de obtener un horario de grupos y mate- 

rias a observar era a través de . los P;refectos o Subdírectores de los

Planteles, mostrarles cada día de observaci6n una lista de materias, 

grados y grupos, que al5n no se observaban para asignarles un horario - 
adecuado a sus necesidades ( de Profesores que faltan, grupos que sa— 

lieron de la escuela antes del horario fijado por haber adelantado cla

ses, etc., ) y a las necesidades de los observadores. 

G) Excluir de las observaciones las clases de práctica en laboratorios, - 

puesto que en ellas los alumnos son asignados a sub -grupos pequeños de

actividad manual. 

H) Un período de práctica para los observadores a través de 20 clases de

registro, lo cual fue un buen entrenamiento para mejorar la obtenci6n

de datos en la sequnda fase del estudio. 

I) Que los aspectos, bajo los cuales se observarían y clasificarían los

eventos registrados en la Fase II, estuvieran identificados concreta - 

mente con la poblaci6n a la cual estaban dirigidos. 

ima vez llevado a cabo el análisis de los datos obtenidos en la Fase I, y
objetivizados en base a éstos, los conceptos y procedimientos de observaci6n

para la Fase II, se procedi6 a la realizaci6n de ella. 
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Inicialmente y basados en el trabajo de tesis de Botero M. ( 1976), se pens6

en obtener el registro de las conductas de los alumnos en la clase, con los
criterios de lenguaje verbal científico ( inducci6n, deducci6n, abstracci6n, 

predicci6n, generalizaci6n, discriminaci6n, analogía y descripci6n ) crite- 

rios que, al ser analizados, dEawstraron m ser adecuados al esquem de — 
nuestro proyecto. 

Utilizando los registros anecd6tícos obtenidos en la Etapa I, se trat6 de - 

obtener la taza de respuestas de cada uno de los criterios de intervenci6n

verbal científica de los alumnos, encontrando que era sumamente difícil la
clasificaci6n por los siguientes motivos - 

A) Por irás objetiva que pretendiera ser la definici6n de los téminos aun

conservaban cierto grado de abstractícidad en relaci6n a la práctica. 

Se ubicaron ccM t&minos muy técnicos que poco se adecuaban a las ca- 
racteristicas de nuestro estudio. 

B) A diferencia del estudio de Botero, en donde el registro de conductas

verbales científicas se realiz6 en niños de So. de primaria y con una

situaci6n muy controlada, en nuestro estudio las intervenciones verba- 
les registradas eran de alumnos de enseñanza media básica ( secundaria) 

y en un ambiente natural y de espontaneidad, lo cual hacía que muchas
veces los ténninos de clasificaci6n se presentaran simultáneamente co - 

m una red compleja en una sola intervenci6n. Por lo mismío era muy di

fTcil diferenciarlos, o en último de los casos, darles grados de jera£ 

quTa para su registro. 

Así por ejemplo, a una intervenci6n verbal que un observador ubicara ccm - 

inducci6n, otro la clasificaba camo deducci6n y finalmente la respuesta con

tenía ambas clasificaciones, ¿ Cámo registrarla ? ¿ Registrar las dos cate

gorías ccino una sola respuesta, o como dos ? ¿ Dar jerarquSa a una de -- 

ellas ? ¿ A cuál ? ¿ Con qué criterios ? . 

Ante las dificultades que se advertían con uso de estos criterios, fue nece
sarío buscar otros. Se procedi6 posteriormente a probar con los que enmar- 
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ca la taxonarriTa de Blocffn para la elaboraci6n de objetivos. Tales criterios

mostraron ser los apropiados al clasifica fácil y adecuadamente las conduc

tas enmarcadas en el registro anecd6tico de la Fase I. 

Si bien es cierto que muestran algunas de las características problaiAticas

de los criterios de la conducta verbal científica, estos, sin embargo, de - 

menor grado y de irás fácil soluci6n, aunados a la facilidad que se di6 para

definirlos en funci6n de las particularidades del estudio. 

Es posible que los criterios de clasificaci6n escogidos sean pobres, no su- 

ficientes, escuetos y quizá poco representativos de la riqueza de las inter

acciones verbales en el sal6n de clases; pero, es lo más sistemático, y res

paldado te6ricamente que, incluso, deseamos implementar, pensando en la fun

cionabilidad del procedimiento y la presentaci6n de datos. Además ccmo ya

nencionamos antes, por su adaptabilidad al estudio. 
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F A S E I I

En cada día de observaci6n las actividades se iniciaban al dixigirse a la Sub
direoci6n o la prefectoria de la escuela para obtener un horario de los gru — 

pos, materias y grados en que se harían los registros. Antes de pasar a re

gistrar las materias en otro grado, se procuraba cubrir las ocho materias aca

démicas de un solo grado en cada escuela. Ello no siempre fue posible, pero

el que al azar se observaran materias en otros grados, no afectaron en nada - 

los datos. 

La presentaci6n de los observadores ante los profesores de los grupos a regis
4ar ( una vez que el profesor se disponía a iniciar la clase ), se hacía en

los siguientes términos : 

Somos investigadores de la universidad y realizamos una investigaci6n de la
dinámica de la clase, ¿ nos permite sentarnos a observarla ? ". 

Posteriormente ambos observadores se procuraban los lugares Utimos en las fi

las 3a y 5a e iniciaban el registro, al mismo ti~, cuando se había termina

do el período de pasar lista. 

mientras se pasaba lista se llenaba la primera secci6n de la hoja de regis — 
tro, la cual contiene espacio para datos tales camo : Fecha, materia, grado, 

escuela donde se realiza el registro, observador, hora de inicio y término de

la observaci6n y ndrnero de alumnos dispuestos a tamar la clase. 
En la segunda secci6n se anotaba la clasificaci6n de la técnica o ccímbinaci6n

de técnicas, que el maestro utilizaba al impartir su clase, junto con el — 
ti~ empleado en cada una de ellas. También en el espacio destinado a las

observaciones, se anotaban las características del ambiente en el cual se de- 

sarrollaba la clase, preestablecida por los observadores en una forra subje - 
tiva ( ver Fig. 4 ). 
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En la tercera secci6n se anotaban las interacciones verbales maestro— alum- 

no enmarcadas en los criterios y claves preestablecidos, de la siguiente - 

forma : 

En la primera columna la ubicaci6n del alumno en el sal6n de clase por me — 

dio de coordenadas ( ver Fig. 3 ). 

En la segunda columna el tipo de evento discriminativo para la intervenci6n

verbal del alumno ( ver Fig. 4 ). 

En la tercera col~ la clasificaci6n categ6rica de la intervenci6n verbal

del alumno ( ver Fig. 4 ). 

En la cuarta y última columna, la clasif icaci6n del tipo de consecuencia
administrada al alumno por motivo de su intervenci6n verbal ( ver Fig. 4

Ejemplo de un registro en Bioloqía de 2 0 grado : Las técnicas usadas para - 

dar clase, según su clave por número, son - 9) preguntas a los alumnos ( 5

min. ); 4) dictado ( 5 min. y 9- 1) exposici6n verbal del profesor con pre- 

guntas a alumnos ( 15 min. Intervinieron 2 alumnos en los primeros 5 mi

nutos, uno instigado y otro con inducci6n de la misma clase, con ocímprensi6n

y análisis y conocimiento. Las consecuencias obtenidas fueron para el 6- A, 

un cuestionamiento a su planteamiento contestado con un conocimiento que re- 

cibi6 un CSot y el 3- A al hacer un análisis le fue dada una afirmaci6n ( Feed
Back) y una buena calificaci6n. 

Durante la clase los observadores no se ccímunicaban entre sí, ya que el regis

tro era simultáneo. La confiabilidad se obtenía al finalizar el horario de - 

clases, comparando las observaciones de ~ S. 

A fin de buscar datos, que sugirieran sobre la secuencia y consistencia de - 

las técnicas usadas por los profesores al impartir sus clases del curso, se - 

plantearon observaciones longitudinales de seguimiento en 4 materias escogi— 

das al azar ( 2 en cada escuela ), el procedimiento de registro fue el si — 

guiente: 

En el curso de un mes habría 5 oportunidades, de las cuales se registraron 3

de la siguiente manera : El primer lunes se registraron las materias de espa
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Fig. 4.- Fragmento de un registro llevado a
cabo en la II fase del estudio. 
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ñol e Historia en 3er grado de la Escuela Secundaria No. 123 en los horarios

correspondientes a la 3 a y 4a horas de clase; posteriorTrente los observado - 
res se trasladaban a la Escuela Secuendaria No. 22, donde realizaron observa

ciones en las clases de Historia 1er grado y CiviEno 20 grado, en los hora - 
rios correspondientes a las 6

a

y 7a horas de clase. 

El mi -cm procedimiento se sigui6 el 3er y 50 lunes, en las mismas materias
y grupos ( ver Fig. 5 ). 

Concluidas las observaciones en 40 clases, de las 44 proyectadas, por proble

mas como fueron el ausentismo de maestros, maestros que ~ tían sus clases

en los tres grados en la miscua Escuela, incumplimiento de los horarios esta- 

blecidos para ~ tir la clase, exámenes en las ocasiones que se realizaría

el registro, etc., se procedi6 a la camputaci6n de los resultados. 

TZ

VIV.- *S-- Pacie1, 0 DE % cTu 1 Lk L e 03 1 . o L ro F- L t, ii a o
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ñol e Historia en 3er grado de la Escuela Secundaria No. 123 en los horarios

correspondientes a la 3 a y 4a horas de clase; posteriormente los observado - 
res se trasladaban a la Escuela Secuendaria No. 22, donde realizaron observa

ciones eji las clases de Historia 1er grado y Civismo 20 grado, en los hora - 
rios correspondientes a las 6

a

y 7a horas de clase. 

El mismo procedimiento se sigui6 el 3er y 50 lunes, en las mismas materias

y grupos ( ver Fig. 5 ). 

Concluidas las observaciones en 40 clases, de las 44 proyectadas, por proble

mas ccmo fueron el au entismo de maestros, maestros que impartían sus clases

en los tres grados en la misma Escuela, incmplimiento de los horarios esta- 

blecidos para ~ tir la clase, ex~ es en las ocasiones que se realizaría

el registro, etc., se procedi6 a la conputaci6n de los resultados. 

Ut. CUAT« O LkQ' VE< JLI&' é ELIQrOAS AL QZ( XQ, Oe>5
F_Pi CQID( 1 tICUILL4
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La definici6n y clasificaci6n de las categorías conductuales y circw-1stan ~ 

ciales observadas en el estudio, se deriv6 del análisis de la Etapa I del - 

proyecto, donde se realiz6 un registro anecd6tico en el sal6n durante la - 

clase, tendiente a obtener datos de la poblaci6n y de la situaci6n real y - 

particular de la cual obtendríanos más tarde ( en la Etapa II ) los resulta

dos concluyentes y reflexivos del estudio. 

Por lo tanto, afinar los criterios de observaci6n nos llev6, no s6lo a te — 

ner una definici6n y clasificaci6n de las categorías, sino tmibién a esta— 

blecer conductas específicas en los observadores a fin de evitar en ello ma

los manejos y que se colaran, a través de sus actitudes, variables incc:mpa- 

tibles a nuestra investigaci6n. 

Durante la etapa de estudio piloto se vio que el mejor lugar para observar - 

la clase eran las bancas Iltimas de las filas 2 y 3, y 5 y 6. También se ~ 

observ6 que en la Fase II del estudio ( de observaci6n sisternática ) la an- 

siedad em los profesores, y la curiosidad en los allxmos, por la presencia

de " INTRUSOS " en la clase había disminuido, permitiéndonos que el desarro

llo de ésta fuese irás espontáneo, y con el -lo, los datos registrados más - 

confiables. También la actitud de los registradores fue más serena y obje- 

tiva en los puntos de interés para el estudio. 

Algo que aument6 la confiabilidad, fue la exclusi6n de las observaciones que

s6lo habían sido obtenidas por un registrador, y el otro observador ignoraba

totalmente que se hablan presentado, estas situaciones no eran tanladas camo

desacuerdo. Unicamente representaban desacuerdos aquellos en donde la misma

situaci6n, en su triple relaci6n de contingencia, habla sido observada con - 

diferentes criterios por cada registrador. 

Los acuerdos sólo se tomaron camo tales cuando en el mism registro, de la - 

misma situaci6n particular, los dos observadores tenían igualdad en cuatro - 

aspectos : 
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A) Persona que intervino verbalMente- 

B) El mismo factor discriminativo para la intervenci6n. 

C) La mi -cm clasificaci6n de intervenci6n verbal y

D) La misma clasificaci6n de consecuencias o Feed Back a la intervenci6n. 

Si en uno de estos criterios habla diferencia el dato era valorado como des

acuerdo. 

En algunas ocasiones se vi6 la necesidad de que un solo registrador tomara

los datos en una situaci6n de interacci6n verbal maestro —alumno, debido a

lo difícil que era para el otro observador el captar los pormenores, por - 

estar en el extremo opuesto al desarrollo de ésta; a~ s de evitarse ass. - 

la anotaci6n de hechos falseados por interpretaciones subjetivas. 

Esto no afect6 la obtenci6n de la confiabilidad. Si el observador que no - 

habla registrado, recordaba el n~ to, la situaci6n particular era discuti

da y verificada, pero excluIda, ccmo dato, si no había acuerdo de parte de
los dos observadores. 

En algunas ocasiones, mientras se obtenía la confiabilidad, se encontraba - 

un desacuerdo en alguno de los 4 aspectos, pero eran tan cercanos los crite

rios registrados por ambos observadores, o había duda en cualquiera de ellos

del criterio que us6 para registrar, era evocada la situaci6n y discutida. 

Si de esta discusi6n surgía el acuerdo, era registrado cano tal, si habla - 

duda o no acuerdo, era registrado como desacuerdo. 

Una técnica que facilit6 enormemente el registro y posteriormente tuvo gran

utilidad para obtener la confiabilidad y realizar la codificaci6n de los da

tos, fue la decisi6n de dividir el registro de la clase, en intervalos de - 

10 rdr,,,itos. 

Los alumnos, s6lo representaron problema en contadas ocasiones durante el - 

registro de las clases. Algunos presentaron conducta incampatible en ésta

molestar a otros ccmpañeros, hablar mucho, cantar, etc. ) para llamar la

atenci6n de los observadores. Otras veces, mostrando gran curiosidad, pre - 
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guntaban una o en varias ocasiones, a los observadores cuál era la inten

si6n de su presencia y anotaciones ", pero en general, en un 80 a 90% 

no se die5 la interacci6n implIcita o explícita con éstos. 

Con los profesores, a excepci6n de uno de Español, que se negaba a que su - 

clase fuera observada no hubo contratiempos, y si atenciones e intereses pa

ra los investigadores y el estudio. 

En general los observadores fueron bien recibidos por los tres sectores — 

escolares ( Directivos, Profesores y Alumnos ) y en ningán momento se puede

hablar de rechazo; más bien de disposici6n y ayuda. 

Durante el estudio piloto ( Fase I ) se vi6 la posibilidad de utilizar como

recurso de registro de grabaci6n iragnetof6nica; encontrando después de exp 

rúrentar con ella y a pesar de su enoríTe utilidad para la confiabilidad de
los datos, varios inconvenientes como son : 

A) Gran costo econánico. Se observaban de 4 a 6 clases diarias con dura- 

ci6n de 40 a 60 minutos lo que hacia necesario un cassette por clase. 

B) Gran costo de ti~ . Se empleaban 6 horas diarias de registro en ~ 

las escuelas. Escuchar con calma cada clase en la cinta grabada lle- 

varía quizá a emplear el doble de ti~ fuera de la escuela en escu- 

char cada clase, lo que mímaría 18 horas en total por día si se obser

vaban 6 clases. 

C) Hacia innecesaria la presencia de 2 observadores. El que se dedicara

a grabar, perderla su papel como observador, con la oonsecuente pérdi

da de vivencias y observaciones que s6lo la presencia y atenci6n de - 
registradores con capacidad te6rica poseen. 

D) La fidelidad de la grabaci6n era poca debido a los ecos que se produ- 

cen en el sal6n, siendo a veces imposible o difícil captar los diálo- 

gos. 

56



E) Había que presentarse al sal6n de clases con la grabadora oculta y - 

mantenerla así, lo cual es difícil, si tamamos en cuenta que en oca — 

siones había que cambiar o voltear el cassette. 

El sistema escolar present6 algunos contratiempos que dificultaron y retra

saron el desarrollo del estudio : 

A) A nivel administrativo. 

B) A nivel de contexto particular escolar. 

A nivel administrativo el mayor problema lo represent6 la obtenci6n de un

oficio firmado, por el Director General de Escuelas Secundarias Diurnas, 

para permitirnos realizar el estudio. 

Los trámites para obtenerlo se alargaron por espacio de cuatro meses, du— 

rante los cuales la elaboraci6n y reelaboraci6n de oficios y citas constan

tes fue la situaci6n prevaleciente, esto en alguna ocasi6n nos llev6 a dis

cutir la posibilidad de abandonar el proyecto. 

A nivel de contexto escolar los mayores problemas los represent6 el ausen- 

tismo de los profesores. El proyecto establecía que la estancia en la es— 

cuela durante diez días hábiles serían suficientes para obtener un regis— 

tro de todas las materias académicas en los tres grados, pero dada la ina- 

sistencia de algunos profesores hubo que dejar de registrar algunos grupos

y con ello las materias. 

JA1 m~ to de descubrir que un maestro no llegaría a impartir su clase, -- 

ello ocurría muy a menudo, el perjuicio fue serio, dado que en algunas oca

siones llegaban a faltar hasta tres profesores en un solo día, sucedi6 tam

bián que el profesor de la primera clase si llegaba, no así los de la 2
a

y

a a a a
3 ; a veces tmTpoco el de la 4 ' pero sí el de la 5 y 7 ; lo que hacía

que la pérdida de tiempo y datos fuese importante. 

Otro inconveniente lo representaba la suspensi6n de clases T) or diferentes
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motivos, como son : Juntas N-cad6micas de Profesores, juntas de profesores - 

en la Direcci6n de la Escuela, falta de luz eléctrica o de agua potable en

la misma, ceremnias, etc., situaciones que no fueron previstas y obviamen- 

te resultaron 1 = tantes al proced = ento y a la obtenci6n de datos en el - 

tiaTípo, bajo los pasos previstos. 
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C A P I T U L 0 1 11

R E S U L T A D 0 S

CUADPO No. 1

INVENTARIO DE ESCUELAS, GRADOS Y YP\ TERIAS OBSE117ADAS- 

Este cuadro se obtuvo con la finalidad de mostar en forma gráfica las mate- 

rias y grados observados por Escuela. 
En 61 advertimos que, a excepci6n del tercer grado de la Escuela Secundaria
No. 123, en donde se observaron cuatro materias ( el 50% del total que es - 

de 8 materias a contemplar por grado ) y en el primer grado de la Escuela - 

Secundaria No. 22, en donde se observaron 5 materias ( el 62% ), en el resto

de los grados se cubri6 el 88 y 100% - 

En general se cubrieron 38 del total, a registrar de 48 materias en los - 
tres grados de las dos Escuelas, lo que da un 88% del total proyectar] . 

CUADRO No. 2

MUESTRA EL NUVIEW DE CLASES REGISTRADAS DE CADA YZTERIA. PARA CADA GRADO EN
AMBAS ESCUELAS. 

se aprecia que el total de clases registradas varía mínimamente en 3, con

respecto al más alto ( 17 ) en pruner grado, al más bajo ( 14 ) de tercer - 

grado. 

0

Las materias de Historia 1 ' Español 20 y Español 3% que tienen el n~ o

más alto en clases observadas, corresponden a las materias en que se di6 el
seguimiento. 

El n1mero de clases para cada materia en los tres grados es, en general, - 

constante lo cual permite hacer ccrnparaciones de grado a grado escolar. Ob

servamos en ambas Escuelas un total de 17, 15 y 14 clases respectivamente - 
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en lo, 20 y 3
0, 

y notamos que la diferencia es mínima ( s(510 3 clases ) en

un rango de 17 a 14 entre 1
0 = 

17 y 3
0 = 

14 nos permite hacer CCIMParaciOnes

en caso de tener datos muy diferentes entre cualquiera de los tres grados
escolares. 

CuADRo No. 3

MUESTRA LA POBLACION ESTUDIANTIL DE CUE SE AUXILIO NUES ǹ;1O ESTUDIO PARA OB- 
TENER SUS DATOS Y CCMD SE DISTRIBUYO POR CLASES, ESCUELAS Y GRUPOS - 

El total de alumnos observados en ambas escuelas es de 2129. Nuestra po - 

blaci6n total observada pudiera no ser muy representativa, en relaci6n a la
poblaci6n total de alumnos inscritos al nivel medio básico en el Distrito - 

Federal, pero infiriendo que la generalidad de éstos presentan las mismas - 

características, hábitos y actitudes hacia su educaci6n escolar ( 
según — 

estudios del CEMPAE, ); y que también los profesores ( en su mayoría egresa

dos de la Escuela Normal Superior ) tienen la misma formaci6n, podemos sup l

ner que las oondiciones de ensefianza— aprendizaje en la relaci6n maestro -- 
alumno en el sal6n de clase, para la enseñanza medía básica en el Distrito - 
Federal, ( aun con nuestra reducida poblaci6n observada ) son similares. 

cUADRo No. 4

MUESTRA, EN P01;10ENTAJE, LA PR3CEDENCIA CURRICULAR DE LOS MAESTROS OBSERVA- 

DOS DURANTE EL ESTUDIO. 

De los profesores observados durante el estudio, predaminaron los normalis- 
tas, siendo profesores por asignaturas, egresados de la Escuela Normal Supe
rior. En menor cantidad se ven los egresados de la Universidad Nacional - 

Aut6ncina de DWxico y del Instituto Politécnico Nacional. 

En las Escuelas observadas durante el estudio, el 65% de los profesores que
impartieron clase egresaron de la E N S, el 16% del 1 P N y el 79% de la - 
U N A M, respectivamente. 
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En las materias experiimntales ( QuIruca, Física y Biología ) es similar la

procedencia de profesores del I P N y E N S. Los profesores que inTorten - 

Física provienen en su totalidad del I P N, en Química hay igualdad de pro- 

fesores procedentes de la E N S y el I P N. Los profesores que vienen de - 

la U N A M son m1nims en la inpartici6n de naterias experi~ tales, exis— 

tiendo en una quinta parte, s6lo en Química. 

En la materia de MatEnáticas, los maestros derivan en un 80% de la E N S y

en un 20% de la U N A M. 

En las materias humanísticas ( Historia, Geografía, Español y Civisrw ) pr 

dcminan, en general, los profesores egresados de la E N S no hay profesores

egresados del I P N inpartiendo clases en esta área. En Historia y Español

la totalidad son de la E N S; en Geografía, predcrninan dos terceras partes. 

De estos profesores; rinicaiwnte en la materia de Educaci6n Cívica son egre- 

sados de la U N A M. 

C7UADRO No. 5

MUESTRA LAS TECNICAS USADAS POR WS PRDFESORES PARA IMPARTIR CLASE Y EL - 

TIEMPO QUE FUERON UTILIZADAS EN CADA M DE LAS MATERIAS. 

CUADRO No. 6

INVENTARIO TOTAL DE TECNICAS USADAS PARA DAR CLASE, JERARQUIZADAS POR OR— 

DEN DE PREDOMINIO DE ACUEIMO AL TIEMPO QUE FUER3N MANEJADAS. 

Al analizar los cuadros 5 y 6 nos percatamos, que las técnicas más usadas

por los rnestros en dos Escuelas Secundarias, donde se llev6 a efecto el - 

estudio, fueron las siguientes : 

9 ) Preguntas de conocimiento. 

1 ) Exposici6n verbal de la clase por el maestro. 

4 ) Dictado y copiado del pizarr6n. 
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3 ) Ejercicios en clase. 

Estas técnicas se presentaron por separado, swando sus porcentajes da el

46%. 

CcnbLnaci6n de las técnicas : 

1- 9) Exposici6n verbal de la clase por el maestro y preguntas

de conocimiento. 

4- 1- 9) Dictado y copiado del pizarr6n, exposici6n verbal de la

clase por el maestro y preguntas de conocimiento. 

3~ 1) Ejercicios en clase y exposici6n verbal de la clase por

el maestro. 

4- 3) Dictado y copiado del pizarr6n, con ejercicios en clase. 

La sum de los porcentajes de estas cuatro combinaciones es del 29%. 

La suma de los porcentajes de las técnicas restantes del cuadro es de 25%, 

pero cabe mencionar que las técnicas, antes mencionadas, en ocasiones se - 

ocobinaron con otras. 

Podeinos decir, si swToms los tiempos usados en clase, que las técnicas

más utilizadas por los maestros observados en las dos Escuelas, fueron

las siguientes : 

9 ) 

1 ) Representaron el 75% del total de ti~ que Effríplea

4 ) ron los profesores, para la exposici6n de su clase. 

3 ) 
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DIMSÌTA LOS PORCENTAJES EN QUE LOS PRDFESORES UTILIZARON LAS TECNICAS DE

ENSEÑANZA EN FORMA INDIVIDUAL Y EN FORMA MIBINADA. 

TECNICAS PARA IMPARTIR CLASE : 

Preguntas de conocimiento a los alumnos y exposici6n verbal del profesor su

inan 5l%; tomar dictado y copiar del pizarr6n 7% más lectura individual y co

lectiva 6%, suman 74% 

Estas técnicas manejadas para ~ tir clase, limitan al alumno en el desa- 

rrollo acadáníco e Íntelectual, al mantenerlos pasivos en clase; evitando - 

con ello que manejen en forma conceptual las cosas, relacionen las ideas, - 

prevean efectos y consecuencias, estructuren posibilidades, y razonen res — 

pecto a proposiciones verbales. 

En cambio las técnicas, en forma de s~ ario 2% y el alumno explicando un

procedimiento 1%, son en las cuales claramente se nota la presencia de acti

vidad de pensamiento formal en los alumios; i1stas apenas se presentaron en

un 1. 2%. Otro tipo de técnicas que necesariamente llevan al alumno a este

tipo de actividad, como lo son : Lluvia de ideas, — alumno realizando aná

lisis de ccniponentes; y haciendo analogías — de teoría a aspectos prácti — 

cos ( deducir), ni siquiera se presentaron. 

Otras técnicas que pueden llevar un manejo de pensamiento formal en los -- 

alumnos, aunque no necesaríamente dadas las condiciones de formaci6n profe- 

sional. de los profesores y la formaci6n de hábitos de estudio de los alun — 

nos, son: Exposici6n verbal de los alumnos 7% y ejercicios en clase y ase- 

sorías suman 21%, ( porcentajes obtenidos de la suma de las técnicas indivi

duales y las combinaciones ). 

CUADRO No. 8

TRA EL TOTAL DE INTERVENCIONES EN CTASE Y ALUMNOS REGISTRADOS POR GRADO
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Y ESCUELA. ASI COMO EL POIXINTAJE Y NUMERO DE ALUMOS CON INTERVENCION - 

VERBAL. 

Este cuadro cuyo contenido posee tres aspectos de cada Escuela, además del

total de ambas para cada grado, nos muestra : 

A) El total de altumios que participan en forma individual en clase

I/ I) - 

B) El total de intervenciones individuales de los alumnos y, 

C) El número de alumnos observados. 

Los porcenta es mostrados en ( A), se obtuvieron tomando como referencia del

100% el número total de alumnos observados, por ello nos muestran el porcen

taje que intervino verbalmente en clase en relaci6n al total observado. 

I,os promedios localizados abajo de los números brutos de ( B), se obtuvieron

al dividir el total de intervenciones entre el número de alumnos que las hi

cieron y, mostrándonos el pramedio de intervenciones verbales hecha por ca- 
da alumno. 

Así tenemos que este cuadro es para cada grado escolar y del total de los - 

tres grados, el porcentaje de alumnos que intervino verbalmente en clase y

la frecuencia con la cual lo hicieron. 

Tanto los rancros de porcentaje como los promedios, de ambas Escuelas en to

dos los grados, varían en 0. 4% y 15% respectivamente, siendo los totales - 

promedio entre 0. 02 y 1. 0. Di ello se nota la mínima diferencia existente

en estos aspectos de Escuela a Escuela. 

Del cuadro total de ambas Escuelas podems notar también las mínimas va — 

riantes de grado a grado con rangos de diferencia en porcentaje de 4. 1% y

promedios de 0. 72. A través de ello se concluye que en los tres grados el

porcentaje de aiumnos activos participantes en clase es de la cuarta parte
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de los observados: En primer grado y en segundo grado, los alumnos lo ha- 

cen en 2. 0 ocasiones en pr~ io, mientras que tercer grado, en pr~ io - 

hay una sola intervenci6n por alumno. 

CUADRO No. 10

MUESTRA EL NUMERO QUE INTERVINIERON INDIVIDUALMENTE, INTERVENCIONES DE GRU

PO, INTERVENCIONES INDIVIDUALES TOTALES Y AI^ S OBSERVADOS EN CADA MATE- 

RIA PARA CADA UNA DE LAS DOS ESCUELAS Y LOS TOLALES DE AMBAS. 

En este cuadro los porcentajes del n1mero de alumnos que intervinieron in- 

dividualmente ( !/ I; 3a. columna del cuadro ) fueron obtenidos al tcmar al

100% el total de alumnos observados por Escuela ( 8a. columna ). Los por- 

centajes del total de intervenci6n/ indivídual por alumno de ambas Escuelas

4a. columna) se sacaron al tcrar al 100% el total de alumnos observados - 

en ambas Escuelas ( 9a. columna). 

Los números con decimales que se encuentran en el total de I/ I de ~ S - 

Escuelas ( 7a. columna ) indican el p= medio de intervenciones verbales - 

por alumno y fue obtenido de la dívísi6n matemática del total de I/ I, ertre
los alumnos que tuvieron I/ I para cada una de las materias. 

DE FISCUELA A ESCUELA : 

En cuanto a número de alumnos que intervinieron individualmente en clase - 

en forma verbal no hay diferencias que ameriten atenci6n de Escuela a Es -- 
cuela en total de I/ I, a excepci6n de que en la materia de Física e Histo- 

ria es mucho mayor en la Secundaria No. 22, y en Español en la Secundaria

No. 123 ( tanibién es mayor el número de alumnos observados ); en el resto

de las materias ( MatEráticas, QuInica, Biología, Geografía y Civismo

los porcentajes son muy parecidos para ambas Escuelas. 

En cuanto a la intervenci6n de Grupo ( I/G ) no hay diferencias que ameri

ten atenci6n, puesto que el total de estas intervenciones para la Secunda- 

ria No. 22 es de 122 y el total para la Secundaria No. 123 es de 120. 
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EE MATERIA A M7LTERIA

Las materias que, al parecer, facilitan la intervenci6n verbal individual

en clase son las de Física, Historia y Español, sin que predcaníne en par- 

ticular alguna de ellas, pues camparten el mismo porcentaje de I/ I: Civis

m y Biología ocupan segundo lugar en este aspecto, Matemáticas y QuImica

el tercero y por 151timo la materia que parece no ser m1y propicia a la - 

I/ I es Geografía. 

El prcímedio de intervenciones verbales por alumno solo varía de 1 a 2 en

siete de las ocho materias; de las cuales solo Física, Historia y Español

tienen un pramedic, de 2; QuInúca, Biología y Geografía de 1. 5, Matemáticas

de 1 y Civismo que presenta un prcmediode 10 1/ 1 por alumno. 

El pramedio general, para todas las materias, de alumnos que intervinie - 

ron en forma verbal en el sal6n de clase es de apenas un 24. 50% del total

observado. Esta cuarta parte de alurnos que intervienen en clase, lo ha- 

ce en un pramedio general de dos veces, a excepci6n de la materia de Ci — 

vi,sim en donde el promedio de intervenci6n verbal por alumno es, camo se

mencion6 en el párrafo anterior, de 10 veces. 

INTERVENCION VER13AL GRUPAL : 

En cuanto a intervenci6n verbal grupal ( I/C ) en matemátematicas y Civis

m se da irás que en otras materias; ( en Matemáticas se da más en un 15%, 

en Civismo se da más I/ I que I/G en un 10% ) les siguen Física, Geografía, 

QuImica y por último Español e Historia. 

CUADRO No. 11

DIJESTRA EL NUMERO Y PORCENTAJE DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACICNES DE INTER

VENCICN VERBAL EN CLASE POR MATERIA Y ESCUELA. 
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Si tenemos en cuenta que se observaron rrás alumnos en la Escuela Secunda- 
ria No. 22, tendríarms que, se dieron en la Escuela Secundaria No. 123, - 
nayor núiero de intervenciones verbales en las clasificaciones de conoci- 
miento, lectura, aplicaci6n, síntesis y evaluaci6n en un rango de 10% a

18%. 

Se dio mayor nrxwr0 de interveliciones verbales en la Escuela Secundaria - 
No. 22 en análisis ( en un 5% aproxi:madarente ). 

Y se dio aproxi:mada:mente el misn-o nrimero de intervenciones verbales en - 

ambas Escuelas en las clasificaciones ~.. rensi6n y pregunta. 

0ONOCDVU= O W ESC. 123 55. 81%) 

CDMPRENSION II) ESC. 123 48. 19%) 

L E C T U R A ( III) ESC. 123 50. 44%) 

APLICACION IV ) ESC. 123 58. 62%) 

PREGUNTA V ) ESC. 123 52- 83%) 

ANALISIS VI) ESC. 123 44. 68%) 

SI= IS VII) ESC. 123 50. 00%) 

EVALUACION VIII) ESC. 123 50- 00%) 

C. INC. AC. IX) ESC. 123 44. 34%) 

C. INC. SO. X ESC. 123 36. 11%) 

RANGO DE 1
DIFERENCIA 1

ESC. 22 44. 19%) 16% 

ESC. 22 51. 81%) 

ES3C. 22 49. 56%) 10% 

ESC. 22 41. 38%) 18% 

ESC. 22 47. 17%) 

ESC. 22 55. 32%) 10% 

ESC. 22 50. 00%) 

ESC. 22 50. 00%) 

ESC. 22 55. 66%) 10% 

ESC. 22 63. 89%) 28% 

las m1nimas diferencias entre Escuela y Escuela no son tan irportantes - 
ocíno para hacer un ánálisís de ellas; en ambas escuelas se presentaron to
dos los tipos de intervenciones verbales clasificadas, en rangos de por
centaje mínims de 20% de diferencia. 
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Porcentajes totales de ambas Escuelas sequn su orden de presentaci6n : 

1) CONOCIMIENM EN UN 38. 0 % 

2) RENSION EN UN 21. 5 % 

3) LECTURA EN UN 10. 0 % 

4) C. INC. AC. EN UN 9. 5 % 

5) APLICACION EN UN 6. 5 % 

6) PREGUNTA EN UN 4. 5 % 

7) ANALISIS EN UN 4. 5 % 

8) C. ] 2J. SO. EN UN 3. 0 % 

9) S= SIS EN UN 2. 0 % 

10) LNJALUACION EN UN 1. 0 % 

CUADRO No. 12

MUESTRA EL NUNDW Y PORCENTAJE- DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES PARA 111- 

TERVENCION VERBAL DEL ALUMO EN CLASE EN CADA UNO DE LOS GRADOS DE CADA - 

ESCUELA Y EL TOTAL DE AMBAS ESCUELAS. 

Formas de intervenci6n verbal de los alumnos en clase, por grados y por - 

Escuelas . 

Existen variaciones de Escuela a Escuela, as! tenemos que : 

Eb primer grado los niveles de participaci6n dan ligeramente por arriba en

la Escuela Secundaria No. 123, sobre todo en conocimiento, aplicaci6n y - 

lectura, que en la Secundaria No. 22 y ~ ores en camprensi6n y análisis. 

En segundo grado, a excepci6n de mayor intervenci6n verbal de cOnOcimentO, 

en la Escuela Secundaria No. 123 en un 35% que en la Escuela Secundaria No. 

22, en ésta última los niveles de participaci6n son mayores en aplicaci6n, 

análisis y lectura e iguales en ambas Escuelas en ccffprensi6n, análisis, - 

sIntesis, evaluaci6n, pregunta y lectura. 

Salvo en 4 6 5 excepciones los porcentajes en ambas Escuelas son simila — 
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les, siendo mínimas las diferencias, lo cual indica una relativa hcmogenei

dad en los datos. 

Los pramedios de ambas Escuelas indican que, en general, las intervencio - 

nes de conocimiento se conservan en su índice de presentaci6n al paso de - 

los tres grados. La intervenci6n verbal de ocuprensi6n decae en el segun- 

do grado y se incrementa en un 49. en tercer grado. Las intervenciones de

aplicación tienen un incremento de 5% en el segundo grado y caen hasta 2% 

en un tercer grado. 

Las intervenciones de análisis y síntesis se incrementan en 6% y 3. 5% res- 

pectivamente en el tercer grado, aunque con un nivel imiy bajo de presenta- 

ci6n. 

La intervenci6n de evaluaci6n son de 0 en el primer grado y mínima en los

dos grados restantes. 

Pregunta, lectura, C. IN. AC. y C. 124. SO. conservan su índice de present! 

ci6n en los tres grados. 

En qeneral, ninguna de las categorías de intervenci6n verbal ( por parte - 

de los alumnos en clase ), muestran un incremento progresivo a la sucesi6n

de los grados ( de 10 a 30 ), en cambio observamos un estereotipo en cada

categoría de intervención con algunas ligeras variantes. 

CU DFO No. 13

YIJESTRA, POR MIATERIAS Y ESCUELA, EL NIMM Y PORCENTAJE DE CCNSE= CIAS

Y RETRC)ALI~ ACION DADA A LOS ALUMNOS = SU INTERVENCION VERBAL EN CLA

SE. 

Consecuencias y retroalimentaci6n administradas a los alumnos ante su in- 
tervenci6n verbal en clase. Por Escuela y materias. 

69



A excepci6n de Física y Biología con notables diferencias en el Feed Back

de afirmaci6n, en Física en FP-El(3 Back de sobreentendido positivo y en Bio

logla en Feed Back de cuestionamiento y consecuencia social positiva, en

el resto de las categorías los porcentajes de ambas Escuelas son por lo - 

general paralelos; lo cual indica homogeneidad en los datos en esta clasi

ficaci6n de materias, de ambas Escuelas. 

MATERIAS HUMANISTICAS : 

A excepci6n de Geografía con notables diferencias en el Feed Back de afir

maci6n y sobreentendido positivo, en Español con consecuencia social pos¡ 

tiva ( al igual que en Civismo ) y sobreentendido positivo en el resto de
las categorías, los porcentajes en ambas Escuelas son por lo general para

lelos. En consewuezicia, y en la misma forma que en las materias experi - 

mentales, hay una h~ eneidad relativa en los datos de cada Escuela. - 

Ello nos permite tomar el pr~ io de ambas Escuelas para un análisis ge- 

neral del manejo y administraci6n de Feed Back y consecuencias a la inter
venci6n verbal del alumno durante la clase. 

ENTRE 14ffERTAS

EXPEPMEMALES

QuImica y Biología se maneja en mayor escala el Feed Back de af irmaci6n
en Física, éste se maneja al parejo de los otros. 

El Feed Back usado menos fue de análisis. No se notan diferencias impor- 

tantes en el manejo de los Feed Backs en ampliaci6n y correcci6n en estas

cuatro materias. 

En QuInúca s6lo se dieron mInimamente positivas, en Física y Biologia se

administraron tanto positivas como negativas en un nivel siempre menor a

las consecuencias sociales. 
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En ninguno de los casos se administraron consecuencias materiales. 

HUMANISTICAS

En las materias humanisticas, a excepci6n de Geografía en donde predomina

el manejo del Feed Back de sobreentendido positivo, en las materias de - 

Historia, Español y Civismo no hay predominio absoluto en elmanejo de un
Feed Back en especial, dándose casi en los mismos porcentajes en las tres

materias. Los Feed Backs de afirmaci6n, ampliaci6n, sobreentendido pos¡~ 

tivo, cuestionamiento y correcci6n, sobreentendido negativo y análisis - 

muestran la misma característica, la peni1ltima. categoría mencionada está

cercana a cero y la 111tima, se mantiene en cero en las tres materias. 

Las mismas tres materias ( Historia, Español y Civisam ) muestran mayor - 

manejo de consecuencias sociales que académicas. En Historia el manejo - 

de consecuencias académicas positivas y negativas es casi al nivel de las

consecuencias sociales, no así en Civismo y Español donde es mínimo el m

nejo de académico positivo y nulo el manejo de académico negativo. 

Geografía se presenta camo una situaci6n diferente al resto de las mate — 

rias, tanto experimentales camo humanísticas, donde la consecuencia social

negativa es administrada en mayor escala que la social positiva; no son ad

ministradas consecuencias académicas en ninguna de sus dos ca acterísticas

situaci6n s6lo sanejante a la materia de matemáticas ) y predominan den- 

tro de los Feed Backs, primeramente; sobreentendido positivo y en segundo

lugar afirmaci6n. 

Apenas si tienen un porcentaje mínimo el manejo del cuestionamiento, la co

rrecci6n y la ampliaci6n. El análisis y el sobreentendido negativo no se

manejaron en ocasi6n alguna en esta materia. 

CLMDRO No. 14

MjEsTRA EL NU EM Y PORCENTAJE DE EVENTOS CONSECUENTES DADOS A LOS ALLMOS
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POR SU INTERVENCION VERBAL EN CLASE POR GRADOS. 

Eventos consecuentes dados a los alumnos ante su intervenci6n verbal en - 

clase. Por grados. 

DIE ~ CTAS ENTRE ESCUELAS : 

En primer grado los porcentajes de ambas escuelas son muy similares, Imica

mente se ven diferencias en la administraci6n de consecuencias académicas

negativas y Feed Back de afirmaci6n. 

En segundo grado los porcentajes son extremadamente parecidos en todas las

categorías en ambas Escuelas, a excepci6n del Feed Back de sobreentendido - 

positivo, en donde, en la Secundaria no. 22 se manej6 en mayor porcentaje - 

que en la Escuela Secundaria Mo. 123. 

Mi tercer grado, a excepci6n de la consecuencia social negativa, hay una di

ferencia notable en su acir-,inistraci6n de Escuela a Escuela; en el resto de

las consecuencias y Feed Backs los porcentajes son casi simétricos. 

Las mínimas diferencias entre las Escuelas muestra nuevamente la hcgnogejlei- 

dad de los datos; lo cual nos permite bmw con confianza su pr~ io en el

análisis de éstos. 

CO IPARACION ENTRE GRAMS : 

Se nota un incremento de 9% en la administraci6n de consecuencias sociales

positiva y un decremento del 1% en las negativas entre 1
0

y 30 grados, así

ccímo un decremento de 5% en la administraci6n de consecuencias académicas - 

positivas y negativas ( éstas 151timas hasta el punto de llegar a . 5% 

Las consecuencias materiales nunca se administraron en alguna de sus dos ca

tegorías ( positivas y negativas ). 
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Mientras la administraci6n de consecuencias sociales, tanto positivas como

negativas, tendieron a incrEinentarse y mantenerse conforme progresaron los

grados, la administración de consecuencias académicas mostró tendencia al - 

decrFynento en sus dos cateqorTas ( positivas y negativas ). 

reed Backs. Los Feed Backs de afirmación, ampliación, cuestionamiento, co

rrecci6li, arálisis y sobreentendido en sus dos categorías, fueron manejados

por los profesores de los tres grados en la misma proporci6n. Se alcanzan

a visualizar ligeras variantes sobre todo en segundo grado, pero en general

se conserva la línea en la administración de Feed Backs en los tres grados. 
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CUADRO a

1Y.. rS CLASFS —
j

NYENTARIO DE ESCUELA S, GRADOS Y MATERIAS OBSERVADOS. 

CUELA SE^ tWARIA 123 ESCUtlá SECZ-91RIA 22

124 - 

2 12t

WS PRir.ERO SETiNDO TERW.110 plaxERD SEGUITIO TERnRo

ATW.ATI- l,« A TI- 14JITERATI- MP.TalATI- : hAT: Y.ATI. 

STE1-
1A

CAS CA CAS CAS - CAS

QuikiCA . ' 4ULMICA Quilael : QUIMICA

YISICA : Fisicá : FlslcA PISICA PISICA : FISICA

BIOLOGIA 10LOGI* BIOLOGIx :» Iolociá: 

111 sroraA : niSTORIA: 111STORIA : aisWEI1: 

GmiaRAFIA UROGRAFIA cm-CRAFIA

Ae. : ESPAÑOL : ESPArOL : ESPAROL : ESPAÑOL : ESPAÑOL : . 

elvismo : CIVISMO civismo , civisgo : CIVISMO CIVIBXO . . 

C U A D H 0 2

MATERIAS OBSERVADAS POR GRADDS

SIC OBSERVAM)N JX I.- G& AW 1Y.. rS CLASFS —
j

KATRIATICIS 2 12% 

wIkICA 2 12% 

FISICA 2 12t

BIOLOGIA 1 6% 

H, ST0111A 4 23% 

OWGRAYI 1 6% 

MpAi.OL 2 12% 

CIVISMO 3 18% 

T 0 T A L 17 100% 

13% 

rin TIZO

SE OBSERVARON 13 2o. GRáDC> 

XATEMATICAS 2 13% 

qnlacl 2 1 3% 

risicA 2 13% 

BIOLOGIA 2 1 3% 

El BTO-qlk 0

2 13% MIRAPLA

ESIII. L 2 13% 

rin TIZO 3 20% 

1 T 0 T A L 15 100% 

SN oBsERV& RCH EN 3or. GRADD

IY.AT: rAT CAB
C. .mv.ICA

2 14% FISICA
1 713101-OOA

HISTOIRII 3 24

OBOGRAVIA
0

29% ESPAROL 4
14% CIVISKO 2

T 0 T A L 14 100% 

T(YrAL 3 KATERIAS OBSERVALAS I CLA- 1
SES

Is ler.ORA101 a 36% 17

in 2.. CRAIms 7 32% 15

DR 3— ORLW- 7 32% 14

T 0 T A L 22 loq%. 46

74



CUADRO 3
CUADRO 4

CUADROS QUE MUESTRAN EN PORCENTAJE LA PROCEDENCIA
CURRICUI- AR DE LOS MAESTROS OBSERVADOS DURANTE
EL ESTUDIO. 

X A T 3 R I A a

Scuaks, PROF. EORESADDS IaT ; UIY PIS BIO HIST GW I ESP CIV I

IL loo -- J,. '. ' CO ' co

122 +- 4- H --- 
1 22 - U. N. A. H. % 33 100 , 

5sc. . t. 91 S. % liwl - 1 - 1, 00 1 - 

123 ; U, 11- A- M- 33 501 - 1 33

ArAS. : S. y. S. % 1 801 40 1 - 1 loc 1 102: 100T 33
5 c, 

1. P. Y. % 1 - 001— 1 — 
SECS. 1 40 1 1 1 - 1

C. lí. A. M. % 1 201 201 - 1 - 1 - 1 3 , 1 - E

1

ESCUELA IlOrú- áL SUPERIOR : 65 % 

IRSTITUTO FOLITEGIiICO 1; ACIO' IJLL 16 % 

WNIVERSIDAD XAc! ONAL AUTONOMA D9 MEXICO 19 % 

u') r- 

ESCUELA SECUNDARIÁ 123

p R I x 3 R 0 0 U 9 D 0 r, R 0 E R 0

WIII. lo. D- 6 x 1 ESP. 20. * D" 41 x ESP. 30. " D" 49 11
210. 1.. B" 52 . , MAT. 2o. . A. 37 - CIV. 3o. ' B" 48 1

t 1, 15,1- lo- L" 45 . 2o. " D' 22 - Esp- 30. " B" 50 -, 
c1v. 1-- D" 46 . Blo. 20. " o" 33 x . HIST- 3o. " A" 51 11
0,m, lo- 1L" 48 - FIS., 2o. '?" 35 r . F13- 3Q. » B" 49 - 
FIS. lo. 0" 48 CM. 2o. * D" 33 ES?. 30. - B- 50

m. lo. 46 civ. 20. - E- BIST. 30. " A» 51
ESP. 1-- B" 42

53 20. 13

I:AT. lo- c« 50 1

b x, 
I! Al,: I .. 5

T 0 T A L 9 2 423

13

246 348

T 0 T A. L , iw7

11ST. lo. 1 39

CUADRO 4

CUADROS QUE MUESTRAN EN PORCENTAJE LA PROCEDENCIA
CURRICUI- AR DE LOS MAESTROS OBSERVADOS DURANTE

EL ESTUDIO. 

X A T 3 R I A a

Scuaks, PROF. EORESADDS IaT ; UIY PIS BIO HIST GW I ESP CIV I

IL loo -- J,. '. ' CO ' co

122 +- 4- H --- 
1 22 - U. N. A. H. % 33 100 , 

5sc. . t. 91 S. % liwl - 1 - 1, 00 1 - 

123 ; U, 11- A- M- 33 501 - 1 33

ArAS. : S. y. S. % 1 801 40 1 - 1 loc 1 102: 100T 33
5 c, 

1. P. Y. % 1 - 001— 1 — 
SECS. 1 40 1 1 1 - 1

C. lí. A. M. % 1 201 201 - 1 - 1 - 1 3 , 1 - E

1

ESCUELA IlOrú- áL SUPERIOR : 65 % 

IRSTITUTO FOLITEGIiICO 1; ACIO' IJLL 16 % 

WNIVERSIDAD XAc! ONAL AUTONOMA D9 MEXICO 19 % 

u') r- 

ESCUa.k SECUNDARIk 22

P R I y E R 0 S E 13 U N D 0 T E H C E R 0

H] ST: lo 1 48 CIV: 2.: 13 52 HAT. 3-- 4 50
1,j S1, 1-: 6 52 11, 0 20 8 48 111 ST. 3.. 15 45
FIS , 10: 2 54 x quim - 20: 11 53 Esp. 10. 16 52
c Iv. I . 2 52 3p- 20 11 39 BIO. 30. 18 44
L's p 1 0. 6 53 20. 13 149 CIV- 3o. 1 ' b x, 
I! Al,: I .. 5 48 IS* 20. 13 50 FIS. 30. 14 46

11ST. lo. 1 39 kT. 2o. 11 47 Quly- 30. 18 47 .: 
ris. 10- 5 49 X cly. 2.. 13 47

T 0 T A L E S 395 385 332

T 0 T I L t 1112

CUADRO 4

CUADROS QUE MUESTRAN EN PORCENTAJE LA PROCEDENCIA
CURRICUI- AR DE LOS MAESTROS OBSERVADOS DURANTE
EL ESTUDIO. 

X A T 3 R I A a

Scuaks, PROF. EORESADDS IaT ; UIY PIS BIO HIST GW I ESP CIV I

IL loo -- J,. '. ' CO ' co

122 +- 4- H --- 
1 22 - U. N. A. H. % 33 100 , 

5sc. . t. 91 S. % liwl - 1 - 1, 00 1 - 

123 ; U, 11- A- M- 33 501 - 1 33

ArAS. : S. y. S. % 1 801 40 1 - 1 loc 1 102: 100T 33
5c, 

1. P. Y. % 1 - 001— 1 — 
SECS. 1 40 1 1 1 - 1

C. lí. A. M. % 1 201 201 - 1 - 1 - 1 3 , 1 - E

1

ESCUELA IlOrú-áL SUPERIOR : 65 % 

IRSTITUTO FOLITEGIiICO 1; ACIO' IJLL 16 % 

WNIVERSIDAD XAc! ONAL AUTONOMA D9 MEXICO 19 % 

u') r- 



CUADRO

CUADRO QUE MUESTRA LAS TECNICAS 4UE UTILIZARON LOS PROFESORES PARA
IMPARTIR CLASE Y EL TIEMPO QUE FUERON UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS MATERIAS. 

TECNICAS T CORBI11ACION 14AT QUI14 PIS BIO CEO ESI CIV T 0 T A, 

1 EXPOSICION VERBAL DEL 14AESTRO 26' 43* 91 30' 1

55' _ 171 ' 

2 SE:JUARIO 5' 51 1

3 EJERCICIOS EV CLASE . 191 6' 39' 1 V 21' 
901 1

4 DICTADO Y COPIAR DK% PIZARRON

5 m-CTUIL4 )?! DIVIDIJAL

1 6 LECTURA COLECTIVA, 1

7 ASE.SORIA Y

6 LLUVIA DE IDEAS

9 PPEGUNTAS M: 4' 
1

1 lo EXPOSICION VERBAL DE ALMINOS

1 11 AIm,103 EXPWIEriDo PROCED. 1

1 12 ALUI-1. EXP. MALISIS DE CONCEPTOS
1

13 nim. REP—IIZ. AI: ALOCIAS TEOR. A PRAM._i

14 F -XP. DE TEVAS 110 RELACION. CLASE
1

15 TEC11CAS Il DIVID(JALES

1- 3 EXP. VLRB. E*TRD. T FiERCICIOS CLASE 1

201

161

EXP. VERB. NITRO. Y DICTADO, COPIAR . 1- 4 1 1 1 15' 

1- 4- 9L'Y. P. Vi RD. MTRO, DICTADO Y PREO- CON- 55' 

1- 9 aP. VERB. 11TRO Y PREO. 00140CI11- 54' 3, 37' 59- 77' 
211

1- 10 E ICP. VER13. 1.ITRO. 

3- 4 & Y. aCICIOS CLASE Y DICTADO, COPIAR
261

3- 7 EJERCICICS CLASE Y ASESORIA
lo, lo, 201

4- 6 DICTADU, COPIAR Y LECT. COLECTIVA V

9- 6 PliEG. 00110CIM. T LECT. COLECTIVA 9. 

19- 15 PREQ. CONOCIM. T TEC. AUDIOVISULL V

ego. loy 215' 651 238 214' 15 191, 

gle

13' 

721

191

91

253' 

691

16 - 

Of

o' 

o' 

Of

52' 

15' 

55' 

241' 

211

261

44' 

91

7' 

1277' 



CUADRO 6

TEM̀CA 0 COMBLnACION 19 ELLAS
1 e 1

PoRCEliTAJ3TOTAL

9 PREaUIfTAS DE ColTOCIlan?TO
B—IIT 1021 Esp 681 ' PIS 261 BIO

1. 1- 9 EX -P - VERBAL UTRD. T PCTAS. CONOC. 0, v 77' ESP 59' 
N Qulm 131 ¡ oro 131 Civi 80 25 111AT V 20 % 

e
1

1- 
XAT 54' PIS 37" HIST ll' quIm 31 1

241' 19 % 1 EXP - VERBAL ! TR-0. 1--- 

43 ESP 30 ' QuIll 261 BIO
y- 

91 CM 8 12 % 
4 DICTADO T COPIAR MEL PIZARRON JIS 31, 

1

20 QUIM 181 ESP
1 1

ICIV Bio 91 : 15AT 8, 51 : 
1 e 91. 7 % 3 FJEMICIOS 121 CLASE

1

IPIS 139' * HIST 21.., 191
61 BIO 51 1 e

019 0

6 LECTURA COLECTIVA
iES" 

iMAT
QuIm

1 1
1

1
1

10 EXP. VERBAI, AL1,1 QUIM 281 1
721 5 % 

14- 1- 9 DICTADO EXP. VERB. Y PREO. Co1r. 3 0

qQ
1

55' 

241 - HIST

y

121 Esp

1

51

1

1 1
691

y 5 % 

1 1 1 55' 1

1
e

2- 1 EJERCICIOS 721 CLASE Y EXP. Vr RB. QuIM 391 lam 13. , 
o

i
1

4
1

1 1- 7 FJERC Y 101 IFIS lo, e

1

1
1 1 r- 

1 —, kSESQ-IIA----- 24" qST

1 4- 3 DICTADO Y FJEPCICIOS EN CLASE 1 QUIM 261 y 1 1

1

t

1 1 44' 
1 t

1 3 % 
y

10- 1 WP. VEi5KL ALUY. T EXP. UTRO. fEIST 211

261 2 % 
1

1

1 - BIST 14' iXAT 5* 

2" 2 % 

ii ALUY- EXP PRCCEDIJIJErTO CIV 16, 

191 1 % 

4- 1 - DICTADO Y Eqcp. TERBAL 1.1TRO. HIST 15' 

161

1

5 LECTURA ZÑ DI—VIXAL
9ES- 

1 . 1 . 

1 0 15* 1 1 % 

9- 1 —POTAS- DE CONOC. Y LE. Te C2LECT. flIST 91
1Y 1

15- 9 TEC,. AUDIOVI! L"-,q, Y IJOT CONOC.- GEO. 71jAS- 
V

4- 6 DICTADO 1 LECT. COLECTIVA Iciv Y . i
0- 4 % 

Y 0. 2 - t

127V 100 % 



CUADRO -- t - 

CUADRO QUE MUESTRA LOS PORCENTAJES EN QUE LO* 

PROFESORES UTILIZARON LAS TECNiCAS DE ENSEMANZA

EN FORMA INDIVIDUAL Y EN FORMA COMBINADA. 

TPCNICA3 UTILIZADAS POR SEPARLDO f

20 % 

1 EXPOSICION VERBAL DEL RAYSTIO 12 % . 

4 DICTADO 1 COPIAR DEL PIZARBOR 7 % 

3 EJERCICIOS Eff CLASE
1

6 LECTURA GOLSWITA. 5 %  

5 % 

1 % 

11 ALmios EXPLICAIDO Ull PROCEDI311ENTO
T

5 LECTURA INDIVIDUAL

2 SEI= Anlo 4 % 59- 4 % 

TZMICAS UTILIZADAS COIERINADAS

2% 93. 8

1-- 9 EXP. VERBAI, ' BD. T P AS- 0 -- T~ 

VERijE Imin. qLTADD T pom. DE CONecluIENTO 4% . 

1- 3 Exp. VERBAL KTR). T EJERCICIOS Eff OLA" 

3- 7 LTERCICIOS = CLASE T ASESORIL

3- 4 WERCICIOS EN CLASE T DICTADO

EST. 1NSTIGADDS

1- 10 EXPOSICION VERBAL KTRI). Y EXP. VERB. ALUMO 2 % 

1- 4 EXPOSICIOS VERBAL XTRO. T DICTADO r

6-9 LECTURA OOLECTIVA Y PGTAS. DE OCDLMTO

9- 15 Pn£ UWTIS DS CONOCINIFITTO T TECSIC# S AUDIOVISUALES 5

4- 6 DICTIUo

1 9% 112% 1 4% 130% f 8% T6%] 

CUADRO 6

CUADRO QUE MUESTRA LOS PORCEHTAJES DE LA FORMA

EN QUE SE PRESENTARON LOS EVENTUS DiSCRIMINATIVOS

PARA LA EM1310N DE INTERVENCIONE3 VERBALES DE

LOS ALUMNOS EN EL SALON DE CLASESI POR ESCUELA

Y MATE RIAS. . 

78

M A T 9 R I A S

Escuna

NBC. 

22

By. M3CRIlaXA.TIVOS

EST. IWSTIGADDRES

EST. INDUGTORES

18
15M 6% 5% gjLOil 117% 

112d 951 7--, 
1 211 1

EST. 33TWIGAODOWS

EST- INDUCIDDS

195% 189% 185%193%lAcA
1 5% 111% 115%1 7%151! 

2% 93. 8

EST. 1NSTIGADDS k2lW 834 1
9% 1 9% 112% 1 4% 130% f 8% T6%] 

TOTAL IS ESTIWILOS INSTIGADOS PAR& TODAS LAS XATERIAB

TOTAL M STIXULCS INDUCIDOS PAR& TODAS LkS 11ATERLkS

mijW-4, - I
14

78



CUADRO 9

CUADRO QUE MUESTRA EL PORCENTAJE Y NUMERO DE ALUMNOS CON INTERVENCION VERBAL. 

TOTAL DE INTERVENCIONES EN CLASE, Y ALUMNOS R EGIS T R ADOS POR ORADOS Y ESCUELA. 

Fsc. so-c. 22 ESC. SEC. 123 A 14 B A 3 Ese UBIAS

a ' TOTAL TOTAL T óTAL TOTAL QUE' TOTAL TOTAL e NUM. QUE TOT AL TOTAL - 

1 . / TP1)IV. 0 TY.T7RV- AT,Ir—*NOS. ' I/ T' MTV. i l,'T -,RV. AWYnOs I/ INDIV., j/INDIV. DR í-. 
116 252 87 156 193 398

1 GRADO : 
29% e— 

2. 1 395 21% 1. 8 423 23. 54 2. 06
0

818 o

89 155 79 149 168 304
1

0 . 

2 GRADO , 
0

2 1‹ e 1. 7

0

385
a

6-A

1

0 ].. o

1

e 246 26. 6% 1. 8
0

611

73 : 130 98 209 171 228

3 GRADO 22% 1. 7 332' 28% 2. 1 348 15. 1% 1. 33 680, 

278 537 1112 264 514 e

542 051

TOTALES: 
5A 1. 93 26% 1. 95 1017 0

12



1 CUADRO lo

CUADRO r.UE MUFS«rRA EL NUMERO DE ALUMNOS QUE IR, TERVINIC90 N INDIVIDUALMENTE, INTERVENCIONES DE GRUPO, 
INTERVENCIONES INDIVIDUALES TOTALES Y ALUMNOS OBSERVADOS EN CADA MATERIA, PARA CADA UNA DE LAS

DOS ESCUELAS Y LOS TOTALES DE ANISAS. 

1
1

1

TOTALES D 

ESCU.- LAS SUP.I. DE ALU", 03 QUE 1/ 1 FO, R GIPO WYP! Ti DR T/ TTOTAL DE I/ l TOTAM DE I/ I T(_nAL DE AIWI TOTAL DE ALUM-' 

MAT! RIAS SECUNDARIAS . — 1/ 1 3 INTERVENCIONES' Y DE GRUPO DANBAS ESCUEL 3 POR ESCITELA DE AMBAS ES- 

NOS OBSERVA-. nos OBSEiVADOS, 

DOS POR ES-- EN AMBAS ESCUE

DE GRUPO CUzILAS. . CUELA. . AS. 

1
1

22 1/ 1 1 10 7% 35 — 20 40
1

145

T ¿A - 9
50 232

MATEMATICAS' l/ i 15 ir7 % 
20 1. 14 87

123 I/ G 27 15% 

2,

11
QUIMICA

22
11

111

2 21% 

48

26
18% 

44 73 ------ 15-1—, 269

123 C 1. 5 116

22
TIG

74
9, 5

37% 
108 Lalg_— l/ I 34 26% 37 192' jqq

331

FISICA
123 i/G 12, 33% 

1/ 1 33 36% 
22 T45 1 46

57 74 92 177
BIOLOGIA 1/ 1 113 15% 

26% 
31 c 1 1

123
1/ G 28 27 1. 6 85 co

22 l/ iT 11. 62' 34% 
113 24 8 1. 

H13TORIA 1 l/ i
1/ G

11 35% 
34% 86 2. 2 147

331

123

22
l/ i
T/ r 61 A

12q 12
a 17 49

1 GEOGRAFIA
I/ I - 101

26
9% 

128

123 1/ G 9 1. 4 79

22
l/ I
T / n

26
2

18 
114 221 144 379

ESPAIOL
l/ I 88 38% 

19

123
1/ G 13 35% 175 2 232

3425
22% 

1

2p 74 70 776 199

civisbio I

G
31 334- 46

94
293

19, 21 26% 76 10. 5

PORO. 

PROM. 2140

j24 1 50% 



CUADRO

Mr. T. TM. 
iAT:3RIAS VfB. 

C: T Com APL. 31N PG. LT. C. IN. AC C. IN. S ol rOT613 D2 Al
I— 

V . 
lq

22 22
1 56% 36

5

134 6
3
8% 2727] 

1 ALO% 5, 

2

1 5 3' g 
Y— 

5 39 83 : 

1 4 4' MATEMATICAS 1— 43% 7% 33% 33% 6% , I I% 4% 2. 6, 7%, 
123 I 121

8

259t - 
28

84% 36

24

2
ly

2% 

7, — 

2% 4' t

4 3
7 13 9f 4 58 124

222
4 56

22 316,% 
QUIMICA 45% 

100l

6 6% 9 IN 1
3r

11%' 3 8 120
82

5 66
I 4- 9 T2% 7 14% 

24

22
2% 66 22L 48 54% 71 q4 12 4 4 10

25, 12% 9; 6 7 134 205
1— 

FISICA 324 2 34 3% 6% 
299 5% 12% Io 13% 1 3

21 2 1
123 6I 30A 394 1% 14% 14

71

22 241 55
1

25% 2 4
1% 74 2 iog

11BIOLOG IA 50% 25% 
4% 5 13% 

2
9%. 

123 % 244

1 71 21 24 10 2A IT

IT4

13 2 ' 
17 134 1 It 2 ga 2

46

121 20622 4
49 4739% 54 1

HISTORIA - 4, 24% 7 26A 1 0- 5, 12 10% 7 5% 0 51C 15% 

1
8% 34 17 4

8iL
1 1 85 18%, 

123 5" 8% 1% 14% 8% 18 40% 

I . 

1 4
7 5 12 27I 22 1

13 2

2 15GEOGIAFIA
123 12 48% 7% 26% 1

74

19% 2% 

804 — aA— 

16 9 1— 3 1lit 1
1
2% 

13
5 ) A4

2

23 Al" J4 6 47 22222 16, 
4, 76 A'. 70

60 34% 61 324 6 7% 9
4% 

3 1% 0 5% 
42 % 2% 10 IDA 8 6% 4F4

175
19%, 

3PA: OL 123 344 15t 9% 0 2% 5% 3 04 6

22 38

454 88
20
2 it 34 785C 5

9 6
1

1616 At 19 % 5' 85
175

CT'Ils'!o — 
50 504 19" 

0. 5% 11 49, 9% 10
lll 

4 3' 159C14
2

123
55' r4 1 15'. 

366% 
2

5A= Io2% 1. 
0. 18% 

TA

25

I P 

56
4 10% 

11% 1 4% 

56 23

10,4 4- 4

91

559
194. 

35% 
12

T AL ZSC. 22 I
2

1 245, 120
204 I — 6% 102% 1

0 17% 

28 57
4z % 13

5% 10% 2% 
1

593
TO AL ESC. 123

41% 

r249 8 7 47
47% 1 1 MI 3' 106 3653 1 9% 11

1151

ITOTA.L AMBAS ESO.  37% 8% 
I — - - — - — - - j

5,% 
I

10" 5% 10, 3' 
j

100% , 

00



eSC. 390. 123

CUADRO 12 i

p g. Lt. C. in. Ac. C. In. So. Tot! Ll

I. r. GHADC 46% 93 10% 20 16f 32

CUADRO QUE NIGIESTRA NUMERO Y PORCENTAJE DE CADA U14A OY CLASIFtCACIONC3 PAR>&, INTIERVEnclolt

20. G4ADC

VIERNAL DEL ALUMNO EN CLASE EN CADA UNO DL LO 3 GRADOS 0 2 C ADA ESCUEi. A Y EL T OT AL, DE LAS

18 3% 6 180 301% 

Dos Rse U IELA e. 

59 1
10' A 21 4% 1

9% 18 9A 19 TA 14 4% 2 210 35* f

TOTAL S

qlC 33C. 22 1 Con. 1 Com. 1 Apl. 1 An. Sin. 

11

Ev. 1

Fg. It. C. ín. Ac. C. in. 3.. T tal

Ier. GR.kDO , 

1
33.4 71 : 38% 81 : OIC 0 - 6% 1% 3 01 0 , 4% 9 5% 13: 11% 24 231 4 : 215 3?% 

2o. GRADO : 23% 42 : 18% - 32 : 17% 31 : . 5< 1 1 1% 2 1 , . 5;¿ 1 : 231 4 : 22% 39, 9% 17 - 7% 12 - 181 32% - 
3or. GE -4W 50% 81 10% 16 3% 5 7% 12 2% 4 j : 0 7% 12 4% 7 11% 18 4% 7 : 162 2? Y> 

194 129 36 26 9 25 56 59

eSC. 390. 123 con. cm. Apl. An. Sir, p g. Lt. C. in. Ac. C. In. So. Tot! Ll

I. r. GHADC 46% 93 10% 20 16f 32
0

0 0
3% 7 15% 31 7% 15 2 5 203 W

20. G4ADC 54% 97 18'A 33 9% 16 0
0

0
299 3 44 7 10A 18 3% 6 180 301% 

3* r. GHWC 26% 55 324 67 , P% 3
59 1

10' A 21 4% 1
9% 18 9A 19 TA 14 4% 2 210 35* f

TOTAL S 245 120 51 21 10 28 57 47 13 593

C1400 ! 

I
sin. pp. Lt. ' C in. Ac. , C. in. S. o TotalA S. S. Con. Cam. , Avl. An. . 

ler. PHADO 394 164- 24% 101 38% 32 YA 13., 5% -' j 0 1 4% 16 10A 41 9% 39 2t 9 : 4218 36 4: 

2o. GHADO 39% 139: 18% 65 13% 47 - 34 1 : 59 2 . 34 1 296 7 134 46 101 35 5% le - 361 31%: 

3er. GRADC 374 136: 22% 83 2% 8 9% 33 4% 14 . 2% 1 89 30 74 26 9.4 32 2,t 9 : 372 32A: 

T( YTAL? g 38f 439 22% 249 8% 87 49 47 21- 19 . 17' 2 4. 9% ' 13 10% 113', 9% 106 3. 1f 36 : 1151



c u A D R 0 c ON SIEC. UIN01 All

CUAO" 
mUfSTxA FOR M ATE RfAS T ISCUELA 1 LWTERVfNC1Om

Numepo y F- OmCKHTAJ1
VERNAL

DRCLANK. 
Dj, DAOOS A LOS ALIJUNOS ANTE SU

Y FEED SAC 0, 5

70TT o T A L 2 3 LI &S

C 0 w s E C U n C I A 3
9 D 3 A 0 X

L.
S. 

7AS
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Zsc. 
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kSC ZL. 'sLTOTJLL 3 - ncc= A :' ELAS

uTUIA3 Uc. L I.. 
A]v T" 

Torits* cuw TMALV
43

4 9 1 qn
1 90 1

qt 20A 24
6 45 6% 

6 6 4 7% 

Ic A, 5 2? 3 4 44, 9% 2 9 % 
25 4% 

71
56A 6

ii
16 124 24

12

li

C,-*, ACA 22 22. 4 It8, 
124

31- 7% 3, 4 10
1

2
k- 1 21) 

9
13% 

4% 6% 5 14% 
44

9)9
5
7; 

9 3 1 2 9t

9 23

6
2

32

2
IL21, 1, 1? 

1 16 1
2,7% 

15
3

3
4% 181, 

16
15 201% 

7

9A
354 4'( 7% 

1,

34
1" A

3' 1( 4( 

F 3 IA: 
6 114 . 11f

21 6. 
9
14

3
j< 

At

lk- 4
47

77

6
26 0. 

2
5 3

1
9% 

TIC

A 13'- 
3, 3 22

6 3' 47,A 44
10-A 3A 00

163, 

I
123 1 c'% 

2 10

Ti
3z

14
ot

15
94

21

20
13t

24

23 lb 7 64 22 f 51 . 

12 4
14

12 11% M, 1 130

irC211

10 2' 22
12

5t
2116% 1% 

2 —t5

123 6,< lot 17C

2, 

1.4 . 542 . 

C3C1,iLAF11 22 1 1c, 64— 
22

31

501 14% 31 4' A 41C

4 Q

52
2 Ik

3 3 I t

IsTiT.OL
22 23" 

O' 

64

6

61 21

10 40 a 16

8% 

104 Je3

27f

2" 23 7 i 1
36

3.0
1
11% 

22; 0. 5% 
1

o 0
10% 

ill
15. 

123
U, 

31
134

At

16
I

26 

4
12 JA% 27

D' C
At

3

12D

14 54 3 9
3 

IOA

14 25A 7 13 2% 8% 2% 
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Groficas que muestran el porcentajo en que dieron cada una de las clasifica — 

ciones de intervencion verbal de los alumnos en clase de las m a 1 e r i a a experimen— 

tales, hurnonlaticas y Matematleos. 

MATEMATICAS QUIMICA FISICA IBIOLOG 1 A

IF o r m a s do Intervencion p or m a toria

HISTORIA GEOGRAFIA ESPANCIL CIVIbmL) 

formas de Intervencion por materia

E V EVALUACION

11.1AIA

U

11- COMDUCT A INCOMPAT ISLE ACADEMICA

1.. CONDUCTA INCOMPAT— E SOCI AL

Porcentaje total de cada un a

de los formas de intervencion verbal

de los alumnos en clase. 

U

0

C, 

formas de intervencion



la
CLrE410

1 ICY1100V2CP2rwr

0m0a

2

911
a

a

Ec, 

0w

L8

a

o

4

u

a

o

i

o

d

at

2 ! ---- 

C. . " - - . , 

zí. 



2

dc

M

W

oE

t

a

4D

z

a

0

c

E2

E

E

cr

0

0

E

0

o
0
11
0

0E

0

88

S.., 

d

j .. law

ID ]
a.++ 

0

4.

4

A

0
Im -+ 

iZ
1. 

a

L '. 

2

2

rv.

LN23vod
9

2 .

1

1. 

a '

r 

v

I

ull

312

31V .'
o

i



t

C > 

0

a

CL
I -- 

E

a

2

0

IL

c . 
r

0E

68

i . , -

7.- 

4W. 

Im"', 
c



Graficas que muestra el porcentaje con que fueron administrandIos a

los alumnos, consecuencias y feed bocks ante su Intervencion verbal durante

la clase por grados y escuelas. 
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C A P I T U L 0 1 V

INTERPRETACION DE LOS DATOS

No importando la Procedencia Curricular de los profesores ( IPN, UNAM u

N S M, del nivel medio básico ) , las técnicas en general utilizadas para

su clase, son las que exceden en verbaUsmo y monopolizaci6n de la clase, 

creando un clima que impide al alumno ser participativo y aportador espon

táneo. La participaci6n verbal en clase se ve sujeta en un 86% a la exi- 

gencia del profesor, exigencia que se lleva a cabo en contadas ocasiones. 

S¿Slo una cuarta parte de los alumnos tienen la oportunidad o destreza pa- 

ra apuntarse una o dos intervenciones verbales a nivel individual, las - 

cuales en un alto porcentaje ( 38%) no muestran más que un esfuerzo mental

de nErorizaci6n. La abstracci6n de los atributos y clasificaciones -7--- 

camprensi6n ) de los fenáre-nos estudiados s6lo alcanza una quinta parte - 

del total de intervenciones, y la aplicaci6n de los conceptos adquiridos

apenas se da un 6. 5%. Las intervenciones, crae son muestra de que los — 

alumnos están haciendo uso de su capacidad para. realizar, con una madura- 

ci6n intelectual acorde a su edad, intervenciones de análisis, valoracio- 

nes y cuestionamientos en base a su manejo 16gico de proposiciones y ope- 

raciones, no se dan más que en porcentajes por abajo de un 5%, la suma de

todos ellos er. de un 7. 5%. De las restantes 3/ 4 partes de alumnos que no

intervienen verbalmente en la clase, desconocemos la forma en que manejan

su pensamiento, pero deducimos es mínima la cantidad y calidad si tcriamos

en cuenta los factores indicadores de represi6n al uso de la capacidad de

pensamiento analítico y sintético en el sal6n de clase. 

a) Calidad en la intervenci6n verbal de los alumnos. 

Materráticas es una materia que, por su estructura misna, requiere el mane

jo de deducci6n e inducci6n a través del análisis, la síntesis o la eva— 

luaci6n, sin Embargo, estos factores no se presentaron en lo absoluto. 

Factores ccímo conocimiento y aplicaci6n suman un 77%, ello parece ser in~ 

dicativo de que los alumnos utilizan el material aprendido y lo aplican, 
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incluso verbalmente, pero en lo absoluto explican el razonamiento que lle- 

va a la resolución del problema, lo cual, por lo general, inplica una nula

racionali7A ¡ eSn de las estrategias y nie-canismos específicos que llevan a - 

solucionar o resolver un problema. 

En lo referente a las mterias experimentales, QuInu—ca. presenta las mismas

características que Matemáticas, ya que conocimiento y aplicación suman - 

74%, análisis, síntesis y evaluación se ~ tuvieron en 0. 

la Dicetcm1a conocimiento—aplicaci6n ( generalización ), con -o mayoritaria, 

o casi linica en las forinas de intervenci6n verbal del alumno en clase para

estas materias, nuestra solamente un proceso de generalización de los cono

cimientos adquiridos; ya que se refiere a la aplicación de fórmulas, símbo

los o conceptos ya conocidos a situaciones similares, en donde la solución

del problema tenga como estrategia la heurística, o sea replantear formas

de resolver a través de la utilización de fórmulas de términos o f6rmlas

preestablecidas, que son acamodables a situaciones similares a la que fue

aprendido. 

Esto indica el nivel medio al que se manejan los procesos ~ tales superio

res, ya que la generalización no requiere, ni contribuye tanto a la inte — 

lectualizaci6n camo lo hacen los procesos de deducción, predicción e induc

ci6n de los cuales. son representantes el análisis, la síntesis y la evalua

ci6n. 

El resto de las :materias experimentales ( Física y BiologSa ), se diferen- 

cian de Matemáticas y Química en que el uso que se hace de estos procesos

mentales es mayor en ccinprensi6n que en aplicación y existen aunque sean - 

mínimas ( por abajo del 6% ), las intervenciones de análisis y síntesis. 

TIres materias humanIsticas. ( Historia, Español y Civismo ) muestran una

Dicotcimía Generalizada de intervenciones de conocimiento— comprensión. La

excepción es Geografía, donde la dicotcm1a es lectura—conocinúento. 
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En Historia sucede lo que en ninguna otra materia : Ias intervenciones - 

de camprensi6n fueron mayores, aunque muy ligeramente ( 2%) por arriba de

conocimiento y en Español, fueron casi similares. 

Ia aparici6n de intervenciones, que demuestran un pensamiento de análisis

y síntesis, se dí6 en un 15% en Historia, 5% en Español y s6lo en 1% en - 
Civismo. En Geografía no se observ6 ningún tipo de intervenci6n con pen- 

samiento analítico— sintético. la intervenci6n verbal de evaluaci6n no

se present6 en lo absoluto en estas cuatro materias. 

En Historia y Español, y en menor grado en Civism el manejo de la clase

y la técnica de enseñanza permite ( según nuestros datos ) que las inter- 

venciones sean solo a nivel de adquisici6n y abstracciones de las caracte

r1sticas generales del concepto y fenáreno, objeto de estudio; con una d6

sis pequeña de intervenciones de análisis y síntesis ( y aplicaci6n en el

caso de Español ) que en este caso, dado su mSnim manejo, pudiera cum — 

plir la funci6n de ayudar a establecer el conocimiento a nivel de campren

si6n. Tal hi~ sis parte del siguiente análisis : 

El rnanejo del análisis y la síntesis en clase es mínimo y los alumnos no
entenderán el uso de este tipo de pensamiento ( quizá al igual que el — 

maestro ) como una estrategia de aprendizaje, sino más bien como un auxi- 

liar en la adquisici6n de conceptos, y no para el manejo 16gico de los — 
mismos. 

En el caso de Geografía la d¡ cotcwIa de categorías que irás se usan en las

intervenciones de los alumnos en clase, son de conocimiento—lectura, lo

cual indica que el tipo de actividad mental utilizada es de simple memori

zaci6n. 

Con respecto a la calidad de pensamiento en las intervenciones verbales - 

de los alumnos en clase podemos decir, en forma general, que las materias

experimentales ( exceptuando Física ), y en Matemáticas, se da una memori

zaci6n y i:na aplicaci6n ( generalizaci6n ) de los conceptos adquiridos. 
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En las materias humanTsticas y en FSsica, se dan procesos de memorizaci6n

y abstracci6n de los conceptos adquirídos, a diferencia de Geografía, que
es la única materia en la que el conocimiento se maneja exclusivamente a

nivel de memorizaci6n. 

b) Consecuencias y retroaliTrentaci6n. 

Elirianejo de consecuencias y retroalimentaci6n, como parte de la técnica - 

utilizada por los profesores para impartir clase, es importante en cuanto

permite conocer la medida en que los profesores promueven, famentan, repri

men o establecen la interacci6n maestro—alumno e intervenci6n verbal de - 

los alumnos en la clase. 

El manejo de consecuencias positivas, tiene un peso enorme en el estableci

miento de intervencí6n verbal de los alumnos en clase ( independientemente

de la calidad de estas últimas ). La social da status y reconocimiento. 

La consecuencia material de posesi6n de un objeto posiblemente deseado, y

la académica, quizá la más efectiva, dado su calidad de consecuencia remu~ 

nerable en el trámite escolar, da calificari6n. 

El manejo de consecuencias negativas y la retroalimentaci6n de sobreenten- 

dido, negativo, son, clara nuestra de represi6n a la conducta verbal acadé

mica en el sal6n de clases, si son administradas como consecuencia a la - 

intervenci6n del allxmo. 

El manejo y administraci6n de la retroalimentaci6n es en sí una prcwK)ci¿Sn
a la intervenci6n verbal de los alumnos en la clase; dada su caracterIsti- 

ca implícita de consecuencia positiva. 

Existen diferentes tipos de retroalimentaci6n que son utilizados a crite — 

rio o según la situaci6n. 

Los tipos de retroalimentaci6n que promueven la intervenci6n verbal de aná

lisis, síntesis o evaluaci6n son : de cuestionamiento ( cue ), análisis

an ), y según su manejo, el de afirmaci6n ( af ),, que administrado a in - 
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tervalos durante la verbalizaci6n de un razonamiento, a la vez que lo retro

alimenta, da la pauta a continuarlo y concluirlo. 

Una de las formas habituales de retroalimentaci6n a la intervenci6n verbal

de los alumnos en clase, es el sobreentendido, que en su forma positiva ha- 

ce referencia a una buena intervenci6n, y en su forma negativa refiere una

mala intervenci6n. Estas dos categorías retroalimentadoras no son en lo - 

más mínimo una ayuda o impulso a las intervenciones verbales de los alumnos

y menos arin al uso de razonamientos. 

En proporci6n, los profesores utilizar, mayormente criterios de retroalimen- 

taci6n que de consecuencias, así como más consecuencias positivas que necra- 

tivas. 

La retroalimentaci6n tiene la ventaja de presentar ¡ irplicaciones a nivel in

formativo—intelectual de la propia conducta verbal de los alumnos, mien — 

tras que las consecuencias, sean positivas o negativas, presentan implica— 

ciones a nivel emocional, pues estimula -Ti o inhiben en mayor escala prop6si- 

tos e intereses académicos, de aceptaci6n o rechazo social, de posesi6n o - 

despojo de objetos deseados, etc... 

El uso mayoritario de retroalimentaci6n sobre consecuencias muestra que los

profesores tienen como sistema de trabajo, el retroalimentar al alumno er. - 

la ínformaci6n que vierte, más que el premiar o castigar tal intervenci6n. 

No obstante el manejo mayoritario de retroalúrientaci6n, existe en buena me- 

dida la aplicaci6n de consecuencias positivas y, lo que es muy indicativo, 

también de consecuencias negativas. 

Es obvio el uso de consecuencias sociales y académicas negativas a la inter

venci6n verbal de los alumnos en la clase, no obstante haberse admínistrado

en menor grado que las positivas, pues muestran ser una práctica c~ en - 

la relaci6n del profesor con sus alumnos. 

En cuanto a Feed Back, existen diferencias en la forma de retroalimentar - 
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las intervenciones de los alumnos en las materias de Matemáticas, experi- 

mentales y en las materias humanísticas. 

En las materias eyperimentales y en Matemáticas ( excepto en Física ) la

afirneci6n, el cuestionaniento y la correcci6n, según ese orden decrecien

te de presentaci6n, constituyen las categorías de retroalimentaci6n que - 

se relacionan a una dicotcmfa mayoritaria de intervenciones verbales de - 

conocimiento—aplicaci6n, y aunque míninomente, son utilizados camo apoyo

para pramover en los alumnos un pensamiento de razonamiento. 

En las iraterias de Física la retroalimentaci6n de afirmación, sobreenten- 

dido Positivo y cuestionamiento se asocian a una dicotcniía mayoritaria de

intervenciones verbales de coriocin-tiento—ecirprensi6n. 

A excepci6n de GeografTa, en las materias humanIsticas, la dicotcnila rnay 

rítaria de intervenciones verbales, al igual que en Física, es de conoci- 

míento--~ rensi6n, la cual se ve asociada casi en forma equitativa con

cuatro criterios diferentes de retroalimentaci6n afirmaci6n, amplia — 

ci6n ( que en el caso de Historia es mayoritaria cuestionamiento y co- 

rrecci6n encaminadas a fcmentar un pensamiento a nivel de abstracci6n en

los conceptos adquiridos. 

La retroalimentaci6n de análisis, que bien pudiera funcionar oamo modelo

a los alumnos de c6mo se lleva a cabo un proceso de razonamiento al regre

sarles sistematizados los conceptos que mencion6 verbalmente, se present6

en una sola ocasi6n durante todo el estudio. 
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Claros son los datos que nos indican cám la ideología de los profesores, 

gira aún en torno a conceptos tradicionales de Pedagogía no actual, en - 

donde lo importante no es impulsar el desarrollo intelectual de los alum- 

nos, sino transmitir una serie de conocimientos en forma lineal, lo impor

tante viene a ser que el estudiante los memorice y, de ser posible, los - 

ccrríprenda. En las materias ( Matemáticas, Física y Química ) donde es - 

estrictamente necesario que el alumno, aplique los conceptos, los aplica- 

ra, aunque en muchos casos no los comprenda, basta con que los pueda re— 

producir para que a criterio del profesor, el alumno tenga el conocimien- 

to adquirido para toda la vida. 

La- imposibilidad de los maestros para contribuir al desarrollo intelec — 

tual de los alumnos se observa claramente en el transcurso de los tres pe

r odos escolares, en donde los niveles m1nims de participaci6n verbal en

clase se conservan casi intactos; en estos niveles persiste el abuso del

verbalismo por parte del profesor. Es mínima la oportunidad brindada a - 

los alumnos para expresar sus razonamientos. Son reccu~. adas y retroa- 

limentadas, en gran porci6n, sus intervenciones verbales de tipo memorTs- 

tico— ccuprensi6n y memorístico— aplicaci6n, en lugar de instigar,' en - 

la misma proporci6n, o preferentemente las intervenciones de razonamiento

análitico—sintético, evaluari6n y aplicaci6n. El control aversivo en - 

el sal6n es práctica suti-1 rutinaria. En forma de contraataque a este - 

control, las verbalizaciones sociales o académicas de los alumnos, incom- 

patibles a la dinámica de la clase, están presentes en un standar que so- 

brepasa en mucho a las intervenciones que muestran el manejo de un pensa- 

miento analltico—sintético. 

Esto muestra indiscutiblemente que la Escuela a Nivel Medio Básico, se

desarrolla dentro de un marco de educaci6n bancaria " ( Freire, 1978 ); 

donde los métodos de enseñanza son rebasados por la realidad actual, pues

no se enseña al alumno a manejar la teoría y la práctica, ni se desarro— 

lla la iniciativa, el análisis y la indagaci6n. Allí el profesor se con

vierte en opresor, la marginar al alumno a objeto pasivo— receptor y re - 
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productor de informaci6n incuestionable; siendo el maestro el poseedor del

conocimiento y los alumnos, se piensa, tienen limitaciones en su habilidad

para razonar. 

Seqún estudios de Jean Piaget, el niño a los 12 años ha logrado la madura- 

ci6n de su estructura intelectual, lo cual le permite establecer relacio— 

nes entre un sinn(YnErc de conceptos verbales o simb6licos, que lo posibili

tan para resolver problemas y razonar por medio de esquemas 16gicos, para

la comprensi6n y manejo de los fen6menos de su mundo. 

El alumno entonces, es apto para desenvolverse intelectualmente y al impe- 

dIrselo, se le reprim, e incluso se le está mediatizando al ocultarle las

razones de los fen5menos y pretender :maneje enciclopédicamente los datos - 
científicos que ha adquirido. 

El conocimiento sin reflexi6n mediatiza hasta al sabio rnás connotado e - 

intelectual " ( Bleger, 1978 ). 

El profesor ha de despojarse de su vestidura de ap6stol y cunipotente del

conocimiento y ha de ubicarse como compañero del alumno, a fin de no sen— 
tirse inpugnado en su ignorancia. Debe ccímpartir con el estudiante la ta- 

rea de aprender a través del diálogo abierto y cuestionador. 

Para el profesor representa un status social reconfortante el ser el mono- 

polizador del conocimiento y de la clase. El no poner en entredicho su - 

status representa una de las razones rás fuertes para no instigar a los - 

alumnos a participar en la clase, por temor a ser superado. 

Es aquí donde una alternativa para prcmover al alumno en el renejo y desa- 

rrollo de sus capacidades intelectuales y al profesor como co -pensador del

alumno, hace necesaria la estructuraci6n de un sistema educativo moderno y

irás coherente con el derecho humano, de desarrollar al :máxim las capacida- 

des de pensanúento 16gico e inquisitivo y de proporcionarle el conocimien- 

to de los femánenos sociales de su mundo. 
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Los datos del presente estudio, s5lo presentan con náwxos objetivos, lo
que algunas gentes han señalado en un sinnarnero de declaraciones. Ello

habla de la necesidad de cambios que minimicen las deficiencias del ac

tual sistem, pero de antemano sabems que ello solo son buenas intensio- 

nes y angustias impotentes de quienes han tcmdo conciencia de un proble- 
ma social. 

El sistffm tiene sus propios mecanisms para conservarse, y es aquí donde
nace la necesidad de mantener al profesor a niveles bajos de técnicas y - 

capacitaci6n para guiar un buen aprendizaje y a los alumnos en sus vicios

t contraídos desde niveles educativos preprimarios ) de apatía y desgano

hacia su desarrollo intelectual. 
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Proponemos se revisen estudios ccimo éste, declarativos de las deficiencias

en la práctica del actual sistema educativo nacional — y que en base a — 

ellos se planeen cambios estructurales, que pongan fin a tan importantes

problemas. Se tamen en cuenta para el sistema que pretenda úriplantar los

principios de la escuela activa y las experiencias que han dejado la prác- 

tica de procedimientos innovadores, ccimo lo son el Colegio de Ciencias y - 

Humanidades ( Documenta No. 1, Méx. 1971- 1980 ) y el trabajo de grupos ope

rativos ( Bleger, Argentina, 1958 ). 

Asimismo, consideramos importante, a fin de tener otro enfoque de ccurpara- 

ci6n, se lleven a cabo con el lineamiento métodos y procedimientos del pre

sente estudio, otros en los que exista la comparaci6n de una poblaci6n con

trol a una experimental : En una se ¡ irplementaría el método de educaci6n

activa y en otra poblaci6n se seguiría con el sistema tradicional. 

Por otra parte, consideramos importante continuar con la investicjaci6n y - 

análisis de los principios psicol6gicos establecidos por Jose Bleger, Jean

Piaget, Benjamín S. Blocim, Edward. L. Thorndike y Paulo Freire y su aporta- 

ci6n a la pedagogía de análisis en un contexto social de enseñanza— apren- 

dizaje. 

También creemos fundamental el observar el desarrollo del pensamiento en - 

un ambiente institucionalizado escolar, mediante un estudio longitudinal - 

donde se observaría a los alumnos desde su ~ eso hasta su egreso. 

Finalmente, sugerimos que para subsecuentes estudios, se siga la metodolo- 

gS.a o, en todo caso, se retcímen elementos aquí utilizados, que sean anali- 

zadas las condiciones en las cuales funcion6 cada elemento en particular, 

o si es necesario el estudio en general. 
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