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I N T R o D u e e I o N 

Este breve trabajo es una propuesta de programa de for- -

maci6n didáctica, basado en la lecci6n. Está dirigido a docentes-

de nivel medio superior técnico, que laboran en un Instituto Tecn~ 

16gico particular, en donde se imparten carreras técnicas y comer

ciales a nivel técnico profesional. 

Intenta introducir al docente en funciones en el conoci -

cimiento de aspectos pedagógicos, por medio del tema de la lecci6n 

consideranda ésta, un punto importante en el proceso enseñanza

aprendizaje, tanto de nivel medio superior como superior, pero 

que, por razones desconocidas, no se le confiere la importancia 

que tiene. 

Son abundantes los diseños y proyectos de programas de· 

formaci6n de profesores en donde se presentan contenidos redun -

dantes acerca de elaboraci6n de objetivos, microenseñanza, evalua· 

ci6n del aprendizaje, introducci6n a la Didáctica, etc., pero es

difrcil encontrar trabajos de formación didáctica enfocados al ac

to de enseñar: la lección, sobre todo para la enseñanza media su· 

perior y superior. 

La lección es un punto central en el proceso enseñanza 

aprendizaje, pero se le ha restado importancia. 

Es necesario señalar que para la selección de este tema-

de trabajo, hubo dos factores importantes. En primer lugar la re -

flexión que hice acerca de mi formación como profesional de la ed~ 
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cación. Me dí cuenta que al enfrentarme -ya no en la teoría sino-

en la práctica- a grupos de alwnnos en los salones de clases, car~ 

era de herramientas metodológicas suficientes respect~ al mero ac

to de enseñar, es decir, a la impartición de una lecci6n. Esta 

reflexión me llev6 más adelante, en el trabajo que desempeño en 

el Instituto Tecnol6gico, a programar un curso de formaci6n didác

tica para profesores, pues conociendo las limitantes que uno tiene 

como profesional de la educaci6n, cabe pensar en aquellas que ti~ 

nen los profesionistas de otras disciplinas académicas, y que im -

parten clases. 

Un segundo factor que influy6 en la elección del tema de 

este trabajo, fu~ el hecho de observar que en el planeamiento di -

dáctico y en la formación de profesores de nivel técnico medio su -

perior y superior, el tema de la lecci6n se ha relegado y es difí

cil encontrarlo en programas y en investigaciones educativas. 

Otros rubros de la Didáctica tienen más cabida en el estudio y 

análisis de los investigadores de la educación, más el tema de la 

lección no es abordado con la importancia que requiere su estudio. 

Dada la naturaleza de formación del pedagogo, la lección

debe estar presente como un tema básico de estudio, pues una de 

las tareas primordiales de aquel, es la docencia, así como la ela

boración de programas que tengan por objetivo la formación de pro -

fesores en los diferentes niveles educativos. 

Por lo anterior, y habiendo reflexionado acerca de la --
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importancia de la lecci6n y su papel en la formaci6n de docentes,

me propuse disefiar esta propuesta de programa que de alguna manera 

contribuya al quehacer pedag6gico. 

El área de la Pedagogia en que se ubica este trabajo, es

la Didáctica General, y dentro de ésta, en la parte correspondien

te al proceso ensefianza-aprendizaje, es decir, en aquel procedi 

miento inseparable y dialéctico que consiste en la transmisión del 

conocimiento entre dos agentes que interactúan mutuamente, y que -

van transformándose. 

El apoyo te6rico en cuanto a la Didáctica General, se 

basa en algunos tratadistas modernos de la Didáctica, autores 

que por su trabajo, han hecho de ella, un estudio consistente. 

Este trabajo tiene como objetivo principal presentar una

propuesta de programa de formaci6n didáctica, desde la perspectiva 

de la lección, para profesores de nivel técnico medio superior. 

Los objetivos particulares del trabajo son: revisar al-

gunos principios didácticos que fundamentan la Jección, y revisar

e! concepto de lecci6n en la planeaci6n didáctica, 

Esta propuesta intenta de manera sencilla abordar el te -

ma de la lecci6n, sabiendo que lo escrito aqui, no lo agota; sino

al contrario, pretender ser una pequeña aproximaci6n a su estudio

y análisis, esperando que en el futuro surjan estudios a invcsti-
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gaciones completas y profundas, que devuelvan a la· lección la 

importancia que tiene en la educación. 
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CAPITULO PRIMERO 

1.1 LA LECCION. NOTA HISTORICA. 

Poco conocemos acerca de los métodos de ensefianza practi

cados en la antigUedad por el hombre, sin embargo, sabemos que los 

fines de la educaci6n eran eminentemente prácticos. 

En Egipto, Babilonia, India y China, se tienen vestigios

de algunas formas de cnsefianza, aunque no se menciona la lección -

en sentido particular. Podemos considerar que la educación promo

via la actividad dinámica del educando, pues en los pueblos persas 

y fenicios asi se concebia: 

"La educación persa solo tenia un aspecto en comDn con la 
fenicia: no anulaba del todo la individualidad, no se li
mitaba a la memorizaci6n mecánica, no tendia a la simple
perpetuación de un orden constituido, sino que en cierta
mcdida promovia formas de activismo dinámico. 1 

En Grecia, la llamada educación superior, fué introducida 

por los sofistas, los cuales eran considerados auténticos docen 

tes itinerantes que viajaban de ciudad en ciuda.,d enseñanJo a la 

gente; precisamente su nombre quiere decir literalmente "el que ha 

ce sabio a otros" o el que instruye y adoctrina. 

Los sofistas tenian la suficiente habilidad para persua -

l. N. AnBAGNANO. llistoria de la pedagogía. p. 27 
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dir con la palabra hablada. Los cursos que impartían estaban basa

dos en conferencias y debates sobre temas preparados.con anterior.!_ 

dad, y en muchas ocasiones, improvisados. También hacían lecturas 

y comentarios sobre textos poéticos, Pero estos cursos tenían pre

cios muy altos. 

Los sofistas pueden ser considerados como los precursores 

de la lección, pues hicieron una división de ella. Posteriormente 

Aristótéles desarrolló ciertas secciones de la lecci6n.2 Por otro 

lado, se debe considerar que los sofistas también f•Jeron " los

fundadores de la educación liberal tal y como seguirá impartiéndo-

se por milenios en Occidcnte.' 1 3 

En oposición a los sofistas, Sócrates intenta la enseñan

za con base en el diálogo; aquél tipo de diálogo denso y muy preci 

so, un pequeño discurso, que puede ser considerado como lección, y 

que 

Sócrates contrapone polémicamente al tipo de gran discur
so deslumbrador de que se complacían los sofistas, con el 
anico fin de persuadir al precio que fuere, preocupados
más del éxito que de la verdad y la justicia,4 

En Roma, la lección es considerada de acuerdo a tiertos

pasos. Había dos tipos de lección: las del gramático latino, y la-

2. Vid. lntra., p. 20 
3. N. ABBAGNANO. Op. Cit. p. 61 
4. !bid. p. 66. 
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del retórico; y en la educación superior se aceptaron ciertas for

mas variadas, aunque la nota dominante en.la forma de enscfianza -

seguía siendo literario-retórica. Después se fueron dando diversas 

prácticas prácticas en la lección, como la mnemotecnia, los ejer -

cicios mecánicos y la disciplina coercitiva.S 

Durante la edad media, la lección desempefió un papel im-

portantc en la transmisión de los conocimientos. En las universid~ 

des, el docente impartia verbalmente las le.cciones a los alumnos,

no se había inventado la imprenta, y por lo tanto, los libros 

eran difícil obtenerlos, y era muy común que el maestro, con el l! 

bro en la mano, impartiera sus lecciones leyéndolas a los alumnos. 

En las universidades medievales, la lección consistía an

te todo, en la lectura de las primeras fuentes reconocidas por la

Iglesia, acompafiada de minuciosos comentarios del lector, el cuál

ª menudo, ocultaba los textos originales. 

Por mucho tiempo, la lección se desenvolvió en dos fases

principales: La lección y la disputa. 

El tipo principal de actividad docent~ en las universida
des era la lectura de conferencias, el profesor leía por
un libro de texto (sic) y lo comentaba. También se organi 
zaban debates sobrc""Til base de la tesis de ponencias que 
se asignaban para ser cxaminadas.6 

s. !bid. p. 129. 
6. N.A.KONSTANTINOV. Historia de la pedagogía. p. 30 
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La lecci6n, llamada lectio, consistia en el comentario--

de los libros; y la disputa, llamada disputatio, en el examen de

un problema por medio del debate de todos los posibles argumentos

que se pudieran probar a favor o en contra,7 

En las escOelas monásticas, la lecci6n se dividiia en ª! 

gunas etapas, y se contemplaban varios pasos; comprendia la tradu~ 

ci6n de la lengua materna al latin y la composici6n. Esta disposi

ci6n se mantuvo durante toda la Edad Media, 

Con el desarrollo de la imprenta y la difusi6n de los li

bros, la lecci6n no perdi6 su significado y su práctica en la in~ 

trucci6n superior. 

Al comenzar a usar las lenguas propias de cada país, sub~ 

tituy~ndolas por las doctas, utilizadas por varios siglos en los

centros docentes superiores, la lecci6n adquiri6 mayor importan -

cia. 

En Mdxico, durante la colonia, la lecci6n, heredada de 

los centros educativos europeos, no tuvo cambios significativos en 

los centros superiores mexicanos, pues 

Los estudios superiores de la Real y Pontificia Universi
dad de M~xico quedaron reglamentados mediante unas consti 
tuciones( ••• ) Nada nuevo o diferente deberia enseñarse eñ 
las Universidades de México. En todas se leerian y comen-

l. N. ABBAGNANO. Op. Cit., p. 155 
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tarían los mismos textos, y se utilizarían los mismos 
m6todos ••• 8. 

Durante el siglo XVIII y principios del XIX, las leccio-

nes en determinadas universidades europeas, se reducían asiduamen

te a la simple comprobaci6n del libro o del texto, Durante el si -

glo XIX, la 1ecci6n prevalecía en el sistema de educaci6n supe -

rior, particularmente en las universidades, gracias n la aparici6n 

entre los docentes de auténticos maestros de la palabra. Natural -

mente que se estaba muy lejos de que todas las lecciones deleita -

rana lós oyentes; muchas seguían siendo simples repeticiones come!!. 

tndas de cuadernos o de textos. Pero hubo lecciones que, sin du -

da, dejaron huella en los alumnos. 

La lecci6n servia casi de único método de enseñanza en 

las escuelas superiores, aunque algunos científicos progresistas -

intentaban introducir en la enseñanza universitaria las clases 

prácticas, pues la lecci6n estaba lejos de resultar satisfactoria 

en todos los casos del proceso enseñanza-aprendizaje, 

Con el desarrollo de las ciencias, se hicieron necesarias 

adem4s de las lecciones, otras alternativas de, enseñanza, de ahí -

que, hacia la mitad del siglo XIX y fundamentalmente a fines del -

mismo y principios del siglo XX, las clases pr5cticas y los traba

jos de laboratorio, conquistaran poco a poco su derecho de exis 

tencia, La lecci6n empez6 a verse bajo otra perpectiva; ahora se -

8. PILAR GONZALBo. El humanismo y educaci6n en la ... p. 19 
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ria un apoyo didáctico para aclarar el conocim!ento, asl, 

No es casual que los alemanes llamaran a la lecci6n 
Vorlesun$ - es decir, lo que se lee ante otra cosa, co- -
rrespond1ente al latín praelectio: Lectura aclaratoria.9 

En este último cuarto de siglo, la lecci6n tiene nuevas-

perspectivas de acci6n. Se encuentran en una búsqueda constante -

de alternativas para su desarrollo didáctico. Pero ha siuo ocupada 

tanto en lo teorice como en lo práctico, por otras nomenclaturas -

y t6cnicas de enseñanza, respectivamente, dando mayor importancia-

a otros elementos del proceso ensefianza aprendizaje. 

El concepto de lecci6n, tiende a desaparecer del vocabul~ 

rio educativo, y se disfraza de conceptos y prácticas variadas, 

de acuerdo "a la que está de mod~'. en las corrientes pedag6gicas, 

pero muchas veces, olvidando o desconociendo en parte, algunos pu~ 

tos importantes acerca de la lecci6n. 

9. s.!. Z1NóV1tV, Et Al. La lección. p. 12. 



- 11 

1.2 CONCEPTO DE LECCION 

Es necesario saber distinguir los términos educativos, 

sobre todo aquellos que usamos en nuestra labor cotidiana como do 

centes, máxime cuando se trata de formar profesores. 

Es habitual e~cuchar entre docentes y alumnos, llamarle -

clase y lecci6n, indistintamente, al acto de estar escolarmente 

frente a frente unos con otros. Se oye decir entre profesores: 

¿Qué clase vas a dar? "Vamos a impartir la clase" "La clase para 

mañana consistirti en ... 11 Y a los alumnos se les oye murmurar: 

"ílu6 clase tan tediosa". "Ese profesor no sabe dar clases". 11 El 

maestro va a tomar la lecci6n11 • 

Todos estos comentarios hacen pensar que los términos de

clase y lecci6n, puedan ser considerados como el mismo asunto edu

cativo, sin embargo, las diferencias entre estos conceptos son cla 

ras, aunque poco conocidas. 

Nos referiremos en primer término, al concepto de clase 

el cual no es objeto de estudio y análisis en este trabajo, pero -

tiene una relaci6n directa con el tema que no~ ocupa: la lecci6n. 

Clase, del latin classis, tiene varias acepciones desde-

el punto de vista educativo; implica el aula, cada una de las asia 

naturas que comprende el plan de estudios, hasta "cada divisi6n 

de estudiantes que reciben enscfianza de un mismo grado o de una 

misma materia, o lecci6n que clá el maestro cada <lía," 10 

10. Gran D1cc1onar10 Enciclopédico Ilustrado. p. 236 
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Como podemos observar en estas acepciones, el término de

clase está relacionado con el de lecci6n. 

La clase, según el Diccionario de Pedagogía de Foulquie,

es "una modalidad particular de acción docente además de la tran!!_ 

misi6n de un saber; la clase implica una vida comunitaria y ejer -

cicios colectivos que la diferencian de los cursos." 11 

Otro Diccionario de las Ciencias de la Educaci6n, mencio

na que la clase se refiere a" .•• un grupo de alumnos reunidos en

la misma aula y que trabajan con el mismo maestro. Lecci6n imparti 

da a los alumnos por el profesor." 12 En esta definici6n acotamos -

nuevos elementos, como: Grupo de alumnos, misma aula, mismo profe

sor; pero todavía se menciona que es una lección impartida por el

docente. 

Segun Alberto Merani, en su Diccionario de Pedagogía, el

término clase, se refiere a 

Grupo de alumnos o estudiantes con nivel escolar ju:gado
equivalente y que reciben la ensefianza equivalentq.fn ca~ 
junto de los mismos profesores en un local comun. 

Nerici, menciona que la clase es 

11. 
12. 
13. 
14. 

Un determinado período de tiempo vi~ido entre el profe
sor y el hlumno y en cuyo transcurso aquél orienta las -
actividades de éste, procurando hacer que alcance ciertos 
objctivos •.. "14 

PAUL FOULQUIE. U1ccionario de Pedagogía. p. 75 
Diccionario de las C1cnc1as de la Educaci6n p. 863 
ALBERTO HERANI. Diccionario de Peda§ogia. p. 34 
IMIDEO NERICI. llacia una !hil1ict1ca 'cneral dinámica. p. 139 
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El mismo autor, pero en otra obra, señala que la clase es el 

"momento efectivo para la ejecuci6n del plan de enseñanza, de la

efectivaci6n del proceso ense!'ianza-aprendizaje."15 En última ins

tancia, hablando de la clase, Santiago l!ernández Ruiz menciona 

que es un ·conjunto de escolares que reunidos en un aula y bajo la

direcci6n de un profesor se dedica a tareas instructivas y educati 

vas an1ilogas," 16 

En estas definiciones de clase, podemos observar algunos

aspectos particulares de este concepto. En principio tenemos que -

la clase se refiere al tiempo determinado en el cual se congregan

alumnos y profesores. Este tiempo puede ser variable dependiendo-

del nivel educativo, y es el momento efectivo en el cual se reu 

nen institucionalmente, un conjunto de alumnos, los cuales viven -

una vida comunitaria educativa en un sa16n de clases o lugar deter 

minado, recibiendo la transmisi6n de un saber, por parte del do

cente encargado de la materia, ejecutando éste el plan de enseñan

za de acuerdo a su modalidad particular. Estas particularidades -

del concepto de clase, han hecho que se pueda elaborar una de fin.!_ 

ci6n de clase, basada en las definiciones anteriores; ·y que de al 

guna manera implica diferencias con el concepto de lecci6n que a

continuaci6n desarrollamos. 

Lecci6n, del latín Lectio, onis quiere decir: Acción de 

leer o lectura. El Diccionario de las Ciencias de la Educación 

15, IMIDEO NERICI, t.tctodologia de la enseñanza. p. 79 
16. SANTIAGO IJERNANbEZ RUIZ. La clase. p. S 
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menciona que la lecci6n 

es 

En su concepci6n didáctica vulgar es comunicar algo que-
sirve de ejemplo. En el ámbito escolar la lecci6n tiene
(. •• ) <t.05 acepciones: a).- Cada una de las unidades que
componen un libro de texto. b).- El conjunto de conocí -
mientas que pueden enseñarse durante una sesi6n de clase
corta. 

La lecci6n es la unidad de acci6n en la que el pro
fesor comunica a los alumnos un conjunto de conocimien -
tos ••• 17 

Segan el Diccionario de Pedagogfa de Foulquie, la lecci6n 

Para el maestro, sesi6n de enseñanza que suele durar una
hora. Una lecci6n bien hecha es una lecci6n de la que es
fácil tomar notas; es una lecci6n en la cual aparece de
manera destacada todos los elementos esenciales: proble 
mas, divisi6n del tema, varios argumentos, conclusi6n. 
Es una lecci6n construida segun las leyes de la rct6ri -
ca .18 

Para Alberto Merani, la lecci6n se refiere "en Didáctica
ª la ensefianza de una unidad de un programa y puede ser tratada --

con doble sentido: una unidad de materia o una unidad metodol6gi -

ca." 19 

Nerici menciona que la lecci6n es "la ejecuci6n del tra -

bajo de una clase en cuyo desarrollo el profesor transmite parte -

del saber a sus alumnos." 20 

' Francisco Larroyo, describe a la lecci6n de una forma paE 

ticular; nos dice que es "la unidad didáctica elenental del proce

so educativo."En la lecci6n se pueden ver reflejados todos los el!:_ 

17. D1cc1onar10 de las Ciencias de la Educaci6n. p. 863 
18. PAUL FOULQU1t. Q2. Cit. p. 43 
19. ALBERTO MERAN!. Qr..Cit. p. 95 
20. IMIDEO NERICI. llacialina Didáctica General dinámica. p. 139 
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mentas del proceso enseñanza-aprendizaje, como pueden ser: la c~ 

munidnd educativa, los contenidos, las situaciones didácticas, . 

etc. 

En la lección se patentiza el acto intencionado del ense
ñar y aprender a manera de un paso o etapa del proceso 
educativo, es la Pedagogia en acción. Zl 

Lombardo-Radice, menciona que la lección se le considera como la 

"c~lula del organismo didáctico"ZZ, es decir, el principal acto 

didáctico por el cual todo el cuerpo del proceso educativo es for

mado. La siguiente afirmación de Renzo Titone acerca de la lección 

viene a reafirmar las ideas anteriores: la Jecci6n es 11 la sintesis 

del acto didáctico en su integridad." Z3 

En estas concepciones acerca de la lección, podemos en -

centrar algunas particularidades que nos revelan en forma general

el concepto de lección. 

La acción es una parte importante de la lección; activi

dad tanto del docente como del discente. Pero esta acción, esta 

ejecución, requiere de una planeación del conocimiento o de las 

unidades del programa, para ser enseñadas en base a la comunica 

ción. Asi, la acción planeada debe ser comunicada, y no solamente 

informar. Recordemos que la comunicación cumple un papel importan

te en el desarrollo de la lección, y en el proceso educativo. 

21. l·RANctsco LARROYO. Didáctica General Contemporánea. p. Z03 
Z2. LOMBARDO·RADICE. Lecciones de D1diictica. p. 113 
23. RENZO TITONE. Mctodologfa did:íctica. p. 582 
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Un elemento importante para que la lecci6n como tal se -

pueda desarrollar, es el agente comunicador, que en este caso es -

el docente, el cual es un elemento integral del proceso enseñanza

aprendizaj e. El docente es aquel que lleva la batuta del acto in -

tencionado de enseñar y aprender. 

Basándonos en los elementos esenciales que hemos encon -

trado en las definiciones acotadas, podemos conceptualizar la lec

ci6n como el acto intencionado de un docente que enseña parte del

saber, comunicando un conjunto de conocimientos programados ante

riormente, a un grupo de alumnos. Esta definici6n nos dá una idea

de lo que entendemos por lecci6n. Ahora bien, la forma como el d~ 

cente transmite los conocimientos al alumno, ha sido el gran dile

ma por el cual se han interpretado dos concepciones de lecci6n: 

tradicional y ~oderna,las cuales diferenciamos a continuaci6n. 

LECCION TRADICIONAL.- Esta era concebida como la exposi -

ci6n oral a cargo del maestro. Todo lo que enseñaba el docente de

bería ser repetido y memorizado por los alumnos. Esta forma de lec 

ci6n tenia que ver mucho con su etimología latina lectio=lectura.

As1, durante la edad media, era comun que los profesores impartie-
' 

ran sus lecciones leyéndolas a los alumnos. La lecci6n tradicional 

era dividida en grados o pasos y su objetivo principal era la tra~ 

misi6n del conocimiento, lo cual era realizado por el docente, ca~ 

trolando la adquisici6n de la enseñanza. 

En la lecci6n tradicional, se desarrolla un ciclo com --



- 17 

pleto del proceso educativo: el educador que enseña y habla y el -

alumno que escucha y repite. En este sentido, el discente actuaba

receptivamente, limitándose a repetir y a memorizar lo expuesto 

por el docente, y lo escrito en los libros de texto consultados. 

El educador se ponia al frente de una clase estática en -
la que se suponia que cada uno de los espectadores se 
guían paso a paso el proceso 16gico de la lecci6n.24 

Esta es la concepción tradicional de lección, aquella que toma en

cuenta principalmente al docente como el factor educativo mlis im -

portante del proceso enseñanza-aprendizaje, y deja al alumno s6lo

como un instrumento estático de dicho proceso. 

LECCION MODERNA. - Para aquellos educadores que sostienen

los principios de la Didáctica moderna, y prefieren una estructura 

dinámica del proceso educativo, en la que interactúan los docentes, 

los discentes, así como los elementos metodol6gicos del proceso 

educativo, la lección se interpreta como un proceso permanente, en 

el cual confluyen factores que ayudan a la formaci6n del educando. 

"La función docente-discente se dá por medio de los contenidos y

los métodos y en funci6n de los objetivos." 25 

En la lección moderna no hay factor principal, tanto los

alumnos como los maestros, así como los métodos y contenidos pro

pician el aprendizaje y la enseñanza. El alumno está inmerso en --

24. ROSA SPENCER. Nueva didáctica general. p. 63 
25. RICARDO NERVI. Dldiict1ca normativa y práctica. p. 41 
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E,;'.ia'\ec~i6ri llÍ~d~rna; a dif~~e~Cia:·'kí~ tradicional, 

tanto el' alúmno'·'conío el docente son fundainentilles para el proceso

enseñanza-aprendizaje, entonces la lecci6n se puede entender como: 

Los procedimientos y recursos que el maestro ha de poner
en juego para promover el aprendizaje de un tema del pro
grama, y a los ejercicios y tareas que el alumno habrá de 
realizar con tal motivo.26 

No podemos concebir una lección ooderna de tipo libresca, en la cual 

el profesor sea el único elemento indispensable del acto educativo. Es más . 

pensamos que si algún elemento fuera el mas esencial en el desarr~ 

llo de la lección, ese sería el alumno. En este tenor podemos el 
tar la obra de Jean Piaget, y su contribución a la didáctica.Nos 

dice en forma general que és el alumno quien debe construir la -

imagen del conocimiento en favor del ejercicio operatorio, y no 

el docente quien debe darle en la imagen, la noci6n impresa tra· 

dicional del conocimiento prefijado. 

La didáctica derivada de la psicología de Jean Piaget pro 
cura interpretar los conocimientos temáticos en t6rminos7 
de operaciones llevadas a cabo por el alumno. La lección· 
que obedece a este criterio se desarrolla pues, sobre · 
la base del ejercicio operatorio, cuyo buen éxito finca
en la exigencia de que cada alumno efectúe por si mismo · 
las operaciones y si ello no fuera posible, que la activi 
dad se funde en los datos perceptivos (modelos, dispositT 
vos móviles, croquis en el pizarrón). Es a través de la 7 

26. LUIS ALVAREZ. El trabajo escolar. Citado por Nervi. !bid. p.42 



- 19 -

ejecuci6n directa, efectiva de las operaciones, que el 
alumno evidenciará su progreso en el aprendizaje, y podrá 
evaluarlo por sí a la vez que ofrecer el producto de su -
propia experiencia a la evaluación del maestro. Es obvio 
que estos actos que conducen a resultados concretos, inte 
resan más a los [alumnos] que las actividades puramente ver
bales. 27 

27. !bid. p. 52 
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l,J SISTEMATIZACION DE LA LECCION 

La lecci6n ha sido estudiada y analizada desde hace mucho 

tiempo, y la forma como se ha modificado, de alguna manera repre -

senta las diversas concepciones que sobre educación se han desarr~ 

Uado, a las diferentes maneras de enseñanza y a la. concepci6n de-

hombre. 

Segun Jeager, en su obra Paideia 28 , fueron los sofistas -

los primeros que hicieron una divisi6n de la lecci.6n .en tres. eta .. -

pas, las cuales eran: enseñanza, adoctrinamiento y ej.ercicio. Des~ 

pués Arist6teles dividi6 la lecci6n también en tres p·asos: eícposi

ci6n, impresión y ejercicio. 

En Roma, los pasos de la lecci6n del gramtitico iatino 

consisttan en 

Dictado, memorización, traducci6n de verso o prosa y vi
ceversa, análisis y composici6n; y los del retórico lati
no: invención, elocuencia, memorización y acci6n.29 

En las escuelas mon~sticas, las etapas de la lección con

sistían en aquellas que describe Walafrido Strabo en estos ptirra -

fes de sus memorias: 

Cada dfa nos lefan un frar,mento del salterio y nosotros-
lo escribfamos en nuestras tablillas enceradas( ••. ) A 
continuación se repetía cada palabra explictindose todo de 
tenidamcnte y al día siguiente debíamos saber el fragmen7 
to de memoria. Todas las tardes debíamos hacer ejercicios 

28. SANTIAGO llERNANJJn RUIZ. Pedagogía natural. p. 903 
29, Ibid. pag. 945 
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prácticos con las reglas que habl'.amos aprendido de memo
ria por la mafiana.30 

En resumen, en'las escuelas catedralicias y monásticas, la lección 

comprendía los siguientes pasos: dictado, memorización, explica 

ción analítica y el ejercicio. 

En las universidades, las lecciones se desarrollaron du -

rante mucho tiempo en dos fases principales: la lección y la con-

troversia. La lección comprendía cuatro pasos principales: la exp~ 

sición, el comentario, el planteamiento de cuestiones y el examen

de resultados.31 

A partir del Renacimiento, la lecci6n se fué modificando

metodol6gicamente. Rodolfo Agrícola U.442-1485) desarrolló tres -

pasos para la lecci6n; es tos eran: comprens i6n, retenci6n, y pro 

ducci6n de algo original. Esta forma de concebir la lecci6n fué 

importante para su época, pues estos pasos se distinguieron "por 

la interesante circunstancia de ser vistos desde el alumno."32 

Posteriormente Comenio U.592-1670) estableció tres pasos

para el desarrollo de la lección, estos eran: comprensi6n, memorl 

zaci6n o recordación y aplicación práctica. En ~tras palabras, !a

doctrina del realismo pedagógico establecida por Comenio, señala -

30. íb1d. p. 946 
31. '!Cíeiii • 
32. Idem. 
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tres momentos básicos de la lecci6n: la autopsia u observaci6n 

personal, la autopraxia o ejercicio personal y la autocrecia o 

aplicaci6n original. 

Pestalozzi (1746-1827) estableci6 tres pasos dn el desa-

rrollo de la lecci6n; aunque sin formular deliberadamente un orden 

del acto didáctico, insiste en el siguiente esquema: 

Intuici6n, o sea, consideraci6n del objeto de enseñanza
en su propia naturaleza y en sus conexiones naturales: -
encadenamiento de las intuiciones atendiendo a sus seme-
janzas; graduaci6n de los conocimientos de modo que toda
noci6n nueva no sea mas que una adici6n pequeña, casi im· 
perceptible, a las nociones anteriores grabadas profunda 
mente en la memoria y hechas indelebles; fijaci6n, por me 
dio del uso de diversos sentidos y de repeticiones siste7 
máticas; ejercitaci6n de lo aprendido, y por Gltimo apli 
caci6n. 33 -

Con Herbart (1776-1841) La lecci6n adquiri6 mayor sistem2. 

tizaci6n. Para Herbart, la Didáctica comprende dos grandes proble· 

mas: la teoría del interés, y los llamados pasos formales de la 

lecci6n. El interés es el medio por el cual se desarrolla en el 

alumno la apetencia intelectual, y los pasos formales de la lec 

ci6n, aseguran la adquisici6n del conocimiento. 

Los pasos herbatianos de la lecci6n son cuatro: claridad, 

que se refiere a la observaci6n del objeto, a lo que se debe mos -

trar; asociaci6n, que se refiere a la comparaci6n; gencralizaci6n-

33, Idcm 
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0 sistematizaci6n, lo cual hace referencia a ordenar, clasificar o 

establecer un sistema con las nociones adquiridas; y por Gltimo, -

aplicaci6n o grado del m~todo, el cual atiende al dominio habitual 

de las nociones adquiridas y ordenadas, es decir a la utilizaci6n

de lo aprendido. 

"El esquema primitivo de Herbert, fu~ seguido literalmen

te por Stoy (1815-1885), pero fué progresivamente reelaborado en -

su aplicaci6n práctica por algunos de sus discipulos. "34 

Ziller (1817-1882) discípulo de Herbert, ad~pt6 los pa -

sos propuestos por su maestro, pero subdividió el primero en dos:

preparaci6n (an5lisis) y exposici6n (sintesis); de esta manera los 

pasos quedaron así: preparaci6n, exposici6n, asociaci6n, sistematl 

zaci6n y aplicaci6n. 

DU"rpfeld (1824-1893) reduce a tres nuevamente los pasos

de la lecci6n. Estos eran: intuici6n, reflexi6n y aplicaci6n. 

SalwUrk (1839-1926) critica los pasos formales de Ziller

como divergentes de la idea original de Herbart, y bajo la denomi

naci6n de "formas formales" retoma el itinerario de los grados fo!. 

males, llamándoles: conducci6n, exposici6n y elaboraci6n. 

34. Renzo Titone. Qp_. Cit. p. 588 
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Rein (1847-1929) discípulo de Ziller, en su interpreta--

ción personal de los pasos formales de la lección, propuso una nu~ 

va forma que fu6 comunmente aceptada; los pasos eran los siguien -

tes: preparación, presentación o cxposici6n del nuevo argumento, -

asociación o comparaci6n, recapitulaci6n y aplicaci6n. 

Estos grados indican con claridad las fases en que mejer
se puede articular una lección dictada por un maestro di
ligente que desea interesar a los alumnos y obtener la -
máxima claridad y concreción en las conclusiones.35 

Kerschesteiner (1854-1932) propuso los siguientes pasos-

para el desarrollo de la lección: observaci6n, síntesis, análisis

y comprobación. 

Lay (1862-1926) da los siguientes nombres a los pasos de

la lecci6n: notificaci6n, observación, síntesis, elaboración men -

tal, e interpretación. 

El m&dico belga Ovide Dccroly (1871-1932) entendía la 

estructuración de la lecci6n en tres etapas principales: observa

ción (actividad de impresi6n y de percepción), asociación (elabor~ 

ción de los datos observados, agrupándolos segun las categorías de 

espacio y tiempo) y expresión (reproducción o ro'rmulación de las -

exper ienc fas) • 

Seyfert en su obra La lección didáctica como medio artís

tico de la enseñanza,36 propone los siguientes pasos: unificaci6n 

35. N. AliBAGNÁNO. Qn. Cit. p. 496 
36. SANTIAGO HERNANDEZRü! Z. lletodolog fo gen era 1 de la ... p, 321 
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elaboraciCSn,de }~ .nuev~, ¡nserci6? de 'lo llue~o el11o'preeicistente

Y elaboracÚin f¿rmal. 

Parkhúrst propone· siete etapas pa7a el. 'desarrollo de la-

lecci6n: introducci6n, t6pico, pro.blemas, ·trabajo escrito, trabajo 

de memoria, referencias y relaciones con otros asuntos, 

Umstadtt divide la lecci6n en cuatro momentos principales: 

introducci6n, ejecuci6n, integraci6n y aplicaci6n, y por altimo 

evaluaci6n. 

Entre los autores latinoamericanos tenemos a Clotilde Gui-

llen de Rezzano, la cual propone tres pasos para el desarrollo de

la lecci6n: adquisici6n (dividido en intuici6n y obscrvaci6n), el~ 

boraci6n y expresi6n.37 

Nervi describe cuatro etapas para el desarrollo de la lef 

ci6n.38 Estas son: preparaci6n del aprendizaje, direcci6n y adqui

sici6n del aprendizaje, y aplicaci6n y control del aprendizaje. 

Por altimo, Ncrici, nos describe tres partes para el de

sarrollo de la lecci6n: la preparaci6n (motivaciCSn, revisi6n o ar-

ticulaci6n con la experiencia anterior), acci6n o presentaci6n 

de la materia; y por altimo, fijaci6n, integraci6n y tarcas.39 

37. RICARDO NERVI. QQ. Cit. p. 57 
38, Ibid. p. 72 
39. IM!DEO NERICI. Hacia una did5ctica general din5rnica. p. 141-142 
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Presentamos a continuaci6n un cuadro resumen en. eL cual -

se sintetiza de manera general el contenido de las diferentes for

mas en las cuales se ha sistematizado la lecci6n. 

AUTORES ETAPAS DE LA LECCION 

SOFISTAS •••••••••••••••••••• ENSEl'lANZA, ADOCTRINAMIENTO Y EJERCICIO 

ARISTOTELES ••••••••••••••••• EXPOSICION, IMPRESION Y EJERCICIO 

GRAMATICO LATINO •••••••••••• DICTADO, MEMORIZACION, TRADUCCION, AN~ 

LISIS Y COMPOSICION. 

ESCUELAS CATEDRALICIAS Y 
MONASTICAS •••••••••••••••••• DICTADO, MEMORI ZACION, ÉXPL ICACION 

ANALITICA Y EJERCICIO 

UNIVERSIDADES ••••••••••••••• EXPOSICION, COMENTARIO, PLANTEAMIENTO 
DE CUESTIONES Y EXMIEN DE RESULTADOS. 

RODOLFO AGRICOLA •••••••••••• COMPRENSION, RETENCION Y PRODUCCION DE 
(1442-1485) ALGO ORIGINAL. 

JUAN AMOS COMENIO ••••••••••• COMPRENSION, MEMORIZACION Y APLICACION 
(1592-1670) CION PRACTICA. 

l1ESTALOZZ 1 ••••••••••••••••• INTUICION, RECADENMIIENTO, GRADUAC!ON, 
(1746-1827) FIJACION, EJERCITACION, Y APLICACION. 

HERBART ••••••••••••••••••••• CLARIDAD, ASOCIACION, GENERALIZACION,-
(1776-1841) Y APLICACION. 

ZILLER •••••••••••••••••••••• PREPARACION, EXPOSICION, ASOCIACION, 
(1817-1882) SISTEMATIZACION Y APLICACION. 

DORPFELD •••••••••••••••••••• INTUICION, REFLEXION, Y APLICACION 
(1824-1893) 

SALWURK ••••••••••••••••••• CONDUCCION. EX POS re ION y ELABORAC ION 
(1839-1926) 

REIN •••••••••• - ••••••••••••• PREPARACION, PRESENTACION DEL NUEVO 
(1847-1929) ARGUMENTO, ASOCIACION O COMPARACION, 

RECAPITULACION Y APLICACION. 
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AUTORES ETAPAS DE LA LECCION 

KERSCHENSTEINER ••••••••••••••• OBSERVACION, SINTESIS, ANALISIS Y -
(1854-1932) COMPROBACION. 

LAY ••••••••••••••••••••••••••• NOTIFICACION, OBSERVACION, ELABORA -
(1862·1926) CION MENTAL E INTERPRETACION. 

DECROLY ••••••••••••••••••••••• OBSERVACION, ASOCIACION Y EXPRESION 
(1871-1932) 

SEYFERT ••••••••••••••••••••••• UNIFICACION, ELABORACION DE LO NUE -
YO, INSERCION DE LO NUEVO EN LO PRE
EXISTENTE Y ELABORACION FORMAL. 

PARKHU!\ST ••••••••••••••••••••• INTRODUCCION, TO PICO, PROBLEMAS, TRA 
BAJO ESCRITO, TIJA.BAJO DE ·MEMORIA, RE 
FERENCIAS, RELACIONES CON OTRO ASUNTO". 

UMSTAIJrT, ••••••••••••••••••••• INTRODUCCION, EJECUCION, INTEGRACION 
Y APLICACION, 

CLOTILDE GUILLEN 
DE REZZANO •••••••••••••••••••• ADQUISICION, ELABORACION Y EXPRESION 

IMIDEO NERICI ••••••••••••••••• PREPARACION, PRESENTACION DE LA MATE 
RIA Y FIJACION. -

NERVI ••••••••••••••••••••••••• PREPARACION, DIRECCION Y ADQUISIC!ON, 
ORDENACION Y SINTESIS, Y APLICACION
y CONTROL. 
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1.4 TIPOS DE LECCION 

El desarrollo metodol6gico de la lecci6n ha recorrido un

largo camino a través de la historia, De todas las formas posibles 

acerca del desarrollo y sistematizaci6n de la lecci6n, Renzo Tito

ne señala hist6ricamente tres tipos: la lecci6n llámada logocén -

trica, la lccci6n psicocéntrica y la lección empiriocéntrica. Es -

tos tipos de lección se diferencian segun el acento que se ponga -

sobre el contenido de la enseñanza o sobre el proceso de aprendiz! 

je, Titone ademas de concebir estos tres tipos de lección, intenta 

una síntesis equilibrada de ellas, y propone un cuarto tipo de lef 

ci6n, que denomina integral. 40. 

A continuación explicamos, de manera general, estos cua -

tro tipos de lección. 

LECC!ON LOGOCENTRICA.- La preocupación fundamental de es-

te tipo de lección es la presentación de la materia con procedi -

mientas predominantemente deductivos. Los contenidos son desarro -

llados analíticamente, dividiéndose y subdividi~ndose cada una de

las porciones de las unidades, presentándose aquellas a los alum

nos siguiendo estos pasos: introducci6n, desarrollo o nucleo cen-

tral, y la síntesis. 

40. Para una mayor explicaci6n Cfr., Renzo Ti tone, QE.. Cit. pp.585 
605., y Enciclopedia Técnica de la Educación, pp. 4411"="452, to
mo l. 
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Vista de este modo la lecci6n, se comprender:! que el 

principal elemento es el maestro, sin embargo, no ser~ más que el 

satélite de un planeta mayor: el programa. La didáctica tradicio -

nal ve en este tipo de lecci6n, tres momentos básicos, aunque no -

siempre aparezcan diferenciados: momento en que el maestro da la -

lección, momento en que los alumnos lo tornan y momento de la ejer

citación. 

Un análisis más detenido ofrece las siguientes fases du-

rante el desarrollo de la lección logocéntrica, o también llarnada

tradicional: lo.- Presentación de la materia, que puede ser de va

rias famas, corno por ej ernplo: ex posición, explicación, explana 

ción. 2o.- Estudio o aprendizaje individual; este puede tener una

gran variedad de formas 3o.- Recitación; lo cual se refiere al cog 

trol del aprendizaje. Este tipo de lección "está enteramente diri

gido a suministrar el máximo de centenido al mayor nliinero de alum

nos en el mismo tiempo, método, pues, de econornfa intelectual."41 

LECCION PSICOCENTRICA.- El acento se da al sujeto que 

aprende, y no a la materia u objeto de estudio. La materia se pre

senta organizada en función de la psicologfa del alumno, es decir, 

torna en cuenta la estructura y el proceso psicológico del conocí 

miento y el interés del discente, Por lo tanto este tipo de lec 

ci6n se propone seguir más de cerca las etapas del proceso en la -

unidad dinámica de la psique. 

41. Rcnzo T1tonc. QQ. Cit. p. 585 
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Las t~cnicas empleadas para la fundamentación psicocén 

trica de las lecciones han sido muy variadas, algunas de ellas 

son: los grados formales de Herbert, los Centros de interés de 

Decroly, el Sistema de Unidades de Trabajo de Umstadtt, y otros 

mas. 

LECCION EMPIRIOCENTRICA.- Este tipo de lección nace de la 

experiencia del alumno; de la experiencia integral de la personali 

dad total del discente; dado que la institución escolar debe con -

siderarse una sociedad en pequefio, en la que el alumno debe vivir

toda la vida a que tiende su naturaleza de individuo. 

Dada la gran variedad de intereses y experiencias de los

alumnos, resulta evidente que este tipo de lecci6n no permite el -

desarrollo de un esquema detallado y rigurosamente estructurado, -

Sin embargo de manera general pueden distinguirse tres fases: la.

Iniciación y preparación. Za.- Desarrollo. 3a.- Evaluaci6n. 

Estas tres fases no suelen ser consecutivas, ni aisladas, 

sino simultáneas, puesto que puede haber momentos en que sea nec~ 

sario recapitular lo hecho, corregirlo, volver a planificar, y asi 

constantemente hasta llegar a la comprobaci6n total. En cada paso

del desarrollo de este tipo de lecci6n, se proyecta, se ejecuta y

se evalGa. En conclusi6n, el esquema se plantea cada vez que la a~ 

tividad de investigaci6n lo exija. Sin embargo este tipo de lec 

ción, no puede ser exclusiva, pues no es suficiente para la compl~ 
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ta formación de los alumnos; y el motivo consiste en que lo redu~ 

ce todo a la enseñanza ocasional, descuidando la enseñanza •. siste .. -

mática. "Por lo tanto pensamos que •el equilibdo entre ·él.: i¡l.tel.ic

tualismo y activismo puro, puede encontrarse en un ti¡ici:de lección 

que denominaremos integral. "42 Esta lección est1Lconstitúida po.r

tres momentos principales: lo.- Orientación inicial. 2o.- Investi

gación y análisis. 3o.- Síntesis final. 

En la orientación inicial, el docente pone a los alumnos

en contacto con el objeto de la lección. El tipo de orientación 

puede variar en función del objeto de la materia enseñada y del-

sujeto de la acción didáctica. Así podemos tener, segun el objeto 

las siguientes orientaciones: objetiva, representativa, estética,

psicológica. Y segun el sujeto, las orientaciones pueden ser: ma -

gistral, autónoma individualizada y orientación autónoma socializ! 

da. 

En el segundo momento de investigación y análisis, exis-

ten dos pasos de actividad integral: trabajo de análisis, y traba

jo de investigación activa. 

En la síntesis final, se trata de reordenar lógicamente -

el material acumulado, condensándolo en proposiciones generales, 

en principios, en conclusiones, Etc., de cualquier manera que sea, 

la síntesis final podrá tomar formas diferentes, según la natura

leza del tema y la participación activa de los alumnos, pudiendo -

42. íbid. p. 600 
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traducirse en varias actividades como las siguientes: esquema 

dictado por el docente, informe conclusivo por parte de un alumno, 

exposición de un resumen por parte del docente, Etc. 

j'La lección que fomenta el deseo de conocer y de saber ha 
cer, representa una mayor apertura del espiritu a los va7 
lores que le reclaman y nunca llega a ser un circulo ce -
rrado, sino espiral ascensor ialmente abierta, "4 3 

Resumimos a continuación, las caracteristicas específicas 

de cada tipo de lección, en función de una diferenciación mas cla-

ra.44 

TIPO DE LECCION FIN HEDIO 

LOGOCENTRICA EL PROGRAMA EL MAESTRO 
(Desarrollo del objeta sin referencia al sujeto) 

PSI COCENTRI CA EL PROGRAMA EL ALUMNO 
(Desarrollo del sujeta por medio del sujeto) 

EMPIRIOCENTRICA EL ALUMNO EL ALUMNO 
(Desarrollo del sujeta sin rcf erencia al objeto) 

INTEGRAL EL ALUMNO EL PROGRAMA 
(Desarrollo del sujeto por medio del objeto) 

43. Ib1d, p. 605 
44. T!iTcf. p. 607 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS DIDACTICOS DE LA LECCION 

La lecci6n como forma de enseñanza, está sustentada bajo

principios didácticos determinados. Uno de los principales es 

aquél que se refiere a la planeaci6n de la lecci6n. Este principio 

se abordará en el siguiente capítulo. 

De Nérici hemos tomado varios principios acerca del tra -

bajo docente.45 y los hemos trasladado a la lecci6n; de esta ma

nera hacemos incapié, como principios didácticos de la lecci6n en

los siguientes: 

PRINCIPIO DE LOGICA TEMPOESPACIAL.- La lecci6n debe par

tir de lo cercano a lo alejado, es decir, deben de indicarse en 

primera instancia los hechos o elementos que estén más cerca en

el tiempo y en el espacio, y, a partir de estos, llegar a aquellos 

que se encuentran más dispersos o más alejados. Debe establecerse

una relaci6n entre lo presente y lo pr6ximo, capaz de llevarnos 

hacia lo más distante o l1acia lo pasado. 

PRIHCIPIO DE CONCRECION.- Este principio nos indica que-

en la lecci6n debemos partir de lo concreto a lo abstracto. Las 

lecciones deben ser concretas en lo posible, de tal manera que se 

pierda la calidad verbalista que impera en las escuelas. Nada impi 

45. Imideo Nérici. QE. Cit., pp. 158-162 
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de. que se parta de aspectos ·concretos, que favorezcan la intui 

ci6n del alumno. Lo concreto está relacionado con lo cotidiano. 

PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO. - La lecci6n debe partir de lo-

conocido para llegar a lo ignorado. Es imprescindible relacionar -

lo nuevo con lo conocido, para que aquello sea aprendido más fácil 

mente. Además .deben tomarse en cuenta las experiencias del alumn

no y la relaci6n 16gica con los nuevos temas tratados. 

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACION.- La preocupaci6n del do--

cente al impartir la lecci6n, debe ser el individuo como tal, más 

no la clase en general, ya que cada alumno presenta caracter!sti -

cas exclusivas que son esenciales para la orientaci6n del aprendi

zaje. En este sentido, la lecci6n debe presentarse al alumnado po 

niendo atenci6n en las dificultades que presenta cada educando, de 

tal modo que se le pueda auxiliar en los puntos en donde tiene pr~ 

blema. 

PRINCIPIO DE ACTIVIDAD.- Los trabajos de la lccci6n solo-

derivan en aprendizaje cuando son ejecutados en la participaci6n

del alumno, de ah! la necesidad de motivar, concretar y adecuar 

las lecciones de modo que se promueva esa part~cipaci6n. Cabe me~ 

cionar aquí lo dicho por Comenio "se aprende haciendo". No se con

cibe a un alumno estfitico, irun6vil, sino en movimiento, participa~ 

do activamente de la lecci6n. 

PllINCIP!O DE PARTICIPACION. - Es te principio nos dice que 

la lecci6n no existe si no hay participaci6n de parte de los alum-
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nos. La participación activa de los alumnos en la lección favor~ 

ce la iniciativa de ellos, la responsabilidad y la cooperación. T~ 

do esto sugiere que la escuela debe crear condiciones para que el 

educando se exprese, participe y se empefie en las tareas que debe 

realizar, debiendo para esto, crear las condiciones que le permi -

tan decidirse a trabajar por su propia iniciativa, meditar acerca

del trabajo realizado, sistematizar los conocimientos de modo lógi 

co y racional y suscitar dudas y problemas. 

PRINCIPIO DE RESPETO.- La lección debe preocuparse por el 

respeto hacia la personalidad del educando, no solo permitiendo su 

autonomía, sino dejar tambi~n, que ~l mismo tome sus propias deci

siones, en aspectos tales como de orden político, filosófico, reli 

gioso, laboral, Etc. El profesor en la lección debe mostrar los 

valores indiscutibles que ha alcanzado la humanidad, pero sin for

zarlo a que tome una decisión que sea la del docente. Al contrario, 

dejar al propio alumno asumir la responsabilidad de adoptar ~sta o 

aquella posición, para que se sienta artífice de su propia vida, 

PRINCIPIO DE REALIDAD.- Este principio sugiere que la -

lección debe educar con la vida, y no únicamente para la vida. La

lección no debe perder de vista las realidades del alumno. Impor -

tante es también que la lección no promueva una formación esteroe~ 

tipada, definitiva, sin formar para el cambio, ya que una de las -

características de la realidad es su constante transformación. 

PRINCIPIO DE ADECUACION. - Poco o ningún resultado se ob -
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tendrá de la lecci6n, si ella no fuese adecuada_ al nivel._de la -

ensefianza, al desarrollo del educando. 

PRINCIPIO DE ORDENAMIENTO.- La lecci6n debe ser ordenada; 

de modo que las nociones asimiladas contribuyen a la asimilaci6n-

de las que viniesen después. Adquiere mucha responsabilidad en el

aprendizaje, el trabajo de ordenar las lecciones de manera que se

formen conjuntos significativos amplios, pero a partir de los más

simples y de fácil asimilaci6n del alumno. 

PRINCIPIO DE TRASNFERENCIA.- Toda lecci6n debe estar 

orientada a la adquisici6n de conocimientos, habilidades y actitu~ 

des que sean eficientes no solo en la escuela, sino principalmente 

fuera de ella. Oc esta manera la lecci6n debe preocuparse por la -

funcionalidad del aprendizaje escolar en la comunidad. Una manern

de facilitar la transferencia de los conocimientos de la escuela-

a la comunidad, consiste en hacer que los alumnos aprendan lo ese~ 

cial de los hechos estudiados, no distrayéndose en aspectos secun

darios y muchas veces menorísticos. Un procedimiento conveniente -

en la lecci6n, es el de llevar a los educandos a asimilar conoci 

mientas y habilidades tal y como existen en la ~calidad. 

PRINCIPIO DE REACCION.- La lecci6n debe provocar la reac

ci6n del alumno, por medio del razonamiento. Para esto es recomen

dable que se presenten situaciones problemáticas que lo obliguen a 

opinar, criticar, inferir conclusiones, refutar, justificar, inve!_ 

tig"ar, etc. La estimulaci6n intelectual debe situarse dentro de 
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los limites de las posibili,dades del alu111no,,puesto quec:si el est_i 

mulo resulta demasiado' exigente, podd husirari'o; y~ si-por:'el 

contrario el estimulo es ~uy dÍlbii, no habrá iaz~nes: pa~a ésforiar 

se. 
~-:.,. ·~:<:--_'- -_--_,._·~"_< -_:_· .. 

.. -. .·, 

Nervi, 46 considera otros principio/ dlcl~ctÍ.cos para la- -

lección, los cuales describimos a continuación. 

PRINCIPIO DE COHERENCIA.- Las actividades planificadas 

de la lecci6n deben estar en conexi6n perfecta, de tal modo que no 

se dispersen en distintas direcciones. 

PRINCIPIO DE SECUENCIA. - Este principio nos dice que de-be 

haber una línea ininterrumpida, que vaya integrando gradualmente -

las diferentes actividades, de modo que nada se quede al hado. 

PRINCIPIO DE ELASTICIDAD.- La lección debe ser lo sufí -

cientemente elástica como para permitir la inserci6n, sobre la mar 

cha, de temas ocasionales, subtemas no previstos. 

P:'.INCIP!O DE PRECISION Y OBJETIVIDAD. - Los enunciados de-

la lecci6n deben ser claros, precisos, objetivos, y sintácticamen

te integres. Las indicaciones no pueden ser objetos de una doble -

interpretaci6n¡ las sugestiones no deben provocar equivocas. 

En la "Enciclopedia T~cnica de la Educaci6n", se mencio -

nan algunas condiciones fundamentales que deben reunir una lec 

ci6n. Estas condiciones se sintetizan en los principios siguien 

46. Ricardo Nervi. QE_. Cit. p. 62 
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tes: 

- La lecci6n debe adaptarse al alumno: a su capacidad mental, a la 

curva de trabajo y aprendizaje de la clase, al nivel de instru~ 

ci6n 1 etc., 

- En el desarrollo de la lecci6n habrá que tener en cuenta el -

aspecto fisico, biol6gico, social y moral del medio. 

- La lecci6n versará sobre un solo asunto, discriminando claramen"_ 

te lo esencial y básico de lo accidental o secundario. 

- En la duraci6n de cada una de las lecciones habrá que consider-

rar la capacidad de atenci6n del alumno e indice de fatigabili • 

dad de la materia, 

La lecci6n 6ptima tiene que organizar un tipo de trabajo que ga-· 

rantice el perfecto dominio de la materia, la exactitud de los -

datos y el correcto encadenamiento y unidad de partes. 

- La lecci6n deberá ser lo más activa posible, facilitando actitu

des originales y creativas, para que el aprendizaje sea aut6nti

ca expresi6n del alumno. 

- Los resultados de la lecci6n deben ser conclusiones claras, fin· 

definido, aplicaci6n inmediata y fácil, valor formativo.47 

Karl Stocker, en su obra Principios de didáctica moderna, describ~ 

47, Enciclopedia Técnica de la Educaci6n p. 445 y 446 
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principios didácticos de nivel universal estos principios son los-

siguientes: 

1). Principio de intuici6n objéUva~ci6n o ·visuáÚzaci6n. 

2). Principio de actividad del.alumno. 

3). Principio de realismo. 

4). Principio de consolidación del ~xito. 

5), Principio de adecuaci6n del alumno. 47 

En cuanto al principios de intuci6n, Stocker sefiala que

todo aprendizaje "se basa en el fundamento de la intuci6n": se 

perciben fenómenos, se ven cosas se oyen ruidos, ( ••. )Tanto la -

funci6n en que se basan esos sucesos como las configuraciones que 

deja en el alma, las llamamos intuci6n o visualizaci6n". 

"El principio de actividad ha de ser considerado como 

uno de los fundamentos más importantes de la didáctica moderna, y 

en este caso de la lección. Se trata del principio pedag6gica y-

didácticamente tan significativo, de convertir la actividad pro -

pia y la autonomía del alumna en un factor esencial de la estruc

tura didáctica". 

"Par principio de actividad comprendemos la máxima de 

transformar el aprendizaje escolar del alumno en un trabajo espi 

48. Karl Stocker, Principios de didáctica moderna. p. 38 
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ritual y manual inteligente, tan ~sponttineo como sea posible." 

El principio de realismo se refiere al realismo en sent.!_ 

do de cercanía respecto de la vida, y relaci6n con la vida dentro

de nuestra enseñanza. 

El principio de consolidaci6n del éxito, " es un serio e~ 

fuerzo por afianzar el saber aprendido por medio de la repetici6n

y la aplicaci6n de las habilidades adquiridas por la cjercitaci6n-

y el enriquecimiento.'' 

El principio de adecuaci6n, " significa la consideraci6n

de las disposiciones psicoespirituales del nivel de desarrollo de 

los alumnos, de su psiquismo y de sus peculiaridades individuales

y típicas de la edad, en fin, la consideraci6n de la psicología 

del alumno como sujeto de formaci6n", 

Además de los principios pedag6gicos de nivel univcrsal,

Stocker menciona algunos principios especiales, los cuales se pue

den adaptar a la lecci6n, estos son: principio de totalidad, prin

cipio de comunidad, principio de vivenéia, principio de patria y -

principio formal. 49 

Por Qltimo, Clotilde Guillen de Rezzano, sefiala 10 princ.!. 

pios generales del planteamiento didáctico, los cuales pueden ser 

considerados para la lccci6n. 

49. lb1d, p. 39 
50. Clotildc Guillen de Rezzano. Didáctica general. p. 120 
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¡, "Principio de relatividad, La capacidad relativa de -

cada alumno y el valor de cada asunto en relaci6n a las necesida

des de crecimiento y desarrollo del discente. 

z. Principio de totalizaci6n. El aprendizaje de cada 

asunto en sus aspectos de verdad, bondad, belleza y la actividad

del alumno en su complejidad física, intelectual, sensitiva y vo

litiva. 

3. Principio de equilibrio. La proporci6n entre los dl 

versos elementos del conocimiento, de acuerdo con sus valores re~ 

pectivos, y la proporci6n entre las actividades de los alumnos,

segOn su valor formativo. 

4.- Principio de objetivaci6n. Las cosas y los hechos 

como fundamento de la intuci6n, actividad de vanguardia de todo 

proceso espiritual. 

s. Principio de esfuerzo. Se refiere a la graduaci6n de

las dificultades del trabajo de manera que siempre requiera un 

gasto de energía. La cantidad y calidad del esfuerzo, dependen 

del interés que despierta el asunto y del grado de energía del 

educando. 

6. Principio de variedad. La repetici6n uniforma engen -

dra el hábito, disminuye el esfuerzo, impide la fatiga; pero .. como 

el hábito es un fin adquirido, cesa con él el proceso educativo;

es indispensable una vez formado un hábito de trabajo, variar los 

procedimientos, a fin de provocar contínuamente el esfuerzo educ~ 
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tivo, 

7. Principio de globalizaci6n. Se.refiere a la presenta

ci6n sintética del asunto antes de su análisis; le corresponde

la actividad sincrética del espíritu que abarca el todo intuitiv! 

mente, de primera intenci6n. 

8, Principio de sistematizaci6n. Se refiere a la ordena

ci6n científica de los asuntos, exigida por la 16gica del pensa

miento. 

9, Principio de oportunidad. La oportunidad puede depen

der del asunto o de la situaci6n espiritual del alumno. 

10. Principio de utilidad material y educativa, El deseo 

de aprender focaliza la atenci6n, alimenta el esfuerzo, esitmula

la actividad, asegura la finalidad educativa. Estimular la activi 

dad sin estimular al mismo tiempo el deseo de aprender, duplica -

la tarea del maestro y baja el nivel de rendimiento". 

Los principios didácticos descritos, pueden tomarse en -

cuenta en el desarrollo de la lccci6n por parte de los docentes. 

En funci6n de los objetivos planteados por el profesor de cada 

materia, la lecci6n debe contener un mínimo de.principios didácti 

cos para su desarrollo, los cuales serán seleccionados por el do

cente, de acuerdo al área de conocimiento y a las necesidades de 

cada materia impartida. 

Describimos a continuaci6n, una tabla-resumen de los 

principlos didácticos de la lecci6n, que mínimamente deben tomar-
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se en cuenta en el desarrollo de una lección. Aunque con diferentes 

nombres, los principios didácticos de la lección que manejan los -

autores aquí descritos, proponen ideas semejantes. 
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PRINCIPIOS DIDACTICOS 

DE LA LECCION 

EXPLICACION DEL PRIN A u T o R E s 
CIPIO DIDACTICO EN -:: lil.JlLLt.N Ub 
FORMA RF5UMIIJA STOCKER NERICI REZZANJ. NERVI 

Las actividades de la 
lecci6n deben mante -
ncr perfecta conexi6n 
entre sL ORDENAMIENTO SISTH>IAT!ZACION COHFRENCIA 

La 1 ecci6n ha de ser ACTIVIDAD 
lo más activa posible ACTIVIDAD o 

DEL PARTICIPA -
All1'11\1'.J CION 

La lección debe par- CDNJCIMIENTO 
tir de lo conocido LOGICA mITTl ESRJERZO SECUEllCIA 
para llegar a lo des FSPAClAL. 
conocido. -

La leccilSn debe adap -
tarse al nivel y desa- ADEUJA ADEUJA 
rrollo del allJTUlO. CION CION EqJILI3RIO 

La lecci6n debe estar 
lo suficientemente - VARIEIJAD ELASTICIDAD 
planeada, pero no debe 
s7 rígida. 

La leccilSn debe educar REALIS>IJ RFALIDAD OBJErIVACION RFALIS.10 para la vida 'IRANSFEREN 
CIA D!DACTICO 

La leccilSn debe de di INDIV!IllA 
rigirse al alumno en- L!ZACI01'f" RELATIVI!}\D 
particular. 

' 
Los enunciados de la 
lecci6n deben ser - CONCRF.C ION PRECISION 
claros y precisos. OBJETIVIIJAD 
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CAPITULO III 

LA LECCION Y LA PLANEACION DIDACTICA 

La lecci6n, junto con las conferencias y la dinámica de 

grupos, es una de las formas más difundidas de la labor docente, -

aún en los centros de ensefianza superior. Reconocemos que el proc~ 

so educativo•no está limitado a la lecci6n, y que 6sta se usa con

diferentes nombres y metodologías, segun el docente que la utili -

ce, desarrollándola de acuerdo a como su experiencia le ha dictado, 

pero sin saber muchas veces lo que implica la planeaci6n de una 

lecci6n. "La lecci6n sigue conforme a las tendencias naturales del 

maestro, puesto que eso es por mucho la soluci6n más fácil."51 

Por otro lado, el proceso ensefianza-aprendizaje, en los

sistcmas escolarizados superiores, ha sido objeto de esfuerzos va

riados a fin de mejorarlo. Inclusive, desde hace varios afios se ha 

manifestado la preocupaci6n de abordar didácticamente a los profe-

sores y en este sentido se han presentado alternativas de progr~ 

mas de corte instrumental, los cuales dan demasiada importancia a

los objetivos de aprendizaje, como t~cnica para la planeaci6n de -

la docencia. En este contexto se ha vivido una efervecencia bajo -

la nomenclatura de superaci6n acad~mica, y se rechaza lo que de-

algún modo est~ relacionado con lo tradicional. Se busca mayor efi 

ciencia del docente dotándole para ello de t~cnicas, incurriendo -

51. Jean P1aget. Educación e instrucci6n. p. 70 
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muchas veces en esquematismos abismales. En este sentido, la pla-

neaci6n didáctica se enfoca a la elaboraci6n de objetivos, conten! 

dos sistemas de apoyo. etc., pero se olvida darle énfasis a la -

planeaci6n de la lección, al acto preciso del proceso ensefianza -

aprendizaje. Los libros, las investigaciones educativas y los pro

gramas de formación de docentes en niveles medio superior y supe -

rior, no abundan sobre el tema de la lección y sus formas particu

lares de desarrollo. Creemos que la planeación didáctica y los pr~ 

gramas de formación de profesores, deben contemplar este tema cen

tral del proceso ensefianza-aprendizaje. 

Sin embargo, la planeaci6n de la lección es un problema 

dificil de resolver; y decimos problema, porque la lecci6n al mis

mo tie~po que es un acto didáctico particular, es también un proc!:_ 

so diferente cada d1a, en cada clase, para cada uno de los docen -

tes. Pensemos en aquel profesor que imparte de B a 10 hrs. de el~ 

ses, cada dia. Es factible pensar que el docente puede preparar 

sus clases, pero las lecciones oson preparadas y planeadas didfictl 

camente? Aqui cabe recordar el diferente concepto acerca de clase

y lección que hemos descrito en este trabajo. La clase es el tiem

po determinado en el cual se congregan institucibnes, alumnos y -

profesores, los cuales viven una vida comunitaria educativa en una 

aula o lugar determinado; los alumnos reciben la transmisión del -

saber por parte del docente encargado de la materia, ejecutando é~ 

te el plan de ensefianza, de acuerdo a su modalidad particular. 
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La lecci6n es el acto o ejecuci6n intencionada de un 

docente que ensefta parte del saber; comunicando un conjunto de co

nocimientos programados con anterioridad, a un grupo de alumnos. 

De este modo, la lecci6n es considerada parte de una clase; pero -

la lecci6n no es sin6nimo de clase. La clase se usa como término -

general del proceso enseñanza-aprendizaje; la lecci6n es el acto -

particular de dicho proceso, pero no lo agota; sin embargo resulta 

ser un método funcional dirigido principalmente a que el alumno -

promueva su capacidad de aprendizaje, por medio de la actividad; -

además, la exposici6n y explicaci6n de los docentes, utilizadas 

como estimulo de pensamiento de la actividad, de la reelaboraci6n

personal de cada alumno, "cumple una funci6n insustituible en un -

programa de instrucci6n que quiera ser verdaderamente educativo", 

52 En este sentido, la planeaci6n do la lecci6n debe ser contem

plada como fundamental de la plancaci6n didáctica que tienda a de

sarrollar la labor educativa. 

Sabemos de antemano que la labor educativa necesita es-

tar suficientemente planeada, antes de llevarse a la práctica; pe

ro también reconocemos que la forma como el docente desarrolla sus 

lecciones cada dia, debe ser una labor de libertad y flexibilidad. 

Sin embargo, la planeaci6n de las lecciones con esquematismos rig! 

dos, que muchas veces se convierten en rutina, o la improvisaci6n

de las lecciones por parte de los docentes, son extremos que deb~ 

52. Renzo Titone. Q.E. Cit., p. 583 
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mos evitar; 

"Planear las lecciones es un requisito indispensable pa
ra el aprovechamiento de la enseñanza, porque de la im
provisaci6n nada s6lido puede esperarse; su hijo natu-
ral es el desorden y la dispersi6n mental; pero al mis
tiempo hay que mirar con prevenci6n el formalismo exce
sivo, porque fatalmente degenera en rutina."53 

La lecci6n debe estar lo suficientemente planeada, como 

una ordenaci6n de datos, pero que permita en su desarrollo flexibi 

lidad; no r!gida, pero bien estructurada. 

En la planeaci6n de la lecci6n, debe intervenir el doce~ 

te a cargo de la materia respectiva. El profesor debe conocer det~ 

lladamente la materia que imparte. En muchas ocasiones, los profe

sores de instituciones educativas son noveles en la docencia, y no 

saben como empezar a "dar clases". Tampoco conocen c6mo la materia 

que imparten está inmersa en el plan de estudios, y forma parte -

de toda una red de conocimientos sistemáticos y coherentes con 

las otras materias. 

" .•• la contrataci6n de maestros para impartir las diver
sas asignaturas de un plan de estudios no puede ser con
cebida como la incorporaci6n de especialistas en un área 
de conocimiento que van a enseñar sol~ su experiencia,
sino, fundamentalmente, como la incorporaci6n de perso-
nal calificado para promover aprendizaje, bajo su inter
pretaci6n de las metas que establece el plan de estu 
dios .•• " 54 

53. Santiago Rernández Ruiz. Pedagog!a natural. p. 944 
54. Angel D!az Barriga. Didáctica y currículum, p. 33 
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Esto de alguna manera repercute en la ~laneaci6n de 

las lecciones, puesto que deben considerarse en ellás, los objetl 

vos de aprendizaje, tanto de los contenidos, como del plan de es· 

tudios en el cual esta irunersa la materia a enseñar. 

El docente, además de conocer bien la materia que impar

te, debe saber la extensHin en que los alumnos pueden recibir la · 

lecci6n. Es decir, muchas veces los alumnos no poseen conocimien • 

tos anteriores acerca del tema a tratar, y por esto, se les compll 

can aquellos que prosiguen; y esto el docente lo debe saber, para

que el alumno pueda entender en forma clara la lecci6n respectiva

y el desarrollo de las unidades siguientes. 

En los altimos años se ha comentado que existe un bajo·· 

rendimiento escolar en la educaci6n media superior y superior y •• 

pensamos que una de las causas por la que se da este problema, es· 

la falta de planeaci<in de las lecciones. Los docentes preparan sus 

clases, pero no sus lecciones de cada clase; y esto se debe a va· 

rios factores, entre los que podemos citar: el reducido tiempo 

que tienen los docentes para prepararlas; la masificaci6n de ha 

ras/clase de muchos profesores, lo cual hace que se sientan más 

obligados a cumplir trámites burocráticos con la instituci6n en 

donde laboran, que estar preparando cierto namero de lecciones; y· 

por 1'.íl timo cabe mencionar tambi!ln, el desconocimiento acerca de 

las formas y metodología de la lccci6n, que en muchos casos es re· 

chazada como forma didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje, 
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pues se piensa que es un concepto superado·en las concepciones mo

dernas de la educación; sin embargo, es factible que la lecci6n se 

extienda y se use en los centros educativos. 

Las diferentes especialidades y el caracter de cada una

de las ciencias, permite la utilización de la lecci6n en diferen -

tes maneras. La lección, como una de las formas flexibles, asequi

bles y pedagógicamente eficaz, debe desempefiar un papel importante 

en la preparación de los especialistas y en la difusi6n de los c~ 

nacimientos científicos, políticos y sociales. Inclusive, podemos

acotar que, la utilización de los nuevos métodos y medios de la 

educación, como los videos, la televisión, las computadoras, no 

tendrían sentido sin su correspondiente lección, cuya forma varia

r§ de acuerdo a las funciones y condiciones de las tareas docentes 

y educativas. 

La lección debe planearse en forma detallada, sistemáti· 

ca y precisa. Esta planeación requiere del conocimiento de los el~ 

mentas que componen el desarrollo de la lecci6n. Los manuales y a~ 

tologías que en muchos centros educativos utilizan, no podrán ser

capaces de substituir la palabra viva del docen&e; en todo caso la 

lección debe ser complementada con material didáctico, perfeccio -

n4ndola sin cesar, y teniendo en mente la continua investigaci6n y 

las posibles alternativas de ejecución. 

A continuaci6n presentamos cinco esquemas de guión di --
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dáctico para la planeaci6n de la lección. 

Los siguientes guines didácticos para la planeaci6n de -

la lección han sido tomados de la Enciclopedia Técnica de la Educ~ 

ci6n. Caprtulo V, "Preparación del trabajo de clase," p. 458 y 459. 

NOMBRE DEL CURSO : UNIDAD: 

TEMA: 

OBJETIVOS: 

Actividades Conocimientos Material Hábitos y destrezas 

Motivación 

Introducción 

Desarrollo 

El siguiente guión es de orientación más tradicional y,es emplea
do en la escuela primaria. 

TEMA: 

FINES 

MATERIAL: 
PROGRAMA 

FORMATIVOS 

INSTRUCTIVOS 

EDAD: 

TIEMPO: 

MARCHA DE LA LECCION: Motivación, desarrollo, ejercicios. 
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De Nerici, en su obra: Hacia una didáctica general dinámica. 

hemos tomado el siguiente modelo de guión para la planeaci6n de la· 

lecci6n. 

1.- Encabezamiento 

2.· Objetivos 

ESQUEMA DE UN PLAN DE LECCION 

2.1 Informativos 

2.2 Formativos 

2.3 De automatismos 

3,- Motivaci6n. 

4.- Desarrollo de la lecci6n 

4.1 Relaci6n con la lecci6n anterior y coordinaci6n con la exp~ 

riencia pasada del alumno 

4.2 Asunto Nuevo 

4.3 Sintesis o resumen 

5.- Procedimientos didácticos 

5.1 Técnicas de enseñanza a emplear 

5.2 Material didáctico a ser utilizado 

5.3 Actividades previstas para los alumnos , 

5.4 Fijaci6n y verificación del aprendizaje 

5.5 Tarea 

6.- Notas complementarias 

6.1 Enriquecimiento del vocabulario 

6.Z Cuesti6n propuesta para la reflexión 
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6.3 Asunto probable para la pr6xima clase 

6.4 Bibliografía 

7.- Críticas de la lecci6n 

7.1 Qué fué omitido? 

7.2 Por qué? 

7.3 Que debe pasar a la lecci6n siguiente y que debe ser ree -

laborado? 

7.4 Como mejorar la lección? 

7.5 Observaciones y sugerencias. 

Otros esquemas de plan de lecci6n puede ser el siguiente: 

/ 



A). - OBJETIVOS Informativos 

B). - ~lOTIVACION 

De automatismos 
Formativos 

C). - DESARROLLO DE LA LECCION 

TOPICOS DEL NUEVO 
TEMA 

l.-

2. -

3. -

4.

s. -

TECNICAS 

1. - R~visi6n. de'. la leccicSn anterior 
2.- Nu.evó· té~a>1' 

MATERIAL,: . . 
DIDACTICO ,. ,: ',, .. , 

.... 

,'ACTIVIDADES 
>''J)ISCENTE. 

FIJACION 

D). - INTEGRACION (revisi6n y resumen d!i l~ i~d~i6~¡'t! 

E). - TAREA E INDICACION DE LECTURAS COM;¡~~~i~r~~( 
",1 

:•; "·1:: 

INDICACIONES 
BIBLIOGRAFICAS 

................... !;: 

Este esquema es tomado de Nerici, Im!deo. !Iá:cia Una' didáctica general dinámica. p. 145 
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Presentamos por último, un esquema resumido del plan de lecciOn cn

forma sugestiva, a fin de encomiar los puntos más importantes del -

planeamiento.+ 

1.- ASUNTO DE LA LECCION. ¿Cuál es la lecci6n que voy a dar? 

z.- OBJETIVOS. ¿Qué pretendo que mis alumnos sepan o hagan? 

3. - MOTIVACION. ¿C6mo debo proceder para interesar a mis alumnos? 

4.- MATERIAL DIDACTICO. ¿Qué material debo usar para esta lecci6n? 

5,- DESARROLLO DE LA LECCION. ¿Qué técnicas a emplear son las más--

adecuadas? 

6.- PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS. ¿Qué deberán hacer mis alumnos? 

7.- RESUMEN DE LA LECCION, ¿C6mo fijar lo que pretendo que ellos 

aprendan? 

8, - TEMA DE REFLEXION. 

9.- OBSERVACIONES. 

+ !bid. p. 146 
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CAPITULO IV 

EL INSTITUTO TECNOLOGICO COMO CENTRO EDUCATIVO 

El Instituto Tecnol6gico Roosevelt es una instituci6n ed~ 

cativa encargada de impartir ensefianza de nivel medio superior con

carreras técnicas y comerciales. Los primeros planteles de este In~ 

tituto se establecieron en la ciudad de México y en el área metrop~ 

litana. Después se organizaron en ciudades del interior de la repú

blica, tales como: Toluca, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Puebla; 

en la ciudad de Pachuga ligo., fué establecido en el afio <le 1986. 

El objetivo principal del Instituto Tecnol6gico Roosevelt 

es el siguiente: "Poner al alcance de toda persona con deseos de su 

peraci6n, el patrimonio universal del saber, impartiendo cátedra mo 

derna con eficiencia y disciplina, a través de un sistema programa

do de capacitaci6n técnico-práctica a nivel medio que le asegure el 

laborar con éxito en corto tiempo y le permita elevar el nivel so -

cioecon6mico personal y familiar hacia un futuro mejor." 

Las carreras que se imparten en este centro educativo son 

las siguientes: 

- Técnico Profesional en Administraci6n de Empresas Turísticas. 

- Técnico Profesional en Contabilidad (contador alto nivel) 

- Técnico Profesional e¡¡ Secretariado Ej ceutí va. 

- Técnico Profesional en Enfermería General. 

- Técnico Profesional en Trabajo Social. 
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· Bachillerato TecnolÓgi~o .enAd.minis.traci6.n Turística 
:· :: •• , ,·'.•C 

Bachillerato. Tei:nol6giCo en Contabilidad. 

las carreras es de seis semestres, con ex· 

cepción de la· Enfermería General, que es de ocho. 

Tanto los programas como los planes de estudio, son pro • 

porcionados por la Dirección General de Educaci6n Tecnol6gica Indu~ 

trial de la Secretaría de Educaci6n P6blica. 

Los requisitos de inscripción para ingresar a las carre 

ras que ofrece esta instituci6n educativa son los siguientes: 

Solicitar una forma de inscripci6n; presentar el certifi· 

cado de secundaria, el acta de nacimiento y cuatro fotografías tam!!_ 

l\o infantil. 

Para la obtención del título de Técnico Profesional, se·· 

deberá cumplir con los requisitos sel\alados en el Reglamento de Ti· 

tulaci6n vigente. 

4.1 LOS DOCENTES Y SU FORMACION ACADEMICA 

La plantilla de profesores con que cuenta el Instituto ·· 

Tecnol6gico Roosevclt, en la ciudad de Pachuca, está integrada por· 

profesionistas, pasantes y estudiantes de diversas carreras, entre· 

las cuales se encuentran: Medicina, Derecho, Administraci6n, Canta· 

duría e Ingeniería. 
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De los 13 docentes que imparten clases en las diferentes

carreras, dos son estudiantes de la carrera de Derecho y uno de Ca!!_ 

tador P6blico. Seis son pasantes de las siguientes carreras: Conta

dor P6blico (2), Administración de Empresas Turísticas (2), Ingeni~ 

ría Industrial (1) y Pedagogía (1). Se cuenta además con tres profe 

sionistas titulados en Administración de Empresas, Medicina y Enfe!. 

mería, respectivamente. Tambi6n imparte clases en las áreas comer-

ciales, una Secretaria Ejecutiva. 

De todos los profesores que imparten clases en este Insti 

tu to, 10 no han tomado curso alguno de formaci6n pedagógica o de 

Didáctica, pero dada la respuesta que hemos recibido por parte de -

algunos docentes, se tiene inter6s en conocer aspectos educativos -

que les permitan mejorar su tarea acad6mica. 

Todos los profesores imparten dos o más materias, y algu

nos trabajan con grupos de hasta 40 alumnos. Los docentes trabajan

por hora; solamente tres docentes trabajan de tiempo completo, im -

partiendo diferentes clases a grupos de distintas carreras. 

Una característica importante de los docentes es (la ma-

yor parte de ellos tienen menos de 30 años) la juventud. 

Como resumen de esta descripci6n general acerca de los -

docentes que laboran en el Instituto Tecnol6gico Roosevelt, podemos 

decir que, ellos tienen una formaci6n diversa en cuanto a los cono

cimientos que manejan, dada las diferentes carreras que han cursado 
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inclusive en distintas instituciones educativas. 

La insuficiente experiencia en el .trab~jo' docente, y la 

carencia de elementos pedag6gicos para llevar· a cabo un .mejor tra 

bajo en el desempeño de su labor, es un fa.ctor qlle se manifiesta en 

los profesores. 

De alguna manera, el interés de trabajar en la docencia,

denota cierta homogeneidad en los profesores, aunque se desconozcan 

las causas principales por las que imparten clases. 

El hecho de describir a grandes rasgos las característi -

cas de formaci6n de los docentes, ayuda a comprender en cierta man~ 

ra qué acciones hay que emprender en materia de formaci6n pedag6gi

ca, para que el proceso enseñanza-aprendizaje, sea realizado de la

mejor manera posible y el objetivo de la instituci6n sea cumplido.

En este sentido, la propuesta de programa de formación didáctica -

desde la perspectiva de la lecci6n, viene a ser un pequeño espacio

donde los profesores puedan introducirse y conocer de alguna mane -

ra un aspecto central del proceso enseñanza-aprendizaje, en este -

caso, la lección. 

4.2 LOS DISCENTES: CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Los alumnos que asisten al Instituto Tecnológico Roose 

velt proceden de distintas escuelas, lugares y estratos sociales. -

Para dar una idea de la diversidad de los alumnos que asisten a el~ 

ses, y de sus diferentes características de formaci6n académica, se 
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aplic6 al principio de este semestre, un cuestionario de tres pre -

guntas a 58 alumnos de diferentes carreras. Las preguntas eran las

siguientes: la) Afio de nacimiento Za) Escuela y lugar de proceden -

cía, 3a) Razones por las cuales escogiste estudiar esta carrera. 

El cuestionario aplicado a una muestra de 58 alumnos, 

arroj6 los siguientes datos: 

la Pregunta: Edad de los alumnos. 

- El Z8\ de los alumnos tiene alrededor de 17 arios y el.17.S\ tiene 

18 afias. 

- El 14\ tienen ZO afias. El 8\ tiene 16 afias. 

- El restante 3Z.5\ tiene diferentes edades que van desde los 30, -

Z5 hasta los 15 afias. 

Za Pregunta: Escuelas de donde proceden: 

- El 43\ de los alumnos proviene de escuelas secundarias federales. 

- El ZZ% proviene de escuelas preparatorias estatales y de coopera-

ci6n. 

El lZ\ proviene de escuelas secundarias técnicas. 

- El 7\ proviene de escuelas particulares. 

- El restante 16\ proviene de escuelas diversas, entre las que se--

destacan: escuelas comerciales, primaria, e inclusive universida

des. 

El ZO\ de los alumnos curs6 sus estudios anteriores, an -
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tes de ingresar al Instituto Tecnol6gÍ.co ·.Roos·evelt, fuera de la ci!! 

dad de Pachuca. 

3a Pregunta: Razones por las cuales. ~~sc~)gi~~e ~~tudiar esta carre

ra. 

- El 38\ de los alumnos estudia aquí "por gusto" o porque es uda -

carrera bonita. 

El 12\ eligi6 estudiar aquí porque "son carreras cortas". 

- El 8.5\ estudia aquí porque "quiere aprender más y superarse." 

- Otro restante 8.5\ eligi6 estudiar aquí porque "no había otra 

opci6n." 

Además de estas respuestas, hubo otras muy variadas entre 

los cuales se pueden citar las siguientes: "porque me reprobaron en 

la escuela''; 11porquc mis padres me mandaron"; "porque al principio

cobraban poco"; "mientras encuentro traba"jo 11
; "porque me llam6 la 

atenci6n esta carrera": "porque me cambié de ciudad"; etc. Todas 

estas razones particulares y otras no descritas sumaron el 24% de·· 

las respuestas a esta 3a pregunta. 

Como podemos darnos cuenta la diversidad de respuestas a· 

las preguntas planteadas, nos indica los tipos de alumnos que asis

ten a este centro educativo. Hay diversidad de alumnos, la edad nos 

indica de manera sutil, las diferentes etapas por las cuales atra -

viesan los alumnos, en su desarrollo biol6gico. Adolescentes, j6ve· 
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nes y adultos participan conjuntamente del proceso enseftanza-apren

dizaj~. 

La formaci6n académica anterior de los alumnos, es muy ·

diversa, por esto, las técnicas y disciplina de estudio, las condu~ 

tas.y actitudes son muy diferentes en cada alumno. Las ciudades,

zonas regionales y lugares de residencia, de donde proceden los 

alumnos, son también diferentes. Todo esto, pone de manifiesto los

problemas pedag6gicos a los que se enfrentan los docentes encarga -

dos de impartir clases. 

También los alumnos tienen a profesores distintos entre · 

sí. Algunos docentes ya recibidos como profesionistas; otros pasan

tes; y otros estudiantes de los Últimos semestres de una carrera. 

La forma como imparten los conocimientos, la disciplina del docen 

te, y las actitudes pedag6gicas, son divergentes en cada profesor. 

Todas estas características, tanto de discentes como de-

docentes, hacen que el proceso ensenanza-aprendizaje, en este Inst! 

tute reclame mayor superaci6n académica y conocimientos de aspectos 

relacionados con la educaci6n. 
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CAPI1Ul.O V 

L A P R O P ll E S T A 

Pl10r.J'A\L\ OE FO~IACION Olll\CTICA, DESDE LA PERSPECTIVA 

DE IJ\ LECCION PARA P!lOFESORES DE NIVEL TECNICO MEDIO 

SJPERIOR 

INIROOUCCION. 

Esta propuesta está dirigida a profesores de nivel técnl 

comedio superior que laboran en el Instituto Tecnol6gico Roosevelt, 

en la Cd. de Pachuca ligo. La mayo ria de los docentes que imparten

clases en esta instituci6n educativa, no han tomado ningdn curso -

acerca de Pedagogía, Didáctica, Etc. ni tampoco tienen formaci6n 

de profesor. Son profesionistas, pasantes y estudiantes de diver 

sas carreras a nivel universitario; a saber: estudiantes de Dere 

cho, Contador Pdblico; pasantes de Administraci6n de Empresas, In

Renieria Industrial, Contaduría; y profesionistas en ttediclna y -

Enfermeria. 

Es necesario sefialar que esta propuesta de proerama, in

tenta introducir al docente en funciones, al conotir.iiento de aspe.!:_ 

tos pedag6gicos y de ninguna manera pretende se~ una propuesta 

para profesores ya experimentados en materias educativas. Es solo· 

el inicio de una serie de cursos que paulatinamente la instituci6n 

irá planeando, de acuerdo a las necesidades que se presenten. 
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JUSTIFICACION 

En 1986 el Instituto Tecnológico Roosevelt abre sus puer 

tas en la ciudad de Pachuca con diferentes carreras a nivel técni

co superior. Uno de los problemas con los que se enfrentó, fué el

hecho de no tener ge!'te ~repara·.la en la docencia de acuerdo a lits carre

ras que se impartian. Se han contratado a muchos profesores para -

dar clases, los cuales, la mayoria de las veces, s6lo duran cierto 

tiempo en el Instituto. Pero no se ha formado un cuadro docente 

que posibilite influir en la educación de los alumnos, tomando cur 

sos acerca de formación de profesores, para poder elevar el nivel

académico del Instituto. Es hasta ahora que se tiene la oportuni -

dad de que los docentes puedan tomar un curso de formación didácti 

ca, en este caso basado en la lección. 

PRESENTACION. 

Esta propuesta de programa, está dirigida a profesores -

de nivel técnico medio superior, que comienzan en el complejo tra

bajo de la docencia, y que no hayan tomado ningún curso de Didácti 

ca general, 

El programa está compuesto por ocho lecciones. Su dura -

ci6n es de 15 llrs, y está organizado de la siguiente manera: 

OBJETIVOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS 



TECNICAS 

MATERIAL DIDACTICO 

ACTIVIDAD DISCENTE 

INTEGRACION 

TIEMPO 

B IBL IOGRAF IA 

TAREA 
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NOTA: Esta organizaci6n de la lecci6n ha sido to'inada, con diferen
tes ajustes, de Nerici, Im!deo. Hacia una didl!ctica general 
dinl!mica, pp. 143-145. 
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Los contenidos a abordar son los siguientes: 

LECCION I INTRODUCCION A LA EDUCACION 

1.1 Fines de la educación 

1.2 Tipos de educación 

1.3 Concepto de Pedagogía 

1.4 Concepto de Did.ictica 

1.5 Divisi6n de la Didi!ctica 

LECCION II LA LECCION: NOTA HISTORICA 

LECCION III 

LECCION IV 

2,1 La lección en Grecia 

2.2 Los sofistas 

2,3 Sócrates 

2 ,4 Edad Media 

2,5 La lección en la actualidad 

CONCEPTO DE LECCION 

3.1 Definición de clase 

3.2 Definici6n de lección 

3,3 Diferencias entre clase y lecci6n. 

DOS CONCEPCIONES DE LECCION 

4.1 Lección tradicional 

4.2 Lecci!ln moderna 

4,3 Diferencias principales entre las dos lecciones 
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LECCION V SISTEMATIZACION DE LA LECCION, 

5,1 Etapas de la lecci6n en Grecia y Roma 

5,Z En la Edad Media 

5,3 En el Renacimiento 

5,4 La lecci6n según Comenio 

5,5 Herbart y sus discipulos 

5,6 Otros autores, 

LECCION VI CUATRO TIPOS DE LECCION 

6.1 Lecci6n logocéntrica 

6,Z Lecci6n psicocéntrica 

6,3 Lecci6n empiriocéntrica 

6,4 Lecci6n integral 

LECCION VII PRINCIPIOS DIDACTICOS DE 

7,1 Principios de Nérici 

7,Z Principios de Stocker 

7,3 Principios de Rezzano 

LECCION VIII PLANEACION DE LA LECCION 

8,1 Principales problemas 

LA LECCION 

y Nervi 

8,Z Esquemas de guiones de lecciones. 



LECCION IN'J'RODUCCIOtl A LA EDUCACIO!I 1 

OBJETIVOS 

Objetivos informativos: 
Present~cion de los pe.rti
cipantes del curso. 

Presentar el contenido del 
curso. 

Objetivos formi:itivos: 

CONTENIDOS TECllICA 

Presentación 
personal 

EY.:'JOSi ti va 

A.n<=!lizar el concepto de 
educPción 

Introducción A l~ 1 Exposi ti ve 
educaci6n. 
Pines de la educRci6n 
fipos de ec!ucr.ici6n. 

Definir el concepto de fConcepto de Pedagog!a!Expositiva 
Pe<'Agogfr. 
Identific\"ir a 111 Did~ctic!? Concepto Ce úid~ctica 
como nl')rte de l;q PedaRDRÍ;::i Divisi6n de le Did~c-

b!AT'~'RIAL DIDACTICO J ACTIVIDAD DISCt;NTE 

Prorr"'m~ eeneral 
del curso. 

Gis, ~i zarrón 

GiS, nizarrón. 

Cada pF1rticipante 
mencion?.rq su nombr~ 

Revisión Clel DTOF,I':l

m~ y acl.""racién de 
dud~s. 

ios intt-[T?ntes rnen
j cionP.rg,n ale;un?s op.!_ 
niones sobre el con
cento de educación. 

: Lecturrl y comr:ntArio 
¡ de le bibhOITT"afíe. 

1 

INTllGRACION ,T!Eb!PO 

!:ie elaborará u
na definición 
del concepto de 
educaci6n .. 

Se elf!:bOrArá una 
de f1ni ci6n de P.e .. 
dagog!~, y un es
auem::i de la di vi-

20•. 

10' 

60' 

BLBLIOGRAPIA 

(19) 
pp. 19-26 

'(19) 

pP. 5~59 

68 

TAREA 

lnvestigs:r des
de cuando se ha 
usado el concep
to de lecci6n. 

1 
tic a. l11 

' ' ··J.---------· ' \Ü~l\.de la llid.l:c-\ 1 
. LECCIO!i II LA LECCION: NOTA HI~TORICA 1 

~Objetivo inforoativo: 
-IrtentificPr a la lecci6n 
j como un!-1 de lris formAs 

mAS di:fundidAs de lR lAbor 
docente a trFiveS de la hi,!! 
toriA. 

La lecci6n en Grecia 
Los sofistas 

S6crates. 
EdPd Media 
LJ:J lección en la 
ectup,lidad. 

1 
Bxposi ti va Gis, 
e interroga- 1 
ti va. 

pizarrón. 

1 
¡ 

LECCION III CONCEPTO DE LECCION. 1 

t
Obj~tivo informt:itivo: 
Definir el concer,to de 
clase. 
Defir:ir el concepto de 
lecr-ión. 

1 
L'bjetivo fom ..... tivo: 

'¡-D1fere:r:ci2r los conceptos 
Ce clr>sc y lección. 

Definición de clf!se ¡Bxnositiva e 
in terro ¡:;~ti v::i. 

Definici6n de lecci6n 

Di ferencif:is princi ·:a~ DiPlogo. 
les entre Clase y 
leccí6n. 

Gis~ nizarr6n 
Rotefolios 

JLECCION IV DOS CONCEPCIO!IE~' DE LECCION. 1 

Objf. ti vos info:rrnP.tivos: 
I<ientificrir ~l concepto de 
lecci6n tr'ld1cion~1. 
Iñen~ific"'':°' el conc~p'tc de 
leccidn ooderrrn. 
Obji,tivo for:nrtivo: 
Comnr!.rnr J. ri lecc16:: tr 000 dh· 
r:1ori.l y l n .::tO dernn. 

La lecc16n tr1'dicio
n~l. 
L'l lección mod.;?·~a. 

Difer.-:nc:.?s -pr1.0Ci~A

les ent·re 12c dos 
lecciones 

Bxnosi ti •.rP. e l lji s, pi "'a?"r6n 
inter!"'oe;~tívP, rot~folios. 
favoro0- ci1~r:do 

el debpte 

Anot~ciones en su 
cuRderno. 

Lectura de lP.s pp. 
9 -11 de esta pro
puesta, y partici
uacion personRl. 
Lectura de las pp. 
11-13 de este ororues 
te.. y D8rticin~ci6n 

person:-il. 

Anott>cion~s en su li
breta. Lecturn. 

BlaborRci6n de 
un cuadro re sumen 
de la lección en 
sus diferentes mo-1 
mentas host6ricos. 

120' 

-Entre@? peraon~l 
del concepto de 
el Ase, por escrito. 

-Elabor•ci6n y entre 
ga. del concepto de
lecci6n. 

-Des;lrrollAr algunos 
e j~m;ilos. 

301 

30' 

30' 

!::n gru;:ios de tres o 1 20' 
cuatro, se drt:tm~tizará 

(1) 
(14) 
(26) 

PP• 4-6 ·de es
te trabajo. 

Investigar aue 
dif'erenci~s ·exis 
ten entre leccic?r. 
y clase. 

( 17) Investigar cuán 
(25) :tas concepcio-= 
(19) , nea de lección 
( 20) . existen. 

/PP• ~~B de es- , 
te trebejo. 

U!":" lecci6r. motiernP y 20 ' 
otra tr-'.!diciohrü. 

op. 13-16 de 
este trabajo. 

Inve s tir,cr de 
qu<: forme se he. 
estructurado la 
lección. 

40' 

. ~ ·- .: .. 
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1-------------+------_, ____ ..,... ___ -.,.--- ··-. ----
h!ATh'ItIAL DIDACTrcio 1 ACTIVIDAD DI~CJo;JlTE OBJETIVOS CONTENIDOS 

Objetivo formativo: 
,_ 1!ornperf!r l::;.s diversas !'o.r ¡-Bt?..pas de la lecci6n 

m~s en l~s cuales se ha en Grecia y Roma. 
estructur:ido la lección. -:::n la EdR.d Media 

-~n el Renacimiento. 
:-La lecci6n seeun 
' Comenio 
-Herbart y sus discí

pulos. 
-Otros autores. 

LECGIOll VI CUATRO ·nros DE LJ::CCION 

Objetivo info!"I?1Rtivo: 
Conocer los diferentes - Lección logocántric~ 

tioos de lecci6n(4) de - Lecci6n psicocéntrica 
:"?cuerdo al acento que se 
~on~- sobre el contenido - Lección empiriocén--
de l~ enseñ?n~a, o sobre trica 
el pro ceso de aprendizaje. - Lección integrRl. 

LECCION VII PRINCIPIOS DIDACTICOS DE LA LECCION. 

Objetivo form'3tivo: 
An~liznr los princioios 
did~cticos que fundamen
tnr. n } :i lección. 

- Princioios did~cti
cos de NáriCi. 

- Princi~ios did~cti
cos de Stocker. 
Principios did~cti
cos de Re7.zFino y 
Nervi. 

Lf:CGIOil VIII ~LANEACION DE LA LECCION. 

Ob~etivo for:n::itivo: 
:~r.r·lizf1r los proble::-.. '"'S 
cue tiene el docente on
r"" lr plr-nenciÓ!'l de l:::is 
lecC'icncs. 

C. bjP.tivo in:fon::;~tivo: 

Conocer cinco esque:nes de 
Fl.ÜÓr:. ~f'T8 1:--- til~ne8.cióri~ 

de l~s lecciones. 

Princio~les ~roble

mas; tiempo, tr~bAjc·, 

desconoci~iento, etc. 

Esquemas de r,uionc s 
n:":rn lq lección. 

TECNICAS 

Expositiva 
Di~logo 

Expositiva 

e interro
gativa. 

EX"POSi ti va 
e interro.ge 
ti va. 

Di~lor,o en 
grupos. 

Exoo~i ti yµ 

=:v.,lu!r!' el curso - Lr: n!"ot;uestf! Ce ~rorr.'l:!T.~ !Jl ·~lo."'D 

Sis , pizarrón, 
rot~folios, 

hoj~s. 

Gis., pizerT6n 
rotafolios·. 

LecturP. comentada y 
n~rticin~ción ners~ 
n::'ll. 

Lectura comentada y 
nerticipaci6n perso
nal. 

rnn:&'RACIVN 'TIEl•!PO 

::1RborFJci6n de 
un cuP.dro resu
men de lns dif11 
rentes formP.s 
en que se ha e.!! 
tructurPdo l.a 
lección. 

120' 

ElRborRr par es-l i20• 
cri to t CRdP. una 
de las lecciones 
con wi mismo coa. 
tenido. 

BIJlLIO GR AFIA 

(11) 
(13) 
(21) 
(25) 

PP• 17-23 
de este trR
bajo. 

1 { ¡; ) 
:'(25) 

yp.} 24-27 . 
dé .·este tra
bÁjo. 

'1'P-TiEA 

Sin te ti zar los 
los diferente~ 
modos <le est!UC
tur::!Ci6n r.~ 1;,. 
lecci6n, de ac1~r-r 
do a tres cri te-

1 rios. ¡.rener?les. 

Investigar qué 
es un tJrincinio 
did•fotico. 

--L----'--------+------

Gis • pi zarró: 
hojas. 

hoj?s, lápiz; 
c3rtulinas. ! 

Lectura comentAd~ y 
p~rticinecion perso
nal. 

Diálo.ao En grupos de 
dos person<?s. 

El::ibor~ci6n del _ de
sarrollo de U.."l."'! lecció: 
de c~d~ or-rtici ..,~n te, 
sel'U...-:. su ~socci1l:.r1--f. 

lü'3.boraci6n de 
un resumen de 
los Princinales 
orincipios di
d,foticos que se 
ae ben toml?r en 
cuenta oare un~ 
lección. 

90' 

Le tur:= y comen- 1 40' 
tn.rios ?..cerc::;, de 
1?.s conclusiones 
rfo c~a .... erupo. 

(6) 
(10) 
(19) 
{24) 

pp. 28-36 
de este· tra
bl':ljo. 

PP• 37-41 de 
este tr""b~jo. 

(o) 
(lY) 

Investigar o e
l~borar un es
quemq ?JP..TI"' la 
plane~ci6n de 

lecciones. 

Zntreoi: de l.:: 
lección de::;a
rroll::--dp. r.is, t)iza

!":-6n, rct~

fclios. 

En :!'ec:-L::i -noct~ricrl bO' 
f-ll curso, se nre
~entr:r2 l~ lec- . 
ci6n rles:=irroll,.,d"!., 1 

, "!')nra su e·:~lu~ci6n ~:-L- ----

!'O: r::r.J.?. :\nalizar y discutir el Se preguntará cuales temas 20• 
so:; de interés para otro -
curso posterior. 

rrogro.r.a 
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e o N e L u s I o N E s 

- La lecci6n, como parte de la acci6n educativa, se ha desarroll~ 

do con diferentes nombres, estructuras y metodologías a lo lar

go del tiempo, sin perder con esto la vigencia en el proceso 

ensefianza-aprendizaje. 

- Se perciben claras diferencias entre el concepto de lecci6n y

el concepto de clase. La lecci6n es parte integrante de la el~ 

se. Lecci6n no es sin6nimo de clase. 

- La lecci6n ha sido sistematizada y estructurada, dividi6ndola -

en pasos, grados o etapas, por numerosos educadores y estudio· 

sos de la educaci6n. 

- De acuerdo con el acento que se ponga sobre el contenido de la

ensefianza, o sobre el proceso de aprendizaje, existen tres ti · 

pos de lecci6n: logoc~ntrica, psicocGntrica y empirioc~ntrica. 

- La lecci6n debe estar sustentada en un mínimo de principios di

d4cticos establecidos por el docente respectivo, de tal manera

que haga de ella, una forma de ensefianza flexible, accesible y 

pedag6gicamcnte eficaz, en funci6n de los objetivos propuestos. 

- La planeaci6n de las lecciones, es un acto imprescindible para

el mejor funcionamiento del proceso ensefianza-aprendizaje. 
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