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Resumen. 

En este trabajo se describen cuatro corrientes educativas: el Modelo Tradicional 

de educación, la Tecnologla Educativa; la - Pedagogla Institucional y el 

Constructivismo; con base en ellas, y I~ exPe:riencia personal docente. se propone 

un enfoque lúdico para la ensenanza de la Bioiogla en la educación media. 

El estudio está estructurado en tres partés fundamentales: la primera, destaca las 

características principales de cada mOd~Jo:educativo: asimismo, se analizan las 

ventajas y desventajas de Jos mismos. En la segunda, se argumenta la 

importancia de proporcionar un enfoque lúdico a la ensei'lanza de la Biología, 

sobre todo en secundariá~ pclra -crear un ·ambiente atractivo en el aprendizaje de 

los temas biológicos; y asf, acercar a los alumnos a la ciencia más no alejarlos de 

ella. En la última parte, se manifiestan algunas ideas y reflexiones acerca ·de la 

experiencia profesional en el área docente. 
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INTRODUCCIÓN 

~tu k!t>nar .rt:1n /cgf1i111ar 

p mnguner b'enél únp.:manaa-. 

<!#i24 'fU4 i"'P<'r&r 
ar h 'fUd luraar Céln dla:r. 

La ensenanza en los niveles medios se Ueva a cabo casi exclusivamente de 

manera tradicional. La biologla no está exenta de esta condición. 

Reformas educativas, cursos de actualización sobre técnicas de ensenanza, y la 

transmisión de conocimientos sigue siendo monótona, rígida, unidireccional. 

Moreno (1980) en "la aplicación genética en la escuela", nos describe una 

evaluación realizada en 3ª de EGB, en Espana, en donde los resultados nos 

indican cuán lejos está el conocimiento de la escuela, con el de la realidad 

circundante de los alumnos; interrumpiendo asf, el proceso dialéctico teoria

práctica. 

En su articulo, Moreno nos dice que una de las caracterfsticas de los sistemas de 

ensenanza actuales es la formación de un tipo de pensamiento bipolar. en donde 

prevalece una separación abismal entre teorla y práctica_ Las enseñanzas 

recibidas se aprovechan en una mlnima parte, porque el alumno es incapaz de 

reconocer la similitud de un problema determinado, con los conocimientos 

adquiridos en el aula. 

La ciencia de nuestros dfas sufre esta escisión y, dentro de las ciencias naturales 

(experimentales), la biologla es una de las más afectadas 

Los sistemas actuales no parecen dirigirse a desarrollar la facultad de elaborar 

conocimiento, de ayudar a aprender (Dlaz-Barriga y Hemández. 2001): más bien. 
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encauzan al alumno a reproducir los conocimientos elaborados por otros. Se 

inhibe la capacidad de incitar al joven a que se plantee preguntas, a que se 

detenga y razone. desde la búsqueda de un tema en el libro de consulta, hasta la 

importancia de su propia participación en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Dar fórmulas. definiciones, órdenes. evita que el alumno piense, dejando que otros 

lo hagan por él; lo cual, le lleva a la pasividad y al aburrimiento. 

El aprendizaje se convierte asi en una abstracción, fuera del contexto real, en 

donde no hay tiempo para revisar su utilidad. ¿sirve lo que estamos ensenando? 

En Torres (1998) se afirma que la desvinculación del conocimiento con la realidad 

es una constante en las aulas. 

En las últimas décadas, se ha puesto énfasis en la búsqueda y aplicación de 

metodologtas didácticas que anulen la condición arriba descrita. 

Aznar y Garfella (1998), subrayan que la concepción de cómo aprendemos es un 

tema central en educación. 

De acuerdo con Shuell (en Dlaz-Barriga y Hernández, 2001 ), el aprendizaje es un 

tema polifásico. Debido a lo cual. se han planteado estrategias docentes. cuyas 

propuestas difieren incluso dentro del marco de referencia desde el cual se 

construyen las teorlas educativas. puesto que también dentro de la educación las 

posiciones son diversas. 

Sin embargo, vale la pena revisarlas para encontrar mecanismos más adecuados 

para la transmisión del conocimiento biológico. 

Ahora se pondera la ensei'lanza constructivista (Coll, 1997). marcando el énfasis 

en los procesos psicopedagógicos del alumno; asimismo, resaltando los 

procedimientos de enser"\anza. 

Una teoría que ya ha emergido pero que no se ha generalizado en la práctica, 

como una estrategia del constructivismo, es la del aprendizaje significativo: Ja 

significación del conocimiento a partir de las conocimientos previos del alumno 

para construir su propio saber (Dlaz-Barriga y Hernández, op. cit.). 
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Otro de los elementos que se enlaza con el cómo ensenar la biologla, es el de los 

recursos y el tema de las nuevas tecnologías, que ya ha entrado en las aulas y, 

que si bien enriquecen el proceso educativo, no siempre son innovadores; es 

decir, que con unos recursos, por ejemplo, informáticos, podemos estar haciendo 

una clase tan tradicional como siempre. 

Lo innovador será encontrar la estrategia más adecuada para situar el recurso en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ja manera más eficiente. 

El cómo ensenar blologta en .los .niveles. me~ios,- no conoce. una respuesta única. 

Resulta de singular importancia,.\conta~ con diversas estrategias· y .adecuarlas, 

asignándoles un carácte~.anliQable;_lúcii~o.:~eg·Ú·~~I~~ ~ondicie;,nes que prevalezcan 

en un momento determin~do;;.ES·~á~·-·im1:iort~nte crear el gusto por los temas 

biológicos, que dejar una huellá de áv.;rsiÓn hácia los.mismos. 

Este trabajo' se pres~~ta· ~o~o iun~·,~·~porta~ión referente ·· a. la experiencia 

profesional' en.el proceso_edu~tivo;·que ay.,;de a los egresados de la carrera de 

Biologla en eÍ lnlcl~ de s~ actividad docente y, con una visión critica; conozca los ._ -. ·_._-_ .. ··.:;_ .. ·.~-~ ;_,.~· ·_·:: .. - ·~-

modelos educativos aqul expuestos. 

Para. cu~pl·i·;~-co~-· i~\i~~~;(~·~~~-:~e ·~-~t~bi~·ce -,a-· apraxim8ci6.n de: 1a·~~_ns~uia·rlza·-~e la 

blologla a cuatro leerlas educativas y se proponen, desde el punto de.vista IÚdico, 

actividades eStratégicas p~~a la ensenanza de la biologfa, apoyadas en.JaS._nuevas 

corrientes educativas 
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1. TEORÍAS EDUCATIVAS 

Para iniciar el análisis de la ensenanza de la biología en educación media. se 

partirá del estudio de cuatro teorias de la educación que son esenciales para 

caracterizar los modelos de enser'"lanza-aprendizaje actuales. 

Como punto de partida. se ofrece una breve descripción del modelo tradicional. 

señalando sus caracteristicas y efectos fundamentales. 

1.1 Modelo tradicional da educación. 

El modelo de ensef'lanza-aprendizaje tradicional, empleado en el 95o/o de las 

escuelas de todo el mundo, tiene miles de afias de historia. sus orfgenes son 

antiquisimos. Desde sus inicios. el hombre ha podido transmitir de generación en 

generación sus experiencias; primero verbalmente, creando la tradición oral. y 

después en forma escrita, de la que tenemos una vasta colección que ha hecho 

posible la comunicación entre los individuos, sin importar la distancia ni el tiempo 

(Rosas y Riveras, 1990). 

Este ha sido el modelo básico de casi toda la educación,;iricluyendo la religiosa. 

Para comprender el modelo tradicional o clásico córi.-q<:.e'·h·a-;operacio el sistema 

educativo, identificaremos los factores más relevantes qÚe conforman la esencia 

de este modelo. 

La secuencia básica del modelo educativo tradicional es como sigue: 

Presentación basada Recepción de la Evaluación: grado de 
en la transmisión de e::> información y e::> recepción de los 
información por parte supuesto conocimientos en el 

del profesor aprendizaje del alumno 
alumno 

Figura 1.1. Modelo clásico de educación. (Adaptado de Contreras y Ogalde, 1988). 
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En primer lugar, y siguiendo el esquema propuesto por Chadwick (1g97), 

hablaremos del maestro, el cual transmite la información. generalmente auxiliado 

por un texto como medio secundario (desde el origen de los tiempos. el profesor 

era el único informador disponible, puesto que no se contaba con el papel ni la 

imprenta). Para este modelo, el maestro es un .. preparador que vigila, dirige, 

aconseja y corrige" a los alumnos en su clase (Snyders, 1971). Lo cual significa 

que es el encargado de simplificar el conocimiento y de transmitirlo a sus alumnos; 

Camacho (1998), citando a Durkheim, sei'\ala que la labor docente consiste en la 

transmisión de la cultura por parte de las generaciones adultas a las jóvenes. De 

esta manera, el maestro es la fuente y el intérprete básico de la información; 

deberá partir de la presentación de toda Ja información que corresponde a Jos 

contenidos educativos, y que servirán de guia tanto para maestros como para 

alumnos. Debido a ello. el profesor deberá simplificar y ordenar los contenidos 

temáticos a través de modelos. para presentarlos a los alumnos, dirigir su 

aprendizaje y, en caso de ser necesario. corregirlos. Con esto, se pretende que 

logre .. motivarlos" para que sientan el deseo de aprender y de acercarse a los 

modelos para conocerlos y después imitarlos. Como mediador entre el modelo y el 

alumno .. el maestro centrará su labor más en los modelos, basándose en su 

amplia y reconocida experiencia docente, que en los alumnos y en el cómo 

ensenarles. es decir, en los medios que deberá utilizar para que el alumno 

aprenda con singular entusiasmo y alegria (Camacho, op. cit.). 

Al segundo elemento corresponde una situación de toma de decisiones dentro del 

aula, que queda en las manos de una sola persona: el maestro; de él, se espera 

que cumpla muchas funciones en un corto perlado de tiempo, haciendo uso de 

una situación social de preponderante autoridad (en el mejor de los casos, una 

monarquia benevolente; en el peor, una pequena dictadura), tendrá como 

prioridad mantener la disciplina, lo que conseguirá a través del ejercicio de su 

poder para hacer que el alumno reprima sus impulsos y deseos, con lo que logrará 

que regule su conducta y adquiera el dominio de si mismo (Camacho, 1998). 

5 
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Las funciones del maestro incluyen el diagnóstico de las necesidades de los 

estudiantes, el suministro de todas las formas de tratamiento instruccional, 

incluyendo la presentación de una cantidad considerable de información verbal, el 

control de la mayorla de los a~pectos administrativos del aula, y la evaluación del 

aprendizaje del estudiante (que no significa necesariamente una evaluación 

concomitante de su propio desempeno como maestro). Todas estas funciones, 

sólo dentro del aula, consumen de la mitad a tres cuartos del tiempo de los 

maestros (Nuthall y Snack, 1973, citado en Chadwick, 1997; De Olivelra, 1976). 

Como tercer elemento tenemos la forma de presentación de los temas, que son: 

oral/verbal cuando el maestro expone y visual/verbal cua_ndo el alumno usa el 

texto. Fuera de esto. hay poca variedad. De esta manera, como dicen Contreras y 

Ogalde (1988), el maestro tiene oportunidad de lucirse y demuestra a los alumnos 

todo lo que él sabe, y cuán poco ellos conocen. En el mejor de los casos, se 

Incorporan algunas actividades para los alumnos que, lejos de fomentar la 

creatividad. se limitan a reproducciones de lo expuesto por el maestro 

En el cuarto Jugar, señalamos el rol que desempenan los estudiantes como 

receptores de la información, dentro de una situación pasiva, donde ellos deben 

comportarse como esponjas o archiveros. Este ha sido el papel básico que han 

jugado durante el tiempo que es posible imaginar. Este modelo inhibe la capacidad 

del alumno a plantearse preguntas, por lo tanto, la búsqueda de soluciones es 

nula, asi como la práctica del razonamiento. Cuando el maestro hace preguntas 

ellos recurren a su archivo informativo (memoria corta) y listo, repiten lo que les 

han dicho anteriormente (Chadwick, op. cit.; Moreno, 1980). 

El concepto de alumno está estrechamente relacionado con la de alguien que está 

sometido;; a quien, de acuerdo con Contreras y Ogalde (op. cit.), se le ha 

impuesto la actividad de .. prestar atención ... "escuchar en silencio" y "aprender" lo 

que el maestro considera indispensable. Los alumnos son grupos de individuos 

pasivos y potencialmente en competencia, no individuos que cooperan en forma 

activa con los demás miembros del grupo. Esta pasividad es totalmente 

inconsistente con lo que se conoce sobre el aprendizaje humano, y también es 
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inconsistente con los roles futuros que los jóvenes tendrán que ejercer dentro de 

su sociedad (Chadwick, op. cit.). 

En el quinto elemento tenemos que la ensenanza se lleva a cabo casi siempre en 

forma grupal. El promedio más común en México es de 50 estudiantes por 

maestro, con alguna fluctuación en torno a esta cifra. Existen casos en donde la 

relación fluctúa entre 30 y 70 alumnos por un maestro o algo peor. Aunque el 

maestro gaste un 25º/o de su tiempo supervisando a los estudiantes 

individualmente, no logrará el contacto personal con todos. 

Como sexto rasgo, está el tiempo de duración de una clase. Generalmente existe 

un tiempo fijo para la presentación y discusión de los temas; eri ·'secundaria, 

normalmente es de 45 a 50 minutos. En primaria, posiblemente haya un poco· más 

de flexibilidad. 

En séptimo lugar, observamos que la responsabilidad princl~a,1 '.d~1::~pre~dlzaje 
recae en el estudiante. La responsabilidad del maestro está ~n'¿~r org~nizadt:J, en 

hacer una buena presentación, en formular pregunta;,,,:.etc:.·su~one'que;'¡,o tiene 

por qué ser responsable de lo que el estÚdian~E.,apren'ci.i; i:omti .. experto' en la 

materia y en la transmisión de la Información, É!I yá.dio.todo ló que tenla que. dar. 

La responsabilidad básica y la culpa recaen dire'c::t.arríeitte>.sobre el estudiante. 

(Chadwick, 1997; Oliveira, 1976; Contreras y Ogalde, 1988; Bayliss, 2000). Este . . 
punto es crucial para comprender el modelo tradicional. 

Hasta aqul, estos siete aspectos tienen muy poca variabilidad, están sólidamente 

establecidos y son bastante rígidos. Con estas circunstancias, es lógico que la 

responsabilidad del aprendizaje recaiga sobre el estudiante, ya que el único factor 

que realmente varia es su habilidad para absorber la información y para responder 

a las cuestiones que se Je formulen. La combinación de los elementos 

mencionados. tiene como finalidad recalcar las diferencias que existen entre los 

estudiantes individuales en términos de su habilidad para captar. retener y repetir 

la información que se les ofrezca (Moreno, op. cit.). 
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En octavo lugar. hablaremos de los contenidos de la educación. Debido a la forma 

verbal de la presentación, el docente como medio, el tiempo fijo y el papel pasivo 

de los estudiantes, los contenidos están representados mayormente por 

información verbal. Aún en casos en que se hace el esfuerzo por incluir otros 

aspectos en el contenido (solución de problemas, pensamiento critic::o), estos 

factores son distorsionados por las limitaciones que les impone este modelo. 

Chadwick (1986), en un estudio realizado en Chile, informa que el 82.6% de los 

objetivos son del dominio de la información verbal, mientras que apenas un 8.80/c, 

lo son de destrezas y habilidades intelectuales (uso de reglas y procedimientos de 

resolución de problemas), un 5.6% del dominio afectivo y un 3o/o de destrezas 

motoras. Esta situación no difiere para el resto de América Latina. 

Como noveno punto, se tratan los aspectos más reli:vantes de la evaluación: 

•!• Forma y naturaleza de la evaluación. Obviamente, la evaluación es una 

forma de repetición de la Información verbal que ha sido presentada. La 

forma de evaluación permite al estudiante devolver Ja misma información al 

maestro, demostrándole asl su habilidad para memorizarla (Chadwick op. 

cit.; Contreras y Ogalde, op. cit.). 

•:• Propósito de la evaluación. Casi siempre sumatlvo y competitivo. Su 

finalidad esencial es averiguar cuánto han aprendido los estudiantes del 

material presentado, con lo cual se van estableciendo las bases para una 

decisión posterior: "otorgar una calificación". El hecho de que estas 

calificaciones se entreguen, sirve de evidencia sobre la naturaleza sumativa 

y selectiva de la evaluación. 

•!• Frecuencia de la evaluación. Aunque la evaluación sea efectuada mensual, 

bimestral o trimestralmente, esta se administra en momentos espaciados, 

enfatizando su importancia al final de ciertos ciclos (semestre, año escolar); 

de esta manera, se refuerza su propósito sumativo. Esta frecuencia no está 

acorde con la supuesta necesidad de retroalimentación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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·:· Evaluación basada en normas. Es la base para la comparación entre 

entidades semejantes: es decir, otros estudiantes. Como el único elemento 

que verdaderamente varia es la .. capacidad" que tiene el estudiante. es 

lógico que la base de comparación sea otro estudiante (o "normas"). Estos 

criterios normativas han sido un aspecto Importante de la evaluación en el 

transcurso de la historia, conducen a pruebas que clasifican a los 

estudiantes en una escala de mejor a peor. Dichas pruebas, y su 

correspondiente justificación teórica. han permitido la continuidad de la 

absurda discriminación educativa: afirmar que hay buenos alumnos y malos 

alumnos y que los estudiantes de clase media y alta generalmente son los 

buenos, en tanto que los provenientes de las clases menos privilegiadas 

son los malos (Oliveira, 1976; Chadwick. op. cit.). Es pertinente hacer 

hincapié en que la evaluación normativa estimula la competencia entre los 

estudiantes, reduciendo el desarrollo de la cooperación entre ellos. Una de 

las necesidades sociales más importantes en todo el mundo, es la de 

aumentar la cooperación, el respeto a la existencia de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad, el acatamiento de las normas 

individuales y grupales, los diversos tipos de interacción en los niveles 

económicos, profesionales y sociales; como dice De la Sota (1982), cada 

dia se impone más la conveniencia de actuar coordinadamente para 

ejecutar objetivos planeados y evitar la pérdida de esfuerzo humano y 

material; una labor armónica. que canalice las inquietudes de cada uno. El 

modelo tradicional, selectivo y competitivo que ha mantenido el sistema 

educativo. no estimula tal cooperación. 

El último de los factores que destacaremos es el de la motivación. En el modelo 

tradicional el alumno (e indirectamente sus padres), deben preocuparse de sus 

estados animices frente al aprendizaje. Los profesores tradicionalmente asignan la 

responsabilidad del deseo de aprender al alumno y no se preocupan por los bajos 

niveles de motivación. Un análisis más amplio será tratado más adelante. 
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1.1.1 Problemas del modelo tradicional. 

Para comprender los problemas del modelo tradicional. es necesario considerar 

algunos puntos. 

Se supone que el alumno conoce y domina el contenido de los cursos anteriores. 

Sus conocimientos se basan en el modelo general del sistema educacional al cual 

pertenece: el informe de lo que el alumno debe saber no está basado en su 

conocimiento real, sino en las calificaciones obtenidas en cada una de las 

asignaturas. Está ampliamente reconocido que los alumnos no son todos iguales; 

por to tanto, aunque se consideren los contenidos de cada curso. no es una pauta 

clara de lo que los alumnos saben {ni de lo que ignoran). Esta situación sugiere 

que uno de los primeros pasos que el profesor debe dar es averiguar lo que, hasta 

cierto punto, sabe cada alumno (examen de diagnóstico). Generalmente los 

profesores reciben muy poca ayuda en esta actividad. Los diferentes tipos de 

instrumentos de diagnóstico no se conocen (o no se utilizan) en las escuelas. 

Cuando se emplean estas pruebas, sólo se cumple con un requisito que exige la 

jefatura de área. Aunque los alumnos resulten con deficiencias en el conocimiento 

de las temas en diagnóstico, no se puede hacer gran cosa, ya que en la 

programación de las unidades temáticas (particularmente en la escuela 

secundaria), no se ha considerado un tiempo para ofrecer un repaso general; por 

lo cual, hay que dar inicio al temario del nuevo curso. Chadwick (1997), afirma que 

este aspecto del modelo clásico no posee técnicas, instrumentos, entrenamientos, 

ni tiempos adecuados para su realización, tampoco ofrece un minimo de 

motivación para desarrollarlo. 

Si este modelo funcionara a la perfección. deberla preparar y educar 

adecuadamente a sus alumnos. Puede que algunos colegios privados sean 

buenos ejemplos de este sistema, ya que están apoyados por un adecuado nivel 

financiero, informativo y de recursos humanos. 

Este modela clásico, originalmente elitista, requiere profesorado bien entrenado 

con una amplia gama de conocimientos y destrezas; que tenga paciencia y 
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práctica en el trabajo con alumnos; que posea habilidad para hacer 

presentaciones amenas y bien organizadas, con actividades en el aula que 

ayuden a desarrollar los conocimientos y las aptitudes de los alumnos. El profesor 

también debe saber preparar y utilizar los materiales de evaluación, en función del 

contenido de las presentaciones. El profesor debe estar provisto de una amplia 

gama de materiales educacionales para emplear en el aula. Pero más que nada, 

debe disponer del tiempo necesario para cumplir con todas las tareas que le exige 

el manejo dentro del aula, asf como satisfacer las actividades que requiere llevar a 

cabo fuera de la misma: realizar los famosos "planes de clase.. (para las 

autoridades correspondientes), preparación de clases, elaboración y calificación 

de exámenes, actualización de listas, y muchas prácticas más. 

Una característica relevante en la educación mundial actual, ha sido el aumento 

de su demanda, el mayor deseo y necesidad de educación. En los paises 

desarrollados surgió de la necesidad de preparar a más personas que puedan 

responder a los requerimientos industriales y tecnológicos de una sociedad 

avanzada. En América Latina, durante el periodo 1950 -1963 las matrlculas se 

duplicaron en las escuetas primarias y casi se triplicaron en la educación 

universitaria. En algunas regiones, las matriculas de la educación secundaria se 

han cuadruplicado. Son muchas las razones de este incremento y entre ellas cabe 

mencionar las aspiraciones educacionales tanto de padres como de ninos, las 

politicas oficiales que acentúan el valor de la educación en el desarrollo de un pafs 

con el supuesto de que tal expansión educativa es necesaria para lograr una 

expansión económica, con una tendencia a adoptar modelos que habían tenido 

éxito en paises desarrollados. El crecimiento de la población en América Latina es 

considerable y se espera que continúe durante mucho tiempo, lo que significará un 

aumento de la demanda educativa (UNESCO, 2000). 

La tendencia hacia la disponibilidad de educación libre para todos los estudiantes, 

que fue bautizada por la UNESCO como un derecho, fue un cambio verdadero de 

objetivos. Este cambio, se vio en los Estados Unidos y en ciertos paises europeos 

un poco antes, alcanzando ahora proporciones globales (SEP. 2000). 
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Si bien hubo cambios en los objetivos de la educación. no se dio un cambio 

análogo en los procesos. El mismo modelo tradicional, dirigido a la educación de 

una minoria selecta, fue ampliado para educar prácticamente a toda la población 

en edad escolar; sin embargo, este modelo no está en capacidad de educar a 

todos los niños. Realmente sigue seleccionando a aquellos que se adaptan a sus 

requerimientos y caracteristicas. 

Como comenta Chadwick (op. cit.), en algunos paises, como los Estados Unidos, 

se retiene a la gran mayorla de los estudiantes en la escuela, lo que no significa 

forzosamente que las eduque, sino que más bien les da promociones sociales, lo 

que provoca una mayor heterogeneidad en los niveles superiores (un punto de 

vista opuesto a las exigencias del modelo tradicional). En muchos paises del 

mundo, especialmente en los llamadas .. paises en vfas de desarrollo", los 

estudiantes abandonan el sistema (o mejor dicho son expulsados o rechazados} 

para integrarse al mercado de trabajo con una preparación inadecuada que no 

satisface sus necesidades personales y/o las del pais. En muchos casos, 

sabemos que posteriormente los estudiantes se educan ellos mismos; después de 

todo, el modelo dice que .. el estudiante es responsable de lo que aprende". 

En torno a la motivación, De la Sota (1982) señala lo siguiente: • ... detrás de cada 

triunfo está la motivación ciue constituye su cimiento y ciue a su vez se ve 

fortalecida y nutrida por la consecución del fin de la empresa. Allt están las 

principales diferencias, de importancia básica para el valor educativo de la 

escuela. El mismo esfuerzo puede nacer del miedo y la coacción ... de un interés 

afectivo por el objeto y un deseo de verdad y comprensión, y, en consecuencia. de 

esa curiosidad divina que todo niño sano posee. pero que tan a menudo se debilita 

prematuramente. La influencia educativa que puede ejercer sobre el alumno la 

ejecución de un trabajo puede ser muy distinta, según nazca del miedo al castigo. 

la pasión egoísta o el deseo de placer y satisfacción ... nadie sostendrá ... que la 

administración del centro de enset'lanza y la actitud de los profesores no influyen 

en la formación de la Psicologia de los alumnos ... la escuela utiliza 

fundamentalmente miedo, la fuerza y la autoridad artificial. ~ste tratamiento 
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destruye los sentimientos sólidos, la sinceridad y la confianza del alumno en si 

mismo. Crea un ser sumiso ... El poder del maestro debe basarse lo menos· posible 

en medidas coercitivas, de modo que la única fuente del respeto del alumno hacia 

el profesor sean las cualidades humanas e intelectuales de este". 

Retomando un párrafo de Chadwick (op. cit.) donde nos ofrece una hipotética 

visión del modelo clásico de ensenanza: "con los recursos y el tiempo necesarios, 

una persona puede enseñar adecuadamente un conjunto de información·.más o 

menos clara y preestablecida a un pequeno grupo de alumnos", veremos que no 

hay nada más alejado de la realidad, ahora veremos por qué: 

En cuanto a la primera frase:" ... dados los recursos Y el tiempo necesarios ..• ", 

está claro que el crecimiento acelerado de la población no es concomitante al de 

los recursos. El crecimiento poblacional ha sido mayor que el aumento de los 

recursos disponibles, especialmente en los paises en vlas de desarrollo. No hay 

dinero suficiente para construir todas las aulas. entrenar a todos los profesores, 

comprar todos los materiales educativos necesarios para hacer funcionar todas las 

escuelas, de la misma manera que en el siglo XIX, cuando se diseñó este modelo 

destinado a educar a un pequeño porcentaje del total de nii'los en edad escolar. 

En la actualidad, ningún pais latinoamericano posee los recursos necesarios para 

el modelo clásico de educación. 

La segunda palabra, "ensenar": La mayorla de los psicólogos del mundo coinciden 

en señalar que la ensenanza es menos importante que el aprendizaje. En el 

modelo clásico, se supone que el profesor enseña a los alumnos con la idea de 

que esta ensenanza esté directamente relacionada con el aprendizaje. 

El aprendizaje es una actividad compleja e individual. Comprende una diversa 

gama de tipos, estilos y velocidades de aprendizaje, diferentes tipos de respuestas 

para demostrarlo y modelos muy complejos de motivación individual dentro del 

ambiente del aprendizaje. La tarea del personal docente deberla enfocarse más a 

ser un achvo participante de un grupo interdisciplinario de especialistas que 

intenten estructurar el ambiente educativo. de tal manera que proporcionen a 'ºs 
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alumnos la oportunidad de aprender. La ensef\anza, que en el modelo clásico 

implica dar conferencias, debe ser reconceptualizada en función de los numerosos 

descubrimientos de la Psicología y de todos los campos relacionados. 

En el siguiente punto, a .. un pequeño grupo de personas". Durante milenios, se ha 

discutido, analizado y teorizado acerca del número óptimo de alumnos en una 

clase. El que se cita a menudo es entre 15 y 20 (Olivelra, op. cit.); pero esto exige 

un mayor número de profesores que, como fue expresado arriba, es un recurso 

escaso y oneroso. La realidad es que el creciente número de alumnos ha obligado 

a muchas escuelas a intentar Ja ensenanza simultánea para 50 y-hasta·-100 

alumnos en cada clase (Oliveira, 1976). Aplicar esta situación dentro del. modelo 

clásico. no ofrece buenos resultados: ya que el modelo clásico, debe trabajar con 

un número relativamente pequeno de alumnos. 

La última de estas frases se relaciona con el contenido de la ensenanza: .. un 

conjunto de información". Hay dos aspectos importantes: primero, el enorme 

aumento de la información; algunos cálculos sugieren que la información 

disponible se ha triplicado en los últimos cincuenta años. Este es un peso muy 

grande para los profesores, quienes son responsables de mantenerse al dia con la 

información disponible en su especialidad. Para cumplir con este requisito se han 

creado seminarios para profesores en servicio activo; no obstante. existen grandes 

dudas sobre su eficacia. El segundo aspecto es el énfasis puesto en la 

información. A causa del rápido crecimiento informativo, de los nuevos 

descubrimientos y del desarrollo de la Psicologia, es evidente que se deberia 

otorgar menos importancia a la recolección enciclopédica de información (que es 

básica en el modelo clásico), no estimulando la cantidad sino la calidad del 

conocimiento y acentuar la importancia del desarrollo de habilidades inquisitivas y 

analíticas. para evaluar y solucionar problemas. Este desarrollo de habilidades 

exige una nueva conceptualización del modelo clásico, principalmente por el 

hecho de que el profesor no puede seguir enseñando únicamente con "la palabra" 

en su sentido convencional y clásico. 
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Estos son los problemas principales del modelo clásico: las áreas donde 

actualmente es más débil y donde se necesitan cambios. 

Diversos estudios (De Olivelra, 1976; Moreno, 1980; Sefchovich, 1998; Bayliss, 

2000) sugieren que este modelo. aún en sus mejores condiciones, con todos los 

rt!cursos, excelentes profesores. materiales y aulas, tiene poca eficacia. Estos 

autores senalan que sólo aquellos alumnos que poseen gran inteligencia y_ deseos 

de aprender se beneficiarán con este modelo. También sei'\alan que estos mismos 

alumnos se beneficiarian con cualquier modelo. Los alumnos _con menos 

motivación, menos inteligencia, provenientes de niveles socioecon6micos 

inferiores, tienen mayores dificultades para aprender con el método .clásico. 

Las implicaciones totales de esta información no se han analizado por completo, 

pero una posible conclusión es que el modelo tradicional que todavra opera en 

nuestras escuelas, sirve más que nada para seleccionar a los mejores alumnos y 
no como método para educar a una amplia gama de estudiantes. Parafraseando a 

Beltrán (2000), la educación no es campo sujeto a la preferencia excluyente de 

alguna metodologla en particular. 

Tratar de realizar un cambio .. sistemático" en el modelo tradicional, no resultaria un 

cambio satisfactorio. Peor aún, mejorar su eficiencia interna conducirá a aumentar 

la competencia entre los estudiantes; a •escoger" lo más selecto de estudiantes y 

a una justificación continua de la estratificación social. Dado que este modelo no 

es satisfactoriamente democrático, su mejoramiento no significa realmente 

peñeccionar la educación. 

1.1.2 El modelo clásico y la enseñanza audiovisual. 

El cambio más importante que se ha dado en las últimas décadas ha sido el 

desarrollo y el aumento del uso de los aparatos audiovisuales en et aula. Estas 

ayudas incluyen una amplia gama de aparatos que varian desde el telón de 

franela o franelógrafo (Russell, 1972), pasando por proyectores para acetatos, 

diapositivas, peliculas y combinaciones de ellos. La televisión y la computadora. 
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en particular. han tenido una aceptación sobresaliente en los diferentes niveles 

educativos. La función de estas ayudas audiovisuales se ha estudiado 

extensamente y existe una gran cantidad de información acerca de su desarrollo, 

uso y repercusiones en el quehacer educativo (Chadwick. 1997; Morduchowicz, 

1997; Russell, op. cit.; Rodrlguez, 1996; Pérez de Eulate et al, 1997; Barroso,_-

1988; Munoz, 1996). 

El propósito fundamental del recurso audiovisual es ofrecer mejoras téCnicas para 

que el profesor las utilice como una tecnologla apropiada qUe ._-'méiOre su 

presentación didáctica, para motivar a Jos alumnos y facilitaÍ :el ·Proceso de 

retención de información. .··· ~:!,_-.. ·-·_._."·-:~:--~ :. -

Pero la secuencia básica del modelo tradicional se mantien~- -f~~c:l~mentalmente 
igual. El medio audiovisual sólo auxilia al profesor a hacer una~ meJ~r presentación. 

Muchos directivos, supervisores y profesores- ven,. e;~i~s:'.fhe~~~mientas como una 

manera de de relajar su actividad docente, de ah~~~~r. S~liVa. · lal .vez para evitar . ·-.' '~ ... 
alguna compleja explicación y, po~.- qué f'!C!·:-.P-ara ·mantener a Jos alumnos 

entretenidos. 

1.1.3 La enseñanza de la Ciencia. 

En cuanto a la ensenanza de las i::1encias a Úa~és-'de este modelo, las limitaciones 

son todavfa mayores. 

Para De la Selva (1993) la ciencia es a~;,'ntura ___ del 'raciodinio y de la imaginación, 

y, de acuerdo con ella, aurique el,diccio'nario no-la define .;si, la vive quien la 

practica. sin importar si su capacidad personal.es genial·~ modesta y sin importar 

si el tema del que se ocupa producirá beneficios· a corto, mediano o largo plazo, o 

tal vez nunca. 

Sin embargo, en la escuela tradicional, las ciencias experimentales se han 

manejado como colaterales de la reposteria, nos comenta Arana (1981), 

frecuentemente los estudiantes, maestros e incluso personas que han obtenido el 
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doctorado, tienen la peligrosa idea de que hacer ciencia consiste en ponerse una 

bata blanca y realizar una serie de trabajos que, aunque teñidos de matices 

esotéricos. representan una actitud muy cercana a la del cocinero: fiel a su libro de 

recetas. Este miSmo autor, afirma que es indudable que una asignatura como la 

biologfa. ciencia experim0.ntat, . requiere rupturas definitivas con la actitud 

tradicionalmente pasiva.·,Y receptiya del estudiante; dado que éste, tiene que 

plantear un problema y r~sOivBrlo. 

En las pláticas de los alumnos es común escuchar, como dice De la Sota (1982), 

comentarios de ·aversi~~m· hacia la biologfa. En general, la consideran aburrida, 

poco llamativa,·:,una acumulaci6n de nombres dificiles de pronunciar y retener, 

asociadas a caracterlsticas que a lo sumo conocen por los libros. 

Durante· el proceso de la ensel'\anza esa aversión llega a estimularse; todo el 

esquema presenta una marcada rigidez, se dan más definiciones que conceptos o 

ideas, ingresando asf al agobiante mundo de nombres con sus caracterfsticas y 

ejemplos representativos. Verdaderos alardes de memorización, enfatiza De la 

Sota. 

El mismo autor continúa diciendo que la escuela sólo se ve como instrumento para 

trasmitir el máximo de conocimientos a la generación en desarrollo, lo cual es 

incorrecto. Citando textualmente sus palabras: .. el conocimiento está muerto: la 

escuela, sin embargo, sirve a los vivos. Oeberfan cultivarse en los jóvenes 

cualidades y aptitudes valiosas para el bien común". Más adelante agrega: .. una 

comunidad de individuos cortados con el mismo patrón, sin originalidad ni 

objetivos propios, serla una comunidad pobre, sin posibilidades de evolución. El 

objetivo ha de ser, por el contrario, formar individuos que actúen y piensen con 

independencia y que consideren, sin embargo, su interés vital más importante es 

servir a la comunidad. Las grandes personalidades no se forman con to que se 

oye y se dice sino con el trabajo y la actividad. En consecuencia, el mejor método 

de educación ha sido siempre aquel en que se urge al discfpulo a la realización de 

tareas concretas". 
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1.2 El Modelo do Instrucción de la Tecnologia Educativa. 

En el mundo entero y en especial en los paises en desarrollo, la educación se 

enfrenta a la necesidad de encontrar paradigmas educativos que ofrezcan 

soluciones a tres problemas básicos, entre los muchas que la obstaculizan: 

~mas básicos dr quehacered~ 

Educación a más Mejor educación Educación a bajo costo 

pers~ 

Tecnologla Educativa 

Fig. 2.1 Elementos que provocan la aparición de la Tecnología Educativa. 
(Tomado d~ ContérBs'y ~galde, 19~8) 

Ante estos problemas, y respondiendc,",ada yezal_ d;;,;.arrollo de las ciencias del 

comportamiento humano, y a las exlgei'icias·-.C!e:·i".ltegr:clción dé .las- concepciones 

cientificas. es donde tiene su origen 10. q~e.·· 1~~r:na~~~· .Tecnolog'ta Educativa 

(Chadwick, op. cit.). 

La Tecnología Educativa surgió como una estrategia cienllfica para abordar el 

quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático e interdlsciplinario, cuya 

aplicación ofrece (en teoria). una solución alternativa a las carencias educativas a 

nivel mundial. 

La expresión Tecnologla Educativa se usa cada día con mayor frecuencia, a 

pesar de no existir un significado único para ella, tiene connotaciones diferentes 

para distintas personas, conceptos que han sido discutidos en los últimos 

cincuenta años. 
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De modo genérico, la Tecnologia Educativa se considera como la aplicación 

sistemática de conocimientos cientificos a la solución de problemas de Ja 

educación. Supone un diseño pedagógico, y se interesa por la estructuración y la 

presentación de Información con fines educativos (Contreras y Ogalde, 1988; 

Rodrlguez, 1996). 

A continuación, se enuncian algunas definiciones de la Tecnologta Educativa 

dadas por especialistas en el campo de la educación. citadas en Contreras y 

Ogalde (op. cit.): 

•:• Roberto Cagné: • ... La Tecnologla Educativa es un conjunto de 

conocimientos técnicos sobre e1 desarrollo y la conducción de la educación 

en una forma sistemática, basados en la investigación cientlfica". 

•:• Según la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (AID): 

.. Tecnologfa Educativa es una forma sistemática de planificar, implementar 

y evaluar el proceso total del aprendizaje y de la instrucción, en términos 

objetivos especificas. basados en las investigaciones sobre el aprendizaje y 

la comunicación humanas, empleando una combinación de recursos y 

materiales con el objeto de obtener una instrucción más efectiva". 

·:· El concepto que tiene la UNESCO sobre Tecnologla Educativa: la 

Tecnologia Educativa es una aplicación sistemática de los recursos del 

conocimiento cientlfico al proceso que necesita cada individuo para adquirir 

y utilizar conocimientos. 

Son muchas las áreas cientlficas que pueden fundamentar el desarrollo de la 

Tecnologla Educativa. No es objeto de análisis de este trabajo el profundizar en 

cada una de ellas, por lo que únicamente se señalará el contexto de tres 

disciplinas distintas en cuanto a su origen. pero intimamente interrelacionadas: la 

Psicología. la teoria de sistemas y ta comunicación. 
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1.2.1 Teorias Psicológicas 

Sin la intención de narrar la historia de la Psicologta, en breves lineas, se describe 

la secuencia de la Psicologfa Experimental desde sus inicios hasta el momento en 

que llega a constituir una de las bases de la Tecnología Educativa actual. 

Conductismo. Es el nombre genérico que se aplica a las teorías del 

condiCionamiento estimuló-respuesta: el conductismo propiamente denominado 

asI, el neoconductismo y el conexionismo. 

De las teorías conductistas del estimulo-respuesta (E-R) se derivan métodos y 

técnicas de ensel'lanza-aprendizaje ampliamente difundidos por la Tecnología 

Educativa, y utilizados en estrategias como la ensenanza programada, el análisis 

de los componentes de un sistema, los reforzamientos internos y externos, etc. 

útiles en el trazo de disenos de instrucción. 

El primer antecedente se encuentra en las teorías de Johann F. Herbart (1776-

1641), quien desarrolló la primera Psicología del aprendizaje. Reconoció tres 

niveles del aprendizaje a los que clasificó de la siguiente manera: a) una etapa de 

actividad sensorial; de) una etapa de memoria; y c) una etapa de comprensión. 

Considera que el aprendizaje se produce al combinar elementos psicológicos y 

que las ideas se conectan unas con otras, porque ya lo estaban en experiencias 

previas. 

En la primera mitad del siglo XIX se publicó el libro de Charles Bell, El sistema 
nervioso del cuerpo humano; posteriormente los experimentos de Wilhelm Wundt 

(1632-1920), demostraron la veracidad del principio Darwiniano acerca de la 

semejanza entre el hombre y el animal en su estructura orgánica y funcionamiento 

mecánico. Ambos eventos llevaron a la Psicologia a cambiar sus conceptos del 

hombre. de la vida y del aprendizaje, hasta entonces considerados metafisicos9 y 

a partir de entonces, pertenecientes al ámbito cientlfico. 

Los científicos alemanes fundaron e1 primer laboratorio psicológico con animales y 

consideraron a la Psicologia una ciencia experimental, cuyo objetivo de estudio es 

el de los procesos mentales y la estructura de la conducta. 
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Entre los experimentos que tuvieron Importantes consecuencias para la Psicologia 

del Aprendizaje, están los que lván P. Pavlov (1849-1936) realizó con animales, y 

de los que derivó su famosa teorla del reflejo condicionado. Estableció una forma 

de ·entrenar a los sujetos de sus experimentos, con amplios- ecos en el 

aprendizaje: el condicionamiento. 

Pavlov interpretó sus resultados de labor'atorio
1

.ccimo el prodUcto de.mecanismos 
neurológicos. Para él, la condui::ta ·éJepend~-:i:~d'e·¡ · .. fu:,,é·i~~~mie~t~··: del .. si~teriia 
nervioso. Relaciona los fenómenos'. ps1é61ógl¿;os:con' fenómenos fisiológicos y 
anatómicos. Consideraba que los _ca~~·i_c:>~-.;~··:-~.':1 :S~j~-~~-. :~;,- -~···:_~o~p_or:tS':'"~~~to ~ 
aun en el temperamento, pueden debers.e a.;;.J·rela.ciÓn C::o·~·eramblenta· dÜrante 

toda su existencia. 
~· ;r _., ' 

'_· --~ ·-. -. ' ";•, . ': .'_ -- . . 
El norteamericano Edward L. Thorndlke.(ÚÍ74:.:194S); es.quien sigue más.de cerca 

las teorlas de Pavlov; Slmpatlza~te éÍ"'(á~6;;í.;¿;¡(i¡,¡;¡..;,~ ·.de. Herbart. •Creyó en el 

desarrollo de la mente debido· a.1 desarrollo de·h~s tejidos nerviosos. Autor de la 

Teoria de Enlace Estimulo-Respuesta, o Conexionismo, en la que supone que, por 

condicionamiento, pueden enlazarse ciertas respuestas especificas con ciertos 

estfmulos, y que este eslabonamiento ocurre par cambios del sistema nerviosa. 

Además, pensaba que las conexiones de estimules-respuestas se producfan par 

ensayo y error. 

Una de las aportaciones más importantes de Thorndike son sus leyes del 

aprendizaje, llamadas también leyes de la asociación son: ley de la disposición, 

ley del ejercicio o de la repetición y ley del efecto. Para él, estas leyes están 

intimamente relacionadas: si un organismo está en buena disposición para 

responder, la respuesta es placentera y este hecho, por si mismo, tendería a 

fortalecer la respuesta. 

Watson, disclpulo de Thorndike, afinó las leyes de su maestro. Desde el principio 

aceptó la teorla del reflejo condicionado. Además, propuso que la experimentación 

psicológica se base únicamente en lo que puede observarse y controlarse. 
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Las leyes del comportamiento de Watson, son: 

•!• Ley de la proxi~idad o de lo reciente. Consiste en repetir la última 

respuesta, si~pl~ment~ porque e~ la más cercana. 

•:• Ley de la práctica. Afirma que el hecho ·de repetir una respuesta, la 

reafirma. 

·:· Ley .del efÉtcÍo~ L~ ·respuesta correcta ·.tiende ·a .reP-etirse~ ;,,ás y con_ mayor 

frecuencia. 

De sus experimentos, conceptos y leyes produjo una teorla del aprendizaje cuyo 

eje central es el principio que dice que cualquier respuesta que la capacidad de un 

alumno le permita, se puede obtener con determinado estímulo. 

Watson es el creador de la teorla propiamente conductista que dio lugar a las 

teorlas neoconductistas y cuyo propósito es el análisis de la conducta misma, 

aunque se aparte demasiado de los mecanismos fisiológicos. 

Nooconductlsmo. Los conductistas actuales, o neoconductistas, son los que. han 

disenado técnicas y métodos de ensei'lanza propios de la Tecnologla Educativa. _., 
Sus teorias del aprendizaje y metodologla dan las bases a la técnica ~de 

ensenanza conocida como ensenanza programada. donde ofrece impo~arites 

alternativas (como en los sistemas tecnológicos). 

El Neoconductismo. como teorla del condicionamiento, de enfoca en el cambio del 

hábito de una respuesta, ya sea por sustitución de estimulas, por reforzamiento de 

éstos, por un estimulo nuevo, o por refuerzo en la respuesta. 

De todas las teorlas psicológicas conductistas, la que más se ha llevado a la 

práctica con técnicas y métodos de enset'lanza-aprendizaje trazados con miras a 

hacer este proceso lo más eficiente posible, es la de Skinner. Con él nace la 

ensenanza programada, mediante la cual se establece el enlace de la Psicologta 

con las otras dos teorias que proporcionan fundamentación a la Tecnologla 

Educativa: la Teorla de Sistemas y la Teorla de Comunicación. 
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1.2.2 Criticas a las teorias Conductlstas. 

•:• Su concepto de aprendizaje humano se basa en experiencias limitadas a 

animales; 

•:• No admiten la lntenclonalidad del aprendizaje. 

•:• Sus leyes del aprendizaje son demasiado mecánicas. 

•:• Dejan de lado los conceptos y la conciencia. 

·:· Manipulan al individuo y consecuentemente a la sociedad. 

1.2.3 Teoría de la Gestalt o Cognoscitlvista. 

Paralelamente al desarrollo de la Pslcologla Conductista, surge en Alemania, en 

los primeros anos del siglo XX, la Psicologla de Campo·Gestalt. 

Gestalt es una .Palabra alemana que no tiene equivalente exacto en castellano, la 

traducción más aproximada es "forma". ..patrón", .. configuración" o "'todo 

organizado"'. 

Los máximos representantes de la Psicologta de Campo-Gestalt son: Mark 

Wertheimer (1660-1943), Wolfgang KBhler (1887-1967), Kart Koffka (1866-1941) y 
Kart Lewin (1690-1947). 

Los psicólogos de la Gestalt, consideraron que et conocimiento sólo se logra a 

través de la experiencia sensorial, experiencia que no refleja sensaciones 

independientes. sino un todo que es más que la suma de las partes. El organismo 

es el que determina. a través de sus respuestas, lo que constituye un todo 

signifiCativo. De esta manera, admite que el conocimiento siempre dependerá de 

la naturaleza del organismo que percibe. 

En esta teorla no se separa la percepción de un objeto, de su significado. Si una 

persona no capta algún significado en un objeto. no le prestará atención. De esta 

forma, se considera que la percepción es un proceso unitario, en el cual la 
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sensación depende del significado, y el significado de -la sensación, ocurriendo 

simultáneamente. 

Se asume que la percepción es altamente: selectiva, por estar relacionada con los 

propósitos de la persona, seleccionados d8 su ambiente pslcológiéo, en el 

mcimento de la percepción: por fo tanto, concluyen que las percepciones son el 

resultado de la interacción de muchos factores y la organización de los mismos. 

Los cognoscitivistas consideran al aprendizaje fntimamente relacionado con la 

percepción y sus leyes de la percepción son formas de aprendizaje. 

Las cinco leyes gestálticas: Proximidad. Similitud. Dirección, Disposición objetiva y 

Destino común, se resumen en una: La pregnancia, que es la tendencia del 

organismo a preferir las figuras estables (cerradas). que las Inestables (abiertas). 

Para mayor explicación de cada una, consultar a Contreras y Ogalde, 1988. 

En cuanto a la interpretación del aprendizaje, los psicólogos de esta teorla utilizan, 

como sinónimo, la palabra conocimiento. El aprendizaje, para ellos, connota los 

nuevos conocimientos o significados que se van adquiriendo. Sostienen que el 

aprendizaje es una empresa deliberada, explorativa, imaginativa y creadora. 

Las interpretaciones del aprendizaje están dadas en términos perceptivos. El 

aprendizaje es un proceso de cambio o reestructuración de una totalidad, que se 

produce al interactuar con el medio y solucionar problemas. El aprendizaje, según 

esta corriente, no se da en forma gradual, sino que es un cambio súbito dentro del 

campo perceptual; es decir, el aprendizaje es un proceso que implica penetración 

(insight), visión interior, toma de conciencia. 

Kélhler, realizó investigaciones sobre el insight y la solución de problemas, 

utilizando monos en sus experimentos, la descripción de uno de estos 

experimentos se encuentra en Centraras y Ogalde, op. cit. 
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1.2.4 Criticas a la teoría Gcstalt 

•!• La utilización de términos que hasta ahora no han sido definidos 

satisfactoriamente, lo que no coincide con el punto de vista cientifico. 

•!• Sus· interpretaciOnes··.de ·'las .'·Percepciones se consideran como vagas y 
·. :, : -- ... ,. ·. --,. ·-. - ,. 

ambiguas, y·a ·que sus exP,licaciOnes no presentan conceptos claros . 
. : '·. . :..- ----:.·; 

•!• Los experimentos carecen d8'cuantificaci6n y estadfstica. 

Comparando las teorias Conductista y Gestalt: El concepto de aprendizaje, tanto 

de los neoconductistas como de los cognoscitivistas, proviene de sus 

concepciones filosóficas de la realidad y de cómo ésta realidad es captada por el 

hombre. Esto ha sido investigado por el método experimental, de donde unos y 

otros infieren leyes. 

Para los conductistas, el hombre es un organismo mecánico y fonna parte de un 

enorme mecanismo que es el universo, regido por leyes naturales, también 

mecánicas, cuyo principio básico es la secuencia de estlmulo-respuesta. Por lo 

tanto. -el hombre aprende a partir de estimulas que provoquen respuestas. en 

forma mecánica: luego, el proceso de enser.anza-aprendizaje puede y deber. para 

el conductista, controlado mediante el condicionamiento, o cambio provocado de 

un hábito de respuesta, mediante la aplicación de estímulos convenientes. que 

modifiquen las conductas por transformación, reforzamiento o extinción de las 

mismas. 

El neoconductista piensa que no hay diferencia entre el ambiente ffsico y el 

psicológico; niega la percepción, considerándola como cadena E-R y no como 

proceso distinto. 

Por lo tanto. para los conductistas, una experiencia es un proceso de 

condicionamiento por medio del cual un ser humano aprender nuevas respuestas. 

resultado de la aplicación de estimules. Experiencia es actividad porque el sujeto 

es llevado a emitir respuestas. Experiencia es el camino al aprendizaje. La 
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motivación nace, según las teorías &::1-R, de impulsos orgánicos. Se regula por 

medio del condicionamiento, es el apremio a actuar mediante la· aplicación de 

estlmulos. Este concepto de la motivación tiene importantes implicaciones en la 

educación. 

El conductista y el neoconductista concluyen que: el aprendizaje es un pro~so 

mediante el cual se modifican las conductas en forma más o menos permanente, y 

que dicho proceso es manipulable y controlable mediante el condicionamiento. Así 

pues ... se puede obtener cualquier respuesta que sea capaz de emitir un alumno. 

asociada a cualquier situación a la que sea sensible" (Watson, 1920, citado en 

Contreras y Ogalde, op. cit.). 

De estos postulados, obtienen normas de comportamiento que interpretan como 

leyes que rigen cualquier proceso del aprendizaje y que utilizan como elementos o 

pautas a seguir en la elaboración de modelos de enseñanza-aprendizaje, 

considerando que el alumno aprende mejor con las siguientes pautas: 

•!• El reforzamiento. Cuando recibe, ante ciertas respuestas, estlmulos 

positivos, o mediante el alejamiento de estimulas aversivos. 

•!• La participación. Cuando se estimula a que responda. 

•!• La graduación progresiva de la dificultad. Cuando se le proporciona 

información que corresponda a una gradual y jerárquica fragmentación de 

la dificultad. 

•!• Transferencia del aprendizaje. Cuando adquiere en forma más o menos 

permanente un hábito de conducta al aplicar, en forma general o 

discriminada. su conocimiento a diversas situaciones. 

Los gestaltistas o cognoscitivistas llegan a un concepto de.l__aprendizaje diferente 

ya que la fi1osofia que conforma su marco teóric~ ·de(Í"~ferencia. también es 

diferente: no es el mecanicismo realista sino el .. relativismo. positivo. llamado 

también pragmatismo, experimentalismo, mentalismo o instrumentalismo. 
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No aseguran ni niegan la existencia absoluta de la realidad. El hombre es. para 

ellos, un ser intencional para el cual la realidad no está fuera de él. sino que "su" 

realidad es aquello que percibe, interpreta y le confiere un significado, al 

interactuar con el ambiente en el que se mueve. El conocimiento no será una 

verdad absoluta. sino un "insight" o penetración (interpretaciones personales de la 

realidad, válidas para él mismo). La verdad no se basa en leyes mecánicas, ni en 

principios universales inmutables. sino en percepciones humanas, en mutación 

continua, ante una naturaleza también mutable. 

Para esta filosofla, el aprendizaje es un proceso, multifactorial e lntenciOnal~:· de 
desarrollo de nuevas ideas o de modificación de las existentes; que. se da á 
medida que una persona interactúa con su ambiente, anticipando las 

consecuencias probables de sus actos (experiencia); llevado por su propia 

intención, busca llegar a ciertos fines y desarrolla "insights". 

La motivación, para ellos, es una situación psicológica que provoca el deseo de 

hacer algo, se deriva del mo1nent.;.existenclal de una persona; los logros del 

individuo son fuerzas motiv~d~~s.i1Jní>Jrt¡;.né:ia del éxito y del fracaso. 

Este enfoque de- motiVaci6·~~~---~:~~'~ri}ri;~~~0Jo cognoscitivo, conlleva consecuencias 

inmediatas: ·". ~-r~:· -iC~~~-Vt:-·: 

•!• Se aprende mej~·r. lci q~~:;i;.ll~~¿n propósito manifiesto. Establecer objetivos. 
. . - -

·=· Se aprend~-·rheJor_l_o·_~~e puede relacionarse con conocimientos previos. 

Aprendizaje Significativo. 

•!• Se aprenden mejor los contenidos organizadas sistemáticamente. 

Organización por configuraciones globales. 

•!• Se aprende mejor cuando se conocen datos de acierto y error en la 

ejecución de una actividad de enseñanza-aprendizaje. Retroalimentación. 

Las pautas de ambas corrientes pueden integrarse en un diseno instruccional, ya 

que unas son equivalentes y otras complementarias: refuerzo-retroalimentación. 
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asociacionismo-aprendizaje significativo. Al combinarse darfan las pautas 

siguientes o variables para integrarse en un diseño instruccional: 

·:· Diagnóstico de conocimientos previos. 

•:• Conocimiento del campo perceptual del sujeto: cultural, histórico, social, 

metas. 

•:• Establecimiento de objetivos .. 

•:• Aprendizaje significativo. Participación. 

•:• Organización por configuraciones globales. Fracción y progresión de la 

dificultad. 

•:• Refuerzo-retroalimentación. 

•:• Transferencia del aprendizaje. Generalización y discriminación. 

Esto significa que, independientemente de las criticas que ambas escuelas 

reciben, sus aportes al proceso tecnológico de ensenanza-aprendizaje han sido 

utilizados por diseñadores de la educación, presumiblemente conscientes de las 

necesidades educativas de una sociedad y conocedores de sus implicaciones. 

1.2.5 Teoría de Sistemas. 

Durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX, la tendencia fundamental de la 

ciencia fue .. el análisis". Hoy dia, el mundo está retomando hacia el .. organicismo". 

y las ciencias también, tanto puras como aplicadas. buscan incansablemente las 

teorías unificadoras. Del análisis se ha retornado a la sintesis. 

Los estudios de Bertalanffy en 1956 sobre formas de organización, en el campo de 

la biologla primero, y después en otros campos de estudio, dieron como res.ultado 

su formulación de la teorla general de sistemas, que no es otra cosa que un 

intento de lograr un "'modelo .. de modelos de organicismo. 

Shoderbeck, citado en Contreras y Ogalde (1988), define: "el enfoque de sistemas 

no es un enfoque analltico según el cual el total se separa en sus partes 
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constituyentes, para después estudiar cada una de éstas por separado. El enfoque 

de sistemas es .. gestáltico" el cual intenta mirar el todo con todas sus partes 

interrelacionadas e interdependientes en acción. El enfoque no es, entonces. un 

sistema reconstituido en el cual el todo es igual a la suma de sus partes, sino en el 

cual el todo es mayor que la suma de sus partes". 

El enfoque de sistemas aplicado a la solución de problemas educacionales tiene la 

ventaja de permitir abordarlos con una viSión de totalidad, evita el estUdio.aislado 

de elementos dispersos de las estráteg·i~.s··elÉ!g.iétas para solucionar las niú1Í1p(8s 

carencias educacionales. 

Se puede decir que un sistema_ es.·un·:c:::onjunto de elementos estructurados de 

manera organizada, de tal forma 'que!¡ entre ellos, existe una interrelación funcional 

que los lleva a lograr los fines para los que se han diseñado. 

En un modelo básico de sistemas podemos distinguir claramente los siguientes 

elementos: entrada, procesamiento, salida y retroalimentación. Los subsistemas 

igual estructura. 

Considerando este modelo básico de sistema aplicado al área educacional 

podemos definir cada uno de sus componentes de la siguiente manera: 

Entrada: situación inicial del estudiante. Punto de partida para el logro de los 

objetivos del sistema. Abarca conocimientos, experiencias y nivel de motivación. 

Es importante la comprobación de esta situación por medio de algún instrumento 

de evaluación 

Procesamiento: todos los medios y procedimientos que serán utilizados con el fin 

de llevar al estudiante a lograr el objetivo final, a partir de su repertorio inicial. 

Salida: describe lo que el estudiante debe hacer o decir para demostrar que ha 

alcanzado las metas disei'\adas. Sirve como criterio para determinar ta eficiencia 

del sistema; permitiendo, a través de pruebas y revisiones, mejorar la eficiencia 

del mismo. 
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Retroalimentación: durante la etapa del procesamiento, el sistema recibe 

información sobre el desempef'io del estudiante en cada fase del proceso. Dicha 

información se confronta con los objetivos esperados, con el diseno del 

procesamiento y con los lineamientos de entrada: para detectar. las fallas o 

deficiencias en algunos de los componentes del sistema. De esta forma es posible 

hacer las modificaciones o ajustes necesarios del sistema. con el fin de volverlo 

más eficiente. 

Según Chadwlck (1977), el enfoque de sistemas permite identificar otras partes 

fundamentales en el ámbito educacional, aparte de las cuatro ya presentadas, él 

juzga necesario agregar /a estructura que es el ordenamiento físico y tradicional 

de tos distintos componentes, asi como el ambiente que es el lugar en donde 

ocurren los procesos. 

El enfoque de sistemas significa la realización cuidadosa. y detallada de un 

proceso de análisis, slntesis, modelaje (proposición de soluciones) y simulación 

(cotejo de alternativas). 

1.2.6 Teoría do la Comunicación. 

Hay en estrecha relación entre enseñanza-aprendizaje y comunicación. Tanto la 

teoria de la comunicación como las ciencias de Ja información, constituyen otra de 

las bases de Ja Tecnolcgla Educativa, las que se interrelacionan con aportaciones 

de las leerlas psicológicas y de sistemas, ya mencionadas antes. 

La información, como disciplina, ha sido muy estudiada por diversas escuelas. La 

escuela inglesa sostiene que la información es un fenómeno social, siempre y 

cuando sea capaz de difundir consensos y actos de mayorias. La escuela 

alemana une al concepto de información, el de actualidad, al decir que información 

es la difusión de hechos cuya pñncipal caracterfstica es la actualidad. Ambas 

consideran que la información es un fenómeno social. 

Harold Laswell (1932), como lo cita Contreras y Ogalde (1988), enlaza cinco 

variables que se indican en la figura 2.2, y que, como modelo de comunicación, se 
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convertirá en la esencia de una educación en medios de comunicación 

(Morduchowi=, 1997). 

1 2 3 "' 5 

¿Quién Q ¿Qué es Q ¿Porque Q ¿Para ~ ¿Con qué 
dice algo? lo que lo dice? quién lo emctoslo 

dice? dice? dice? 

¿Conqu6 

1 
Medios de ~ Intenciones? COfTIUnlcaci6n ? 

Fig. 2.2 Diagrama de Laswell (Tomado de Contreras y Og- 1988). 

Cuando se habla de comunicación, se utiliza constantemente la palabra "medio". 

Los medios son instrumentos humanos mecánicos o eJectromecánicoS. utilizados 

para la transmisión de un mensaje. Sabemos de los medios masivos de 

comunicación tales como la televisión. la radio, cablevisión. internet. transmisiones 

vla satélite. La clasificación de Contreras y Ogalde (op. cit.), es la siguiente: 

Materiales visuales para aparatos de proyección: diapositivas, filminas, 

transparencias, láminas de retro proyección. pelfculas, microfilmes. etc. 

Materiales visuales opacos, no proyectables: libros, fotograflas, dibujos, pinturas, 

grabados, mapas. pizarrones, portafolios, franelógrafos, etc. 

Materiales auditivos: grabaciones, discos, cintas, cassettes. emisiones de radio, 

mensajes telefónicos, exposiciones orales directas. 

Materiales visuales tridimensionales (o reales): esculturas, maquetas. objetos 

varios. 

Actividades "in vivo": excursiones, visitas guiadas a museos y exposiciones, 

juegos. danzas, dramatizaciones, etc. 

El proceso de la comunicación es un sistema que coincide con el proceso 

instruccional de ensenanza-aprendizaje. En ambos, el mensaje o información de 
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contenidos es trasmitido por un emisor, que selecciona los medios y canales 

adecuados para producir una respuesta (aprendizaje) en Jos receptores (alumnos). 

1.2 .. 7 Ventajas de los medios maaivo• de comunicación. 

Los diferentes medios de comunicación facilitan Ja solución de algunos problemas 

educativos en el proceso de ensenanza-aprendizaje, siempre y cuando sean 

planeados con eficiencia, a partir del análisis de las fuentes reales: sociedad. 

cultura y sujeto; que logren Ja transmisión de contenidos coherentes y válidos con 

y para esa realidad, y sean propiciadores de metas "positivas" para la sociedad y 

el sujeto-receptor (Contreras y Ogalde, op. cit.). 

Morduchowicz (op. cit.), insiste en la necesidad de valorar a los medios como 

fuentes de inforrnación, capaces de ampliar el mapa y el horizonte cognitivo de los 

individuos, pero también de definir, lo que es y lo que no es importante para la 

sociedad. 

1.2.8 Desventajas de los medios masivos de comunicación. 

Debido al alcance de los medios, es vital saber el rol que tienen los medios de 

comunicación en la construcción de la imagen del mundo sobre la que 

construimos la nuestra. En este universo icónico y audiovisual, la confusión entre 

la imagen y la realidad es muy grande y pocos reconocen la función mediadora de 

los medios. éstos, están activamente implicados en un proceso de construcción y 

de representación de la realidad. Los mensajes reflejan un punto de vista entre 

otros posibles y, por eso precisamente. no son nunca neutros. 

La cantidad de información que pueden manejar es muy grande, de tal manera 

que es fácil perderse en el océano de información errónea, obsoleta, tendenciosa, 

e inútil. La selección de la información adecuada suele ser una verdadera hazana 

de caceria. 
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El desafío de una formación en medios, nos propone Morduchowicz (op. cit.). es 

analizar con los alumnos. con una actitud critica, la lectura que los medios hacen 

de la realidad, que es sólo una de entre muchas otras. En especial la televisión, 

suele saturar a los receptores con informaciones erróneas. efimeras y frivolas, que 

se deben saber interpretar (Pérez de Eulate, 1997). La recepción critica es aquella 

que busca brindarles a los alumnos las herramientas necesarias para dlscernir 

entre la frivolizaci6n y lo verdaderamente importante. a través de identificar los 

lenguajes que utilizan los medios para comunicar sus mensajes y representar la 

realidad: el sonido, la imagen. Ja fotografia, el texto, la música, los efectos 

especiales. la puesta en escena, la estructura narrativa, la dimensión ideológica, 

etcétera. 

1.2.9 Caracterlsticas distintivas de la Tecnología Educativa. 

Clifton Chadwick, en su libro Tecnologla Educacional para el Docente (1997), 

defiende este modelo de instrucción como la mejor opción educacional. 

Desmenuza cada rasgo que. a su criterio. es primordial para la conformación de la 

Tecnolo9la Educativa. Existen otros modelos tecnológicos, pero el de Chadwick es 

el de los más representativos y en él se basa la descripción que aqul se hace. 

En este trabajo sólo se senalarán, de manera breve, los puntos que. también se 

trataron en el modelo tradicional, pretendiendo establecer una .mayor facilidad 

comparativa. 

En primer lugar hablaremos de la función docente. El maestro ·es ahora quien 

administra y coordina el proceso de ensenanza-aprendizajE7, por. lo que deja de ser 

el protagonista central de la situación y la única fuente de Información (Centraras y 

Ogalde. op. cit.). 

Chadwick (1997) aclara que "lo que otorga el carácter tecnológico al modelo no es 

la inclusión de máquinas, sino el énfasis puesto en técnicas para planificar, 

diseñar y desarrollar colegios como sistemas educacionales. La relación del 
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docente con las metodologfas tecnológicas (o del enfoque de sistemas} no debe 

ser conflictiva, sino perfectamente coordinada. 

Seria la que la tecnologfa puede cooperar con el maestro de la siguiente. rr:ianera: 

•!• Liberándolo de su papel histórico de ser el práse~tador _·único ·.-·de los 

contenidos para pennitirle ocuparse <d61_..:fU~~ion·es·~.-~",:.;á~-- .. ·:·~aliosas _y 

complejas" como el diagnóstico, '. 18_\·.--~·~ti~~-~Iói-l' :~~de' .-p~í~n-<?f81ici~-des' 
individuales. la participación, el c();;lroi' y .·'1~· ;;C>ordÍn.l;;ión:de debates, 

discusiones, etc. 

•!• Proporcionándole nuevos medios con los cuales pueda conocer a fondo los 

nuevos conocimientos y habilidades Indispensables para el mejoramiento 

de la educación. 

•!• Acercando el medio educacional a la sociedad de la cual forma parte, 

enseñando a los alumnos a coordinar, controlar e interactuar con su 

ambiente tecnológico. 

•!• Sugiere nueve funciones especificas del docente: 

•!• Diagnóstico periódico del alumno: en cuanto a sus necesidades de 

aprendizaje, los objetivos, los estilos cognitivos de los alumnos, sus 

intereses, los recursos disponibles, etc. 

•!• Selección: Ayudar al alumno a establecer metas educacionales pertinentes, 

y a seleccionar secuencias de aprendizaje adecuadas para permitirle 

desarrollar su máxima potencialidad. 

•!• Ensefianza o participación: ayudar a que un alumno se autodirija y aprenda 

continuamente, utilizando los medios que propicien : el. aprendizaje y 

cumplan con el programa establecido. 

•!• Evaluación: revisar la eficiencia con que los alumnos y el sistema cumplen 

con sus objetivos. 

·!• Motivación: proporcionarla en forma de refuerzo, a través del estimulo de la 

curiosidad, y asegurando la relevancia de la ensenanza. 
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•:• Control de información e informes de sistemas. 

•:• Control de recursos y coordinación. 

•:• Desarrollo del personal y su entrenamiento: una actividad continua. 

•:• Mantenimiento de relaciones: can la comunidad, el distrito, los padres, etc. 

Asimismo, la actividad del docente consistirá en dar instrucción a los alumnÓs a 

través de la programación de los conocimientos, descomponiéndolos en tantas 

partes como sea necesario, dotándolos de un orden de dificultad creciente y con 

una secuencia que resulte eficaz para los objetivos planteados. 

Las decisiones que se toman en el aula, referentes al diagnóstico, selección, 

participación, evaluación y motivación, serán tomadas por tres grupos de personas 

que pueden participar: los profesores. los alumnos y los diseñadores del sistema. 

La participación de los profesores y alumnos es diaria y activa, mientras que la de 

los diseñadores se realiza en el acto de diseñar y en el desarrollo del sistema, es 

decir, su participación es anterior a la operación y se limita a establecer las pautas 

para que opere el sistema. 

La información ahora se presentará de otra manera. De fonna concisa ya que, 

como lo considera Chadwick (op. cit.), el papel del maestro no es enseñar (en el 

sentido de presentar los temas de las asignaturas), sino conducir una basta gama 

de medios de ensenanza. diagnosticar alumnos, dirigir el uso de los recursos 

disponibles, coordinar información, etcétera. El maestro debe ser eficiente y eficaz 

en el control de los alumnos, más no como el único expositor oral. 

Cuando se usa un procedimiento distinto para presentar la información de la 

asignatura, se espera que este método sea suficiente para cubrir los objetivos 

establecidos con poca o ninguna intervención por parte del maestro. Por ejemplo, 

cuando se presenta material a través de un video, se prepara de tal manera que 

los alumnos puedan demostrar que logran el dominio de los objetivos, pueden 

seguir sesiones de debate, dirigidas par un conductor que na es necesariamente 

un experto en el tema. Y cuando se usan textos de ensenanza programada, estos 

son suficientes para lograr el dominio de los objetivos, y los profesores son 
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necesarios sólo para actividades auxiliares menores.- como seria controlar 

pruebas. 

El rol del alumno es diametralmente opuesto al del. modelo: tradicional, en el 

supuesto de que el estudiante es el elemento dinámico .. dél Proceso~ -int~í-actúa con 

una gran variedad de medios, materiales y experiencias,~; hasta· alcanzar ·los 

objetivos de aprendizaje establecidos. 

Tiene una importante participación en la elección tanto ·.d~:;·i~S::-~bj~tiVo~· e-orno :de 

los medios para la presentación de Ja información:;:··e~-~1·~·~:.:~v~-l~:a~·iÓ-il--y~.:cie-rta 
responsabilidad sobre el control del aula. Los·a1ümn~S:P~~d~-~-::~~·r .. re-~-po~~áb1~s 
de casi todas sus necesidades logtsticas en la esc~ .. l~1a:~~-¡~~'.1:~~~~-~~~-----~~-t~¡,=~i6,n, Y 
devolución de materiales, desplazamiento de un luga~; _a, ·6tro;-:_:·corlt~ol'.:de_ los 

recursos y necesidades personales, etc. :;':.:,;:~ 

Busca oportunidades de aprendizaje de manera Individual,' participa ·activamente 

en sus métodos de motivación. , . , ::::(' ;·'.. 

Por otro lado, la ensenanza no es forzosamenteí .. ?r_úP~l.~:~=ª·:,q __ U~'.:.se ·-~~s~:en la~ 
necesidades individuales y grupales. El compromisC>;es ,ge~.;.ral~.;.nt.;. lndlvld~al, 
aunque puede incluir actividades de grupo. ··-~- . 

- . - - ·~· " . . . 
De acuerdo a estas caracterfsticas, se espera un nivel ·unifo'írnemente alto del 

logro del alumnado. 

La especialización dentro de las funciones del aula es poslble'.medlante el análisis 

cuidadoso de Ja naturaleza del proceso ensenanza-apr~n~::fi~~Je::· Los _roles pueden 

ser identificados, definidos y desarrollados. 

Todos los materiales usados dentro del aula:;, (el.· ambiente de ensenanza

aprendizaje, que incluyen nuevos medios, medios~· convencionales, personal 

docente, técnicas para medición, etc., están coordinados y controlados por un plan 

que aclara las interacciones, las responsabili~ades, etc~ 
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No existe una delimitación clara de la duración de una clase ya que el tiempo 

necesario para llegar a dominar los materiales puede variar según los alumnos. y 

puede correlacionarse con su coeficiente intelectual. 

Se le puede dar más tiempo y ayuda especial a los alumnos que tengan 

problemas con los materiales o que necesiten mayor . tiempo para -alcanzar el 

criterio, sin que sea ignominiosa la necesidad de tiempo adicional. 

En la responsabilidad del aprendizaje, se deberá incluir al profesor, al disei'iador 

operativo del sistema y al alumno. El éxito de cada alumno es independiente de 

los otros alumnos ya que se los clasifica según criterios preestablecidos y no en 

comparación con los demás. 

Los contenidos de las unidades programadas serán establecidos en conjunto por 

maestros, disenadores y alumnos. Los objetivos para un tema son seleccionados 

teniendo en cuenta como variables primarias los conocimientos de ingreso y las 

habilidades (incluyendo estructuras, procesos y estados cognitivos) de aprendizaje 

del alumno. de manera que las tareas de aprendizaje se basarán en el repertorio 

existente del alumno. 

Pueden introducirse al aula nuevos materiales o contenidos para alcanzar nuevos 

objetivos o para mejorar el aprendizaje de objetivos existentes. 

El propósito de la evaluación del alumno (test y otras medidas) es ayudar a formar 

al alumno. mediante retroalimentación sobre el desemper'\o, el diagnóstico de 

puntos fuertes y débiles, y el suministro de información para tomar decisiones 

tales como programación, ayuda extra, enriquecimiento, etc. 

Cuando se evalúa por medio de algún instrumento. entonces este último será el 

aparato básico de control. Si el objetivo exige la demostración de una habilidad, 

recitación, participación en grupo, etc., entonces será el profesor el que ejerza el 

control principal. Si la puntuación del alumno es inferior al criterio establecido. el 

diseño de la unidad deberá incluir información acerca de la manera de corregirla. 

repitiendo la unidad, con clases particulares, cambio de medios o de presentación, 

etc. 
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Un programa o grupo de materiales se considera un fracaso cuando un número 

apreciable de alumnos no puede alcanzar et criterio preestablecido. Por lo que es 

válido modificarlo. 

Ahora la motivación es una responsabilidad compartida debido a que las 

decisiones más importantes dentro del aula. en el proceso de instrucción. en la 

elección de los contenidos, en la evaluación. etc. Son tomadas en conjunto con los 

alumnos, éstos sentirán un mayor compromiso con su aprendizaje. una autoestima 

más elevada y por ende, su motivación estará siempre en un nivel altamente 

positivo. 
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Fig. 2.3 Secuencia de actividades, en 1 asignatura, de un modelo tecnológico. 
(Tomado de Chadwlck, 1997) 
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1.2 .. 10 Criticas a la Tecnologia Educativa. 

La Tecnologla Educativa, considera .a la_ función docente más como problema 

instrumental que como una·práctica·educaliva·:·-e"s decir, que el·maestro es un 

instrumento que Utiliza la tecnologia como herramienta capitalista para perpetuar 

las condiciones de dominio, podel- y control. Es por ello que se considera al 

docente como un sujeto ahistórico, apolitico y, por tanto, objetivo y neutral. 

Lo anterior es producto de la utilización de diversos paradigmas de las teorlas: 

positivista y conductista. las cuales pretenden dar a la educación, y por ende a la 

función docente, un carácter más cientlfico y técnico (sistematización de la 

ensenanza). Por Jo tanto. el docente se convierte en el medio ideal para controlar 

el proceso de ensef'lanza, con la finalidad de que todo continúe funcionando "tan 

bien como hasta ahora" (Camacho 1998). 

Para la Tecnotogla Educativa, los términos de eficiente, eficaz, rendimiento, 

competitividad, etcétera, son necesarios para toda labor de ensef'lanza. En 

realidad, la tarea docente es una actividad competitiva. individualista y aislada, ya 

que cada profesor se preocupa por ser el más eficiente y eficaz, en relación con 

los otros docentes (Camacho, op. cit.), en lugar de trabajar en equipo; para 

lograrlo, se especializa cada vez más. 

Como añade Camacho (op. cit), esta corriente clasifica de dos formas la 

especialización docente. La primera de manera vertical, que consiste en cuatro 

categorlas: a) ayudante de profesor; b) adjunto; c) profesor decano y d) profesor 

principal, lo cual se va dando conforme a los méritos y la experiencia de los 

docentes; aunque no es muy clara Ja diferencia entre una y otra, es una 

clasificación que señal6 Chadwick y que aún está vigente (como en la UPN). La 

segunda clasificación es la horizontal, la cual consiste en volver especialistas a los 

profesores para determinados grupos, tareas y funciones. No hay rangos de 

autoridad o de secuencias crecientes y decrecientes. Ambas formas dejan ver con 

claridad que la tarea docente es una actividad cien por ciento individualista y 

competitiva. 
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La tecnologia Educativa no es el mejor camino para solucionar los problemas 

educativos. Uno de sus principales problemas radica en cómo conseguir los 

recursos tecnológicos. elemento indispensable para este modelo. que no están al 

alcance en los paises que, como México, tienen problemas hasta para definir la 

importancia de la educación; donde aún no se sabe si vale la pena invertir en 

medios educativos, excepto para justificar egresos presupuestales. 

Este modelo exige: personal técnico en la planificación; en el desarrollo de nuevos 

recursos y materiales con enfoque tecnológico; maestros que sepan instrumentar 

cambios en los sistemas y métodos de evaluación que permitan saber cuándo y 

cómo funcionarán y se ajustarán las innovaciones en operación. 

En este modelo se cree que los alumnos pueden modificar su historia personal 

sólo por estar más Involucrados en el salón de clases; no puede dejarse a un lado 

la problemática familiar, las carencias económicas, afectivas, de Identidad, etc. 

que el alumno trae consigo mismo. La creatividad no se desarrolla sólo por la 

cercanla con aparatos (audiovisual o de cómputo). El proyecto multinacional de 

incremento al apoyo técnico en el mundo, está generando más competencia, 

injusticia social ylimitación de la información aprendida que el modelo tradicional. 

Y Ja tendencia sigue en ascenso. 

La educación se deshumaniza, la educación a distancia, abarca a más personas, 

pero las aleja de la 1nterrelación cotidiana, las separa de la actividad cooperativa. 

Por otra parte, Munoz (1996) nos dice que raras veces pueden llevarse a término 

los grandes principios y los enunciados grandilocuentes de quienes marcan las 

pautas, dictan las leyes y manejan el dinero. En unos casos, porque los politices 

desconocen lo que es trabajar en las aulas; en otros, porque las promesas de 

financiación quedan en et papel. Y casi siempre, porque Jos educadores de base 

han carecido de autonomia. tiempo, reconocimiento y medios suficientes para 

corregir con efectividad los defectos detectados dia a dla en cualquier sistema. 

Tal vez en este inicio de siglo, queda más patente que nunca esa marcada 

diferencia entre las polfticas educativas y las prácticas educativas. Porque a los 
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defectos propias de la condición humana y a la irrealidad inherente a cualquier 

clase polltica hay que af\adir la dificultad de abarcar la totalidad de las opciones 

materiales que ofrece la tecnalogfa. Los responsables de los programas de 

educación (y padres de familia), empujan al docente a que introduzca en el 

proceso las innovaciones técnicas. Pero. de acuerdo con Muñoz. no es 

aconsejable lanzarse a la aplicación improvisada y generalizada de fa audiovisual. 

Están en juego muchas cosas: 

•:• La posibilidad de formar, pero también de deformar. a' .quienes· están 

integrados en los actuales procesos educativos .. . 

•!• El que accedan o no a unos conocimientos básicos ;; ·~~'·:· ig~·ald~d de 

condiciones quienes pertenecen a las mundOS tercero y cuSrtO ... , ,, 

•:· Y también la posibilidad de hacer más grandes las' dife;.;;~~ias entre quienes 

se integren y no se integren en el nuevo: sl~Íem~·(~~.: .d.~fi-~iii.va/d~ .engrc:>sar 

el quinto mundo. 

•!• Mientras se apueste por la instrucción técnica como, ~ .. roc~~irrj~e~l~~ g~rl·e~k
los encargados de la administración y economía .. del.'~pais;.-Íendrán. la 

obligación de poner al alcance del proceso educativo los medios- neCescirios 

para la mejor formación. 

·:· Antes de introducir a los educadores en el torbellino de la utilerla 

tecnológica, es imprescindible dotarles de una gula básica. La 

alfabetización audiovisual de los estudiantes no será posible si no hay una 

sólida formación de las profesores. 

Consideremos algunos de los motivos por los que este tema requiere un análisis 

particular: 

Factores éticos: mientras que la enseñanza tradicional se apoya en principios de 

ejemplaridad y traslada a los alumnos un modelo ético identificado con el centro 

escolar y con sus maestros, los medios electrónicos suministran valores no 

identificables. diluidos o confusos. Dado que tratan de abarcar al mayo número 
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posible de personas. La autoridad moral e intelectual de los maestros es sustituida 

por el denominado liderazgo electrónico. 

Factores psicológicos: la escuela exige dedicación. Existe el str:-~rome. del miedo 

a ir a clase. Para buena parte de los nit\os de nuestra . población, a·cudir a la 

escuela representa un sacrificio. La televisión se-sitúa, p'~ra'1á: ·~ayortá de ellos, en 
·. '''"'.' 

el extremo opuesto. Mientras que la ensenanza ·. pr'?.~oca- · a.lgo_: .. semeja~te .. al 

rechazo, Ja televisión produce adicción. . .· .... »:-· . ... _·. ,·: 

Ya se requiere una campaña efectiva y continuada;d~: ~~l~;a~iÓ~ el~ la .;scritura y 

del libro como elementos básicos de madu.ra;;i?n p"'r>i;,'r'l;.1 'y'c:letrar'l;misiÓ~ de los 

fundamentos de la cultura. Si muere·;, el i1ibr() .• ºC:;;,id;~te ;~u.;;~.;rá: huérfano de 

libertad. 

El aprendizaje 

esfuerzo de 

audiovisuales 

destinatarios. 

por los métodos convericloriale.s de diálogo y lectura implican un 

asimilación, ·.-_ri:·lie':'tías·~~que la percepción de los mensajes 

electrónicos es . independiente del grado de capacidad de los 

Factores didácticos: muchos mensajes enviados por los medios audiovisuales 

pecan de un excesivo ciéirácter urbano. Debido a esto, se desprecian los valores 

de las zonas aisladas, el campo, los bosques, los pueblos pesqueros, los 

indfgenas. El maestro sí es importante para la aclaración de las formas y 

contenidos que proporcionan los medios audiovisuales. Las fórmulas 

convencionales de ensenanza presencial nos ofrecen incontables elementos de 

eficacia comunicativa. La educación a distancia suele tener carencias importantes. 

En la adaptación de los contenidos didácticos a los medios audiovisuales nos 

desprendemos de la información visual inmediata, los refuerzos pedagógicos del 

sistema convencional y del procedimiento dialéctica de comunicación. 

Como dice Barroso (1988), las nuevas tecnologias por si mismas no van a 

optimizar el proceso de ensenanza. De acuerdo con este autor. el uso que se está 

haciendo de las nuevas tecnologías en enseñanzas por computadora. no siempre 

son eficaces en sentido tecnológico No nos engañemos. los alumnos son lo 
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suficientemente inteligentes como para que el mero uso operativo de las máquinas 

atrape su atención por mucho tiempo. El interés inicial por utilizar nuevos medios 

de aprendizaje desaparece, dando Jugar a un nuevo motivo de rutina escolar. Más 

adelante, Barroso dice: "El profesor debe saber incorporar las nuevas tecnologfas 

al proceso educativo no como un cacharro más en el aula, sino como un elemento 

más de nuestra realidad cultural; debe ser capaz de dirigir la actividad del alumno 

a realizar sus propias experiencias o experimentos con esos nuevos artefactos". 

En las Oltimas décadas se ha ponderado el concepto de eficacia para formar 

individuos aptos para desarrollar un trabajo y esto sugiere el uso de las nuevas 

tecnologtas; pero cabe objetar a este planteamiento que eficacia no es sinónimo 

de utilidad. 

Adell (1997) nos comparte: hoy tenemos mucha información (o seudo 

información), pero, ¿estamos mejor informados? El problema ya no es conseguir 

información, sino seleccionar la relevante entre la inmensa cantidad que nos 

bombardea. Los medios electrónicos de masas han transformado nuestra forma 

de percibir la realidad. Entre sus efectos: la disminución y dispersión de la 

atención, una cultura "mosaico", sin profundidad, la falta de estructuración, la 

supeñicialidad, la estandarización de los mensajes, la información como 

espectáculo. Asimismo, es habitual la confusión entre información y conocimiento. 

Las redes informáticas eliminan la necesidad de los participantes en una actividad 

de coincidir en el espacio y en el tiempo. 

La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de igualdad 

social y de desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un producto de 

mercado. Debe evitarse que las nuevas tecnologlas acrecienten las diferencias 

sociales existentes o creen sus propios marginados. ¿Los centros educativos 

están preparados para afrontar la parte que les toca de este desafio? ¿Estamos 

formando niños y jóvenes para el futuro? ¿Cuál futuro? 
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1.3 PEDAGOGIA INSTITUCIONAL 

1.3.1 Orígenes. 

Sabemos que las instituciones son determinantes y están conformadas por un 

orden social establecido; afectan tanto a los individuos como a la sociedad entera. 

Las crisis en las instituciones de las sociedades industriales capitalistas, causadas 

principalmente por problemas económicos, políticos, sociales y culturales, 

generaron la necesidad de un análisis de las mismas, pensando que asl podían 

provocar cambias y transformar a la sociedad. 

La escuela, como sitio de intercambio cultural, es una institución social 

burocrática, donde se pretende, explfcitamente, hacer que los individuos aprendan 

matemáticas, historia, literatura, química. biologia y demás asignaturas. Podemos 

decir que, habitualmente, los procesos de ensenanza·aprendizaje se ponen en 

marcha en la escuela; y por tal razón, se requiere que la escuela efectúe, 

periódicamente, una reforma educativa no sólo a nivel escolar, sino una 

transformación a nivel institucional. 

Diversos movimientos pedagógicos como la Escuela Nueva, Montessori, DecJory, 

Ferreira, han realizado diversos intentos de transformación educativa en cuanto a 

conceptos, contenidos, métodos y material de trabajo; no obstante, no 

consideraron la dimensión institucional de la escuela como tal (Alcibia, 1995). 

Fue hasta la década de Jos SO's y comienzo de las 60's cuando, en Francia, 

ocurrió la posibilidad de efectuar el análisis institucional de la escuela. 

El movimiento .. análisis institucional", es el que da origen propiamente a esta 

corriente, que sostiene el carácter dialéctico de cada institución al concebirla 

como: "el conjunto de fuerzas contrarias que operan en una situación 

aparentemente regida por normas universales·. Esta corriente enfatiza los 

fenómenos que van más allá de lo individual, es decir, se ocupa de aquellos que 

ocurren a nivel de coaperatividad, organización e institución. (Palacios, citado en 

Alcibia, 1995}. Este movimiento tuvo sus orfgenes en la psicoterapia institucional y 

más tarde se manifestó en Ja pedagogía institucional. 
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La psicoterapia institucional responde a un momento de análisis estructural en el 

campo de la psiquiatría. Los psiquiatras con orientación analitica, se propusieron 

estudiar las variables instituidas que intervienen en el comportamiento del 

e.nfermo: asi. en el hospital psiquiátrico se transformó el instrumento de análisis. 

El intento teórico de esta psicoterapia era romper con todas las estructuras 

instituidas de los hospitales psiquiátricas, pues se consideraba que .. el mal no está 

en la mente. ni siquiera en el cuerpo del enferma; el mal está en el sistema social 

en donde interaccionan, dlalécticamente, et enfermo, su familia y quienes 

pretenden curar". Debido a esto, era necesario crear nuevas estructuras que 

hicieran presente la dialéctica del todo y las partes teniendo en cuenta el carácter 

dinámico y cambiante de las estructuras, para crear verdaderas intercambios 

interpersonales. 

El desarrollo evolutivo de la psicoterapia institucional atravesó por tres etapas: 

La empirica, que se desenvuelve en un ambiente de represión en Francia, por la 

invasión alemana, por lo que los psiquiatras, primeramente, cambiaron su actitud 

con los enfermos, para modificar las relaciones instituidas en dichos hospitales. 

La ideológica, donde introdujeron nuevas técnicas grupales que hicieron posible la 

transformación de la organización y de las relaciones sociales en el interior de las 

hospitales. Gracias a la aportación del sociodrama de Moreno, basado en la 

terapia de grupo, surgen nuevas formas de organización: reuniones de sintesis. 

los colectivos, los talleres. etcétera. por medio de los cuales se pretendla hacer 

participar a los enfermos en su propio proceso de adaptación y cura. 

La teórica, que se describe como la dimensión inconsciente de la institución, 

identificando también la alienación mental con la alienación social, lo cual indujo la 

vinculación del estudio del psicoanálisis con el análisis institucional. Los sistemas 

sociales del exterior instituyen a los hospitales, al igual que la jerarquización del 

personal de atención; par lo tanto, es desde el exterior donde se constituye cada 

institución. 

Las planteamientos anteriores tuvieran gran influencia en la pedagogia. Resultado 

de esto, se crea una nueva perspectiva pedagógica: el análisis de la clase escolar 

en su dimensión institucional. 
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En 1957, el Dr. Jean Oury designa por primera vez a esta nueva perspectiva 

como: Pedagogia Institucional, entendida como .. el conjunto de técnicas 

educativas que transforman la clase primaria". 

En 1962, en una conferencia pronunciada en el congreso del movimiento Freinet. 

el grupo de técnicos educacionales (GTE), representado por Fernand Oury y 
Raymond Fonvielle, proponen la modernización y transformación de las clases 

urbanas y el análisis teórico del funcionamiento de la cooperativa en la clase 

escolar (Vásquez y Oury, 2001). 

En 1965 la pedagog!a institucional fue definida provisionalmente por A!da Vásquez 

y Fernand Oury como: "un conjunto de técnicas, de organizaciones, de métodos 

de trabajo y de instituciones internas nacidas de las prácticas de clases activas, 

que coloca a nh"'ios y adultos en situaciones nuevas y variadas, que requieren de 

entrega personal, iniciativa, acción y continuidad .. ; más adelante, Vásquez y Oury 

(op. cit.) nos aclaran que también puede definirse desde el punto de vista estático, 

como "la suma de los medios empleados para asegurar las actividades y los 

intercambios de toda suerte, en la clase y fuera de ésta; y desde el punto de vista 

dinámico, como una corriente de transformación del trabajo dentro de la escuela". 

Esta perspectiva nace como oposición al modelo tradicional, en el cual las 

instituciones son impuestas y por tanto, no pueden ser cuestionadas ni mucho 

menos modificadas; mientras que la nueva pedagogia institucional se forma de 

instituciones internas del tipo de las que si son discutidas y transformables; su 

estructura es susceptible al cambio a través de la autogestión, los métodos y los 

programas por parte de los alumnos. 

Esta corriente, propone la vinculación de la escuela con la sociedad y la sociedad 

con la escuela: asimismo. propone un cambio de orden social, a través de la 

transformación de las instituciones, propiciando la creatividad colectiva que 

instituya nuevas formas sociales, considerando que los fenómenos sociales se 

articulan en conjuntos estructurales que son los modos de producción y las 

formaciones sociales (Alcibia. op. cit.). 

Vásquez y Oury (op. cit.) sostienen que la educación y la pedagogla no pueden 

concebirse independientemente de lo político. Ponen al descubierto los vicios 
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sociales que padecen las instituciones educativas, examinan el origen de la 

escuela para llegar as( a una propuesta de transformación de la misma. Critican 

profundamente el sistema jerárquico y burocrático, ast como también, las 

relaciones maestro-alumno. que consideran de dependencia y poder, que ocurren 

al interior de la clase escolar: por lo mismo, plantean la necesidad de una 

revolución educativa que traspase los limites del aula escolar para alcanzar una 

transformación institucional y con ella un cambio en la sociedad. 

Estos mismos autores analizan la escuela tradicional, denominándola como la 

escuela-cuartel, donde aparecen los tres perjuicios educativas: el perjuicio 

didáctico, que implica una equivocada valoración de la institución; el perjuicio 

escolar. donde el educando es considerado como un simple alumno, y no como un 

individuo; y el perjuicio de la uniformidad, donde todos los alumnos son sometidos 

a un mismo régimen de uniformidad sin considerar la individualidad humana. 

Desde 1 g50 existen, 'en Francia, técnicas de grupo con bases teóricas elaboradas, 

por un lado, por un equipo de psiquiatras representados por Joan Oury y F. 

Tosquelles; y por el otro, por un equipo de maestros seguidores de la pedagogla 

Frelnet, quienes más adelante integrarlan el Grupo de Técnicos Educacionales 

(GTE) dirigidos por Femand Oury (Alcibia, op. cit.). 

Tiempo después, al interior del GTE comienzan las tensiones y contradicciones en 

cuanta a sus principios, de tal modo que su organización se ve afectada 

creándose dos corrientes, si no opuestas, si divergentes entre si. Ast surgen, la 

orientación pslcoanalltica desarrollada por Alda Vázquez y Fernand Oury y la 

orientación socloanalltica que ponderaba las aportaciones de la no-directividad y, 

sobre todo, de la dimensión polltica de la pedagogla (hacia la autogestión de 

Rogers), representada por: R. Fonvielle y Mlchael Lobrot entre otros. 

1.3.2 Características principales. 

Es el carácter implicito de la obligación el que permite a cada alumno y también a 

cada maestro hacerse o seguir siendo dueño de su propio trabajo, e intercambiar 

todas las formas de actividades que le son posibles. sin ser evaluado por 

comparación con los demás, sino por si solo: cuando el grupo puede decidir 
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cambios, nuevas organizaciones, planes de trabajo. reglamentos, etcétera; cuando 

tenemos el derecho y la posibilidad práctica. de planificar nuestro trabajo, según 

nuestro ritmo personal de aprendizaje, entonces podemos innovar, crear, fracasar 

o, en una palabra. actuar. 

La caracterlstica de la Pedagogia Institucional es la tendencia:· a . remplazar. la 

acción permanente y la intervención del maestro pol"..un siste'i'.na ·de 8ctivid'ades, ·de 

mediaciones diversas, de instituciones, que ase9ur~,;·: ·d~ :; °mod~ ·· c~~iinLÍO la 

obligación y la reciprocidad de los intercambios, en el gr.ipo y· fuera d.;. 'é_f_(Vásquez 

y Oury, op. cit.). Indudablemente que la dirección. de. esta corrie.nte educativa 

difiere de aquella de la pedagogla clásica y, en este_:punto,.'es"af!n' con la 

Tecnología Educativa. 

La corriente socioanalftica y autogestionaria de Michael Lobrot, tiene como marco 

de referencia la teorla de la no-directlvldad de C. Rogers. No obstante, existe otra 

fuente de gran influencia para Lobrot que no podemos pasar por alto, la tendencia 

psicológica llamada •grupo de diagnóstico· que "prácticamente se trata de la 

situación que agrupa a diez o quince participantes bajo la dirección de un monitor 

especializado. reunidos con fines de sensibilización, formación o 

perfeccionamiento de pequeños grupos en particular" (Palacios, citado en Alcibia, 

op. cit.). 

Lobrot aplica los principios de Carl Rogers para realizar el análisis institucional de 

la escuela burocrática. con el propósito de instituir nuevas instituciones que 

permitan a los grupos organizar su propio funcionamiento y trabajo. 

Lobrot trabaja con el principio de la no-directividad, Rogers (citado en Labro!, 

1g95¡ lo define como: •aquel que abandona, de modo voluntario, su poder y desea 

establecer una nueva forma de relacionarse con aquellos de quien se ocupa"' 

Lobrot (op. cit.) agrega que •debe limitarse a ofrecer sus servicios. sus 

capacidades y conocimientos al grupo en cuestión o a los otros miembros de la 

relación". Para él, la renuncia a la autoridad, al poder. a la palabra, ofrece al 

alumno la posibilidad de tomar la iniciativa y la oportunidad de relacionarse con los 

otros miembros del grupo para establecer vincules que permitan la educación. 

Para Lobrot (op. cit.), lo anterior es la posibilidad de "autogestionarse". 
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Lobrot distingue tres tipos de autogestión: la politica. la social y la pedagógica. 

Para él, la pedagogia institucional contiene objetivos politices; en la medida que él 

entiende a la autogestión pedagógica como una preparación para la autogestión 

política. Afirma que la autogestión pedagógica es un sistema de educación en el 

cual el maestro renuncia a transmitir mensajes y define en consecuencia su 

intervención educativa a partir del medio de la formación y deja que tos alumnos 

decidan los métodos y los programas de su aprendizaje. Con esta condición, el 

poder se distribuye. y se da al grupo la posibilidad de que encuentre sus propios 

objetivos y métodos educativos. Esto implica una serie de actividades comunes 

que conllevan una división del trabajo, conservando su libertad individual. Para 

Lobrot esta diversidad de funciones cuestionará y dará unidad al grupo. 

En un grupo de autogestión, el profesor practica diversas funciones: analizador, 

orientador, mediador. etcétera. Pero ninguna de ellas será sin autorización de los 

alumnos. 

Lobrot (op. cit.) nos advierte: "sin una autogestión, sin que los alumnos se hagan 

cargo de si mismos, sin una destrucción al menos parcial de la burocracia 

pedagógica, no se alcanza ninguna formación verdadera y por consiguiente 

ningún cambio en la mentalidad de los individuos. Se advierte inmediatamente la 

repercusión en el plano social. La sociedad se hunde en problemas y conflictos 

insolubles. Hay que comenzar por la escuela. La sociedad del mariana será 

consecuencia de la escuela de hoy o no existirá". 

La orientación pedagógica de Vásquez y Oury, encuentra sus fundamentos en el 

psicoanálisis de Freud, la psicoterapia institucional y en la pedagogla moderna de 

Freinet. 

Al igual que Lobrot. Vásquez y Oury realizan un análisis de la clase escolar en la 

escuela-cuartel, que conciben como la escuela de la no-comunicación: institución 

burocrática condenada al fracaso por su estructura jerárquica, que obstaculiza las 

relaciones y los intercambios: Vásquez y Oury. aplicaron nociones terapéuticas 

para modificar y transformar las relaciones maestro-alumno. 

También pretenden reacomodar las estructuras de la clase escolar a través de 

"mediaciones" que regulan las relaciones sociales y materiales qLJE:! ocurren en la 
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vida del grupo escolar. Estas transformaciones se lograrán en la medida en que 

utilicen las técnicas Freinet para organizar la clase escolar: el texto libre, el 

periódico escolar, la correspondencia escolar, los ficheros, la cooperativa, etc.). 

Estas técnicas, en su conjunto, son las mediaciones. 

Otra importante organización de trabajo es el "consejo de cooperativa" que es 

donde se llevan a cabo todos los intercambios tanto materiales como sociales, 

donde todos los integrantes están interrelacionados para transformar y crear las 

nuevas instituciones educativas. Alumnos y maestros, se reúnen en forma simple, 

hablan de su vida escolar cotidiana y se esfuerzan por mejorarla. 

Vásquez y Oury (op. cit.), agregan que, desde el punto de vista estático, la 

Pedagogia Institucional es la suma de medios empleados para asegurar las 

actividades y los intercambios de ta clase y fuera de esta: desde el punto de vista 

dinámico, es una corriente de la transformación del trabajo, del docente y del 

alumno, desde el trabajo que se realiza en la escuela (Camacho, 1998). 

Vásquez y Oury simpatizan con la no-directividad pero sólo temporal, ocasional y 

controlada; la conciben como un medicamento cuyas Indicaciones terapéuticas es 

bueno conocer para ser utilizadas sólo en caso necesario. 

Ellos son partidarios de una disciplina escolar establecida democráticamente 

mediante el mecanismo de las instituciones que, aunque parezca contradictorio. 

realizan la práctica de una disciplina impuesta por el grupo mismo. Por otro lado, 

consideran que el trabajo es el elemento fundamental del institucionalismo que se 

realiza bajo dos aspectos: el individual y el grupal, este último. se organiza en 

función de determinadas actividades colectivas que se caracterizan por tener un 

amplio margen de libertad y de iniciativa. Por su parte, el trabajo individual se 

caracteriza por estar adaptado a la diversidad de ritmos y posibilidades 

individuales. 

Además de lo anterior, esta corriente tiene otras caracterlsticas destacadas: 

-:· Educación humanizante: Paulo Freire (citado en Anderegg, 1986), dice que 

esta caracteristica implica transformación de las estructuras de las cuales 

resulta que los hombres pueden ser más, siendo ellos mismos los agentes 

de su transformación y sujetos de libertad. 
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•!• Educación dialogal: se comunica con otros mediante el diálogo, ya que éste 

permite pronunciar su mundo y sólo cuando puede pronunciarlo, puede 

transformarlo. 

•!• Educación concientizadora: acercamiento critico al mundo y a la propia 

cotidianidad. 

·:• Educación critica: se trata de desarrollar una actitud critica frente a la 

realidad en que vive. estimulando la reflexión 

Anderegg (op. cit.), nos habla de tres grandes pivotes que dan referentes de 

apoyo de la forma de aplicar la Pedagogia Institucional: 

•:• Aprender a ser: los alumnos deben ser personas libres. capaces de pensar 

por si mismos, de descubrir. de crear, de autodeterminarse. 

·:· Aprender a aprender: no es menester contar con grandes objetivos en 

cuanto a ta cantidad de conocimientos a adquirir, sino de desarrollar la 

capacidad y las aptitudes mentales para la apropiación de conocimientos, 

ast como saber utilizar los instrumentos y medios para la apropiación del 

saber. 

·:· Aprender a hacer: no conocer por conocer. Conocer para saber actuar. 

saber aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la resolución de 

problemas. 

1.3.3 El papel docente. 

En cuanto al papel del maestro, éste propicia el ambiente para, conjuntamente con 

los alumnos, crear instituciones que satisfagan las necesidades de éstos y, a la 

vez, que provoquen la actividad y participación de los nif'\os en el trabajo colectivo. 

El maestro no debe permitir que su persona sea objeto de identificación o 

imitación; su tarea consiste en hacer que la clase sea distinta a la de la institución 

que somete a los ninos; permitir que el alumno se convierta en un sujeto colectivo 

que, a partir de sus instituciones, pueda reinterpretar lo que tendrá lugar en ellas. 

De igua\ manera, el maestro no debe ser, por ningún motivo, el psicaterapeuta 

particular de cada nit'\o; sin embargo. si debe cumplir e intervenir en la clase con 

cierta psicoterapia que ayude al grupo a conformarse generando la autogestión 
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para las funciones, el trabajo y la organización de Ja clase. Con esto se pretende 

que la función instituyente del docente consolide una nueva relación educativa 

menos enajenante y alienada. 

Para Lobrot (op. cit.), como el maestro no es una autoridad, su función será: 

•:• Sensibilizar, motivar, animar para que los alumnos se. hagan responsables 

de su formación. ' .. , . ·: 

·:· Enseñar a razonar y estar abierto al intercambio de pUrltos de.vi~ta. 
•!• Estar contento e interesado por su trabajo. 

•:• Interesarse verdaderamente por los alumnos.· 

•:• No ser directivo, por lo que no se negará a complacer a sus aluín.nás. -

•:• Pedir a los alumnos un plazo necesario para la ve~¡fi~ci6.1.de.·un.t~ma. los 

alumnos comprenderán que el maestro !"º ea: una má~u.ina y q~e necesita 

verificar temas y conceptos. 

•:• Deberá definir sus limites de intervención; esperará: que la .clase se 

organice por si misma. Definirá sus objetivos; forma ·dé trabaj~ y. participará 

en la medida en que se le pida, no intervendrá antes de que el. grupo· haya 

llegado a un acuerdo. 

•:• El avance o ritmo de trabajo será de acuerdo a la capacidad o necesidad ·de 

los alumnos, esto, dará como resultado que el alumno·.sea.~.~paz de 

innovar, crear, fracasar. actuar, etcétera. 

1.3.4 El alumno ejercerá las siguientes funciones: 

•:• Ejercicio responsable de la libertad. 

•:• Adquisición de hábitos de estudio y autoformaclón. 

•:• Desarrollar formas pedagógicas que sean aprendizaje por descubrimiento 

personal o grupal. 

•:• Fomentar su creatividad al dar respuestas o nuevas ideas; organizando 

elementos ya existentes. 

•!• Resolver problemas concretos en situaciones concretas. 

•:• Asumir una participación activa y responsable. con tendencia al trabajo en 

equipo. 
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1.3.5 Ventajas do la Pedagogia Institucional. 

Esta corriente, nos brinda elementos de análisis profundo que rebasa los 

problemas del salón de clases, abarcando toda la institución educativa, elemento 

importante, ya que la educación no sólo se encuentra en la clase, sino en todas 

las institucionales educativas. 

La ponderación de acabar con la competitividad y el trabajo individual y mejor 

aspirar al beneficio de la colectividad, también serla un aspecto rescatable. 

En el supuesto teórico de poder ejercer este modelo, se contempla el desarrollo de 

la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad y la autocritica; favorece la 

comprensión excluyendo a la memoria. Crea un clima de libertad, de 

comunicación interpersonal, se ensena a plantear problemas para la búsqueda de 

soluciones. 

El uso de las "mediaciones" es algo muy acertado, que incluso muchos de Jos 

maestros usan en sus prácticas cotidianas desde hace tiempo. 

Logra el desarrollo de un espiritu solidario y creativo. con la búsqueda"de nuevos 

valores y de un modo de ser y enfatiza el papel que tienen los vinculas afectivos. 

El diálogo establece un tratamiento mutuo entre iguales. donde las re~aciones no 

serán horizontales (de competencia) ni verticales (de jerarqula) sino que -se 

entablarán relaciones de colaboración comunitaria. 

El maestro pone sus conocimientos a la disposición de los alumnos. Para ¡:toder 

ser una pedagogta no directiva. debe desarrollar una actitud de· búsqueda 

cientlfica como estilo de vida. 

1.3.6 Desventajas de Ja Pedagogia Institucional. 

En este modelo se tiene una responsabilidad dificil de adquirir y cumplir cuando se 

está acostumbrado a una disciplina rigida e impuesta. 

Su aplicación es muy reducida porque supone unas condiciones que no es 

frecuente encontrar en los sistemas educativos del mundo, y mucho menos en los 

paises del tercer mundo. 

Para que un profesor logre crear las condicíones que promuevan la creatividad, él 

mismo tiene que ser creativo, lo cual supone tener satisfechos varios aspectos. 

por ejemplo, sueldos que cubran sus necesidades (o técnicas psicológicas que 
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propicien un cambio mental, para no distraerse en pensar qué va a comer, cómo 

pagará la colegiatura de sus hijos, qué hará para pagar la renta, etc.). 

Supone también unos alumnos responsables, cuidadosos de no excederse en su 

libertad para la toma de decisiones. La función docente set'iala una libertad de 

elección y partícipación, pero es importante estar alertas para que esta condición 

no se radicalice y se convierta en una situación anárquica. 

Es un modelo que requiere que el profesor cuente con una preparación 

psicoanalitica. Por un lado los maestros (y menos los Biólogos) no tienen esa 

preparación y, por otro lado, concienciar al educador de que ya no es la parte 

principal del proceso de ensel\anza-aprendizaje, tarea dificil de lograr en los 

profesores. Decirle que ahora es un coordinador de grupos, que abandona su 

poder a merced de unos jóvenes que no saben a dónde van. 

Esta corriente parece tener una teorla incompleta y de aplicación reducida tanto 

en sus planteamientos como en su práctica. Por su carácter psicoanalltico, omite 

conceptualizar algunos rasgos tales como: ensel"'ianza, aprendizaje, contenidos 

educativos, métodos, y otros; es decir, los aspectos verdaderamente pedagógicos 

que toda teoria educativa implica. 

Otra importante contradicción de esta corriente, es precisamente su carácter 

psicoanalitico, se fundamenta en la existencia del inconsciente, las fantasias, etc., 

elementos no considerados cienttficos por una infinidad de expertos. 

No define a qué edad escolar se puede aplicar este modelo (preescolar, básica, 

media o superior). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

55 



1.4 Constructivismo. 

La cuarta y última teoria a revisar es la Constructivista. En sus origenes. el 

constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por 

discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano (Diaz

Barriga, 2001). Hoy en día nos enfrentamos a una diversidad de posturas que 

pueden caracterizarse genéricamente como constructivístas: en un intento de 

estar con la corriente educativa en boga, dice Delval (citado en Diaz Barriga. op. 

cit.). que muchos psicólogos, pedagogos, sociólogos, y demás dicen ser 

constructivistas. Como lo afirma Coll (citado en Diaz-Barriga, 2001 ), la postura 

constructivista en la educación se nutre de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas: el enfoque psicogenético de Piaget, la teoria de los esquemas 

cognitivos, en especial la de Ausubel del aprendizaje significativo y la corriente 

sociocultural de Vigotsky. A pesar de que los autores de estas corrientes se sitúan 

en marcos teóricos distintos, comparten la importancia de la actividad constructiva 

del alumno en la realización de los aprendizajes escolares (Fig.4.1). 

La teoria 
genética del 

desarrollo 
intelectual 
(Piaget) 

Las teorlas del 
procesamiento 
humano de la 
información 

Otras teorlas del desarrollo y del 
aprendizaje 

""' Concepción constructivista de la 
ensei'ianza y del aprendizaje 

La educación escolar: 
una práctica social y 

socializadora 
La naturaleza social y la función 
socializadora de la educación 

escolar. 
La educación escolar y los 

procesos de socialización y de 
construcción de la identidad 

personal 

La teoria del 
aprendizaje 

verbal 
significativo 
(Ausubel) 

La teorfa 
sociocultural del 
desarrollo y del 

aprendizaje 
(Vigotsky) 

Figura 4.1 Enfoques constructivistas en educación. {Tomado de Dlaz-Bamga, 2001 ). 
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Una explicación profunda de las diversas corrientes psicológicas que convergen 

en la postura constructivista, (aspectos epistemológicos, opiniones a favor o en 

contra, etc.), escapa a las intenciones de este trabajo, pero se trata de ubicar el 

contexto del constructivismo y en especial del aprendizaje significativo, por ser la 

corriente en boga en Ja educación. Sólo se pretende tener el marco de referencia 

establecido para sustentar que el aspecto lúdico de la ensenanza no está en 

oposición de una adecuada actividad en el aula para cumplir con los objetivos de 

los cursos. 

1.4.1 Una definición de constructivismo: "Confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan que en los individuos, existen y prevalecen 

procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar 

la génesis del comportamiento y el aprendizaje" (Dlaz-Barriga y Hernández, 2001). 

Se afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente, ni es copia fiel del 

medio; más bien, es una construcción del ser humano con los esquemas que ya 

posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que te rodea. 

Algunos autores constructivistas se centran en el estudio del funcionamiento y el 

contenido de la mente de los individuos, en los procesos de auto estructuración (el 

constructivismo psicogenético de Piaget); pero para otros, el foco de interés se 

ubica en la reconstrucción de los saberes culturales y en el desarrollo de dominios 

de origen social (el constructivismo social de Vigotsky y la escuela sociocultural o 

sociohistórica). 

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: De los 

conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información, o 

de la actividad o tarea a resolver y de la actividad externa o interna que el aprendiz 

realice al respecto. 
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1.4.2 Principios educativos asociados con una· concepción constructlvlsta 

del aprendizaje y la enseñanza. (Oiaz Barriga, 2001): 

·:· El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y 

en este sentido. es subjetivo y personal. 

•:• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con ros otros. 

por lo tanto, es social y cooperativo. 

·=· El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

•:• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, 

emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

•:• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 

experiencias previos que tiene el aprendiz. 

•:• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

•:• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya 

sabe con lo que deberla saber. 

•:• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo. que juegan _ 

un papel crucial los siguientes factores: el autOconOCinÍiento, el 

establecimiento de motivos y metas personales~-~-.:-· la>~ ~isposición·· .. p"or 

aprender. las atribuciones sobre el éxito y el fra~so. las~·expectativ~s y 

representaciones mutuas. 

•:• El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices. cleben. trabajar 

con tareas auténticas y significativas culturalmente. y·nece_sitar:a aprender·a 

resolver problemas con sentido. 

•:• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de 

puentes cognitivos entre lo nuevo y Jo familiar. y con materiales de 

aprendizaje potencialmente significativos. 

Tr .. ,...-N L. ...... .., \.,(j 

FALLA DE ORIGEN 

58 



1.4.3 La función docente. 

En el constructivismo, el rol del docente consiste en guiar a los alumnos para que 

desarrollen procesos constructivos de pensamiento, mediante puentes que debe 

establecer entre el acervo de conocimientos previos, el proceso de construcción y 

los saberes y conocimientos que conforman el contenido del currlculum escolar; 

por lo que el profesor se convierte en el facilitador del proceso de construcción del 

alumno, y simplifica la generación de aprendizajes significativos. 

Al igual que en la corriente tradicional, el profesor será un mediador entre el 

alumno y el contenido, pero la diferencia está en que facilitará que el alumno 

construya significados acerca de la realidad por medio de los contenidos,. los 

cuales serán fragmentados de esa realidad y no de un modelo a seguir. 

Por todo esto, la tarea del profesor se ve como una intervención insustituible y 

fundamental para el proceso de construcción de conocimientos por parte del 

alumno y también de su desarrollo, el cual favorece el docente a través de lo que 

Vigotsky llamó la Zona de Desarrollo Próximo, ya que el profesor deberá intervenir 

para que sus alumnos pasen del funcionamiento inter psicológico (el conocimiento 

que se da con los otros) al intra psicológico (el conocimiento ya interiorizado); es 

decir, que la labor docente de intervención deberá favorecer esa transición de lo 

social a lo individual mediante un proceso de reconstrucción (Camacho, 1998). 

Esta labor de intervención del docente se verá sujeta a las caracterfsticas de la 

comunidad o contexto social, a las caracteristicas y necesidades de los alumnos, a 

los contenidos curriculares a cubrir, los medios y recursos institucionales, etcétera. 

La intervención docente tiene dos pilares base: "La observación y la plasticidad. 

Observar permite conocer los pasos que recorre el alumno: la plasticidad hace 

posible una intervención diversa, individualizada, contingente .. (Isabel Sale, citada 

en Camacho, 1998). Esto es realmente importante para esta corriente, ya que la 

observación que se hace del alumno, sus intereses. necesidades, etcétera, sirve a 

los maestros para planear sus intervenciones: y el hecho de que se acepte que 

tanto maestros como alumnos son sujetos únicos, permite considerar la 

intervención como una acción totalmente diversificada y apropiada para cada 

alumno. 
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Para que esta intervención docente sea promotora de aprendizajes· significativos 

deberá " ... estar presidida por dos principios: asegurar la actividad constructiva del 

alumno y asegurar su autanomfa, de modo que pueda aprender a aprender por.si 

mismo" (Isabel Solé, citada en Camacho, op. cit.). 

Dentro de esta corriente se comprende al profesor como un sujeto único y 

diferente a los demás, lo que no sucede en otras co~rientes .educativas, ya que 

algunas lo ven cama un sujeto ahistórico y neutral, y otras como transmisor de una 

cultura estática. 

Como el papel del maestro es intercambiar significados y áyUdar a dar significado 

a las experiencias de los alumnos con los que seJnterreléiciona como educador, 

aprender es una responsabilidad individual, ·que no se puede compartir, y que 

ocurre después de que ha habido posesión de. significados; y por eso, para la 

construcción de éstos, se requiere del aporte de lo~ esquemas mentales que el 

alumno aprende. Al compartir y negociar significados y acciones, el maestro es un 

gula hacia la integración del pensar, del actuar y. hacia un nuevo significado de la 

experiencia. Se establece asf un ínter-juego - permanente entre estudiantes y 

maestros (Alvarado, 2000). 

El profesor, por medio de la motivación, , deberá generar una creación de 

autoirnagen positiva tanto de él como de cada. uno de sus alumnos, con Ja 

finalidad de que el proceso de ense"anza-ap~~-~~i~aje-se realice de manera más 

eficiente. 

También debe conocer cuáles son -1os ·conocimientos previos que poseen sus 

alumnos, as[ como saber cuáles· d0sConoC0n · r~spectO al prOgrama, con la 

finalidad de que 1a intervención se· enfOqu.~ rEt-~irÍ1ente a_ que el alumno construya, 

reconstruya y transforme sus conocimientos, al igual .que _su pensamiento. 
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1.4.4 La participación del alumno. 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. t.1 es 

quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural. Es un 

sujeto activo cuando manipula. explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o 

escucha la exposición de los otros. 

La actividad mental constructivista del alumno se aplica'.a conten.idos>qt.iB poseen 

un grado considerable de elaboración. Esto quiere deci~ ,qu~·.··e¡ ·~lum~o' ,,"o. tiene. 

en todo momento, que descubrir o inventar en u~:.··se~Úd~~~ule-ra1.:··tOdO· el 

conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento ::qu~ .::~~··'\-~~S~riS.<en. las 

instituciones escolares es en realidad el resultado de un -~~Oc~~o:· ~~e;: 6~~S~~J~ciÓn ~ 
nivel social; la mayor parte de los contenidos curriculares' ya\s.;\.;n'~ontrarán 

••• • , o 

definidos y elaborados. Realiza ejercicios de memorización .cO.~p~Íen~~~ª;·Y·_:._".5e 
recuperación de experiencias. Como nos aclara Alvarado . (op .. :iclt.).' e~,· el 

constructivismo no se trata únicamente de elaborar los c-O~~Cimi~-~toS:· 
conceptuales sino también destrezas y habilidades necesarias para· la. utiliz.a'ción 

de una metodologla cientlfica, las actitudes hacia la ciencia,- el desarrollo -de 

actitudes positivas, la superación de las concepciones alternativas y, Jo que no se 

debe olvidar, el grado de satisfacción del alumno con la asignatura que estudia, 

asi como el desarrollo de su autoestima. 
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1.4.5 Mitos alrededor do la motivación. 

Uno de los factores psicoeducativos más importantes, es el de la motivación. 

Debido a que no se puede tratar aquí de manera exhaustiva, se citarán los mitos 

acerca de la motivación que presenta Dlaz-Barriga y Hernández {op. cit.); también 

se presentará la propuesta general que se hace desde la perspectiva 

constructivista. 

•:• La motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, 

intrapersonal, los factores interpersonales o sociales intervienen muy poco. 

•:• La disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad 

del alumno y está determinada por su ambiente familiar o contexto 

socioeconómico de procedencia. 

•:• La motivación escolar es un proceso básicamente afectivo ( .. me gusta" o 

"no me gusta" estudiar). 

•!• La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o 

tarea de aprendizaje (una especie de interruptor de luz que una vez 

encendido permanece asi hasta el final). 

•!• Para motivar a los alumnos, sólo se requiere trabajar, inicialmente, alguna 

dinámica o juego grupal que sea atractivo para ellos. 

•:• Para motivar a los alumnos. lo más importante es disponer de un buen 

sistema de recompensas o premios en función de sus logros. 

•!• Los buenos alumnos están motivados por el aprendizaje en sí mismo; los 

malos estudiantes, por las recompensas externas que pueden obtener. 

•!• Los profesores no son responsables de la motivación de sus alumnos. 

•:• Es poco probable que se llegue a mejorar la motivación por aprender en 

alumnos con historia de fracaso escolar; con algún tipo de discapacidad; 

apáticos o ansiosos. 
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1.4.6 La motivación por aprender. 

En realidad, la motivación escolar conlleva una intrincada interrelación de diversos 

componentes cognitivos, afectivos, sociales y académicos que tienen que ver con 

alumnos y profesores. 

La motivación estará presente en todo acto educativo, impHcita o explicitamente. y 

sólo se podrá analizar tomando en cuenta los aspectos de las partes implicadas. 

Comúnmente se aprecia que a los alumnos "no les interesa la escuela", a menos 

que se les amenace con reprobarlos. Cambiar esta situación, para la mayorfa de 

los profesores, implica una acción ardua y ajena. Sin embargo, el profesor juega 

un papel muy Importante en esta área. En Dlaz-Barriga y Hernández (op. cit.), 

queda establecido que la motivación depende de la interacción entre el maestro y 

sus alumnos; para estos t.Jltimos, influyen las metas que establecen, sus 

expectativas de logro y las atribuciones que hacen de su propio éxito o fracaso. En 

el profesor, cobra relevancia su actuación en los mensajes que transmite, la 

manera en que organiza y conduce las actividades académicas, asl como el 

enfoque que adopta ante la evaluación de los aprendizajes. 

Las metas que establece el alumno, de orientación a la tarea, de autovaloración, 

de valoración social, asi como de búsqueda de recompensas externas, tienen un 

carácter evolutivo y están vinculadas con los mensajes que transmite el docente 

sobre los procesos y resultados del aprendizaje. En particular, los mensajes 

relativos a procesos (información sobre solución de dificultades y pistas para 

pensar) son los que permiten realizar un ajuste de la ayuda pedagógica e inducir 

una motivación orientada a la tarea. 

Existen una serie de principios para la organización motivacional de la instrucción. 

que pueden ser aplicados en el aula, y que abarcan: la forma de presentar y 

estructurar la tarea para promover su interés intrínseco y significatividad: el nivel 

de autonomia del estudiante en las actividades escolares; la naturaleza y uso de 

reconocimientos y recompensas a la clase; la organización cooperativa de las 

actividades; la naturaleza y uso de los procedimientos de evaluación; la 

programación flexible de actividades: las expectativas del docente, los mensajes 
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que transmite y el modelado que hace de la manera de afrontar las tareas y 

valorar los resultados. 

En la Fig. 4.2. la perspectiva constructivista sintetiza la motivación por aprender. 

La motivación por 

aprender 

1 ..... ~.,.-
Toma de conciencia y manejo 

deliberado 
1 _,, Variables que definen el contexto de la -----

contenidos :-/¡act1vidad del alumno\ ~""" recursos y 

materiales 

tareas 

organlzaclOn 

de la 

actividad 

mensajes y 

retroallmentaci6n 

interacciOn 

Fig. 4.2 Postulado de enseñanza básico para promover la motivación. 
(Tomado de Ofaz-Barrlga. 2001) 
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1.4.7 Biologia y constructivfsmo. 

Los métodos de ensenanza han insistido en la memorización. con un mfnimo de 

énfasis sobre los conceptos importantes que sirven para permitir una comprensión 

de la forma en que funcionan los sistemas vivientes. 

A medida que el conocimiento cientifico se incrementa, se hace cada vez más 

evidente la necesidad de nuevas alternativas de educación. 

El estudio de la ciencia se ha considerado importante, pero pocos cientfficos 

dirigen su interés hacia la naturaleza y papel de los conceptos en el 

descubrimiento cientifico, o en su papel en el aprendizaje y comprensión de la 

ciencia. 

Para Novak (1978) es primordial que las innovaciones futuras en la ensenanza de 

la biologia, se fundamenten en un análisis del marco de referencia conceptual y en 

el análisis sistemático de alternativas de ensenanza, escogidas para que los 

estudiantes logren el aprendizaje del concepto. El sustenta que los nuevos logros 

de la teorla del aprendizaje pueden guiar y apoyar el diseno de la ensenanza, para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Novak (op. cit.) asegura que, para algunos filósofos sobresalientes de la ciencia, 

los experimentos y la observación aún constituyen la parte medular de la ciencia y 

su tema crucial es el de las relaciones lógicas entre los hechos experimentales y 

las hipótesis. 

Sin embargo, en la mitad del siglo XX, comenzó a surgir una nueva visión de la 

ciencia. En primer lugar, se puso en cuestión el mito de cientificismo que 

planteaba la superioridad del conocimiento cientlfico sobre otras formas de 

conocimiento (Dewey, 1946, en Candela, op. cit.). 

En contra del supuesto de la objetividad de la observación, actualmente se 

considera que la teorla, hipótesis, marco de referencia y conocimientos previos 

que sostiene un investigador influyen fuertemente sobre lo que observa. Se ha 

encontrado que esto también ocurre. de manera muy evidente, con los alumnos. 

Actualmente se reconoce que, más que un proceso progresivo, acumulativo y 

lineal, la historia de la construcción cienllfica está llena de equivocas, de 
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problemas, explicaciones alternativas y contrapuestas sobre un mismo fenómeno. 

así como de rupturas conceptuales que cuestionan las explicaciones previas que 

se tenian (Candela, op. cit.). 

Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones cientlficas (1971). hace ver que 

la ciencia se desarrolla en el marco de grandes paradigmas que marcan las 

teorias y concepciones que son aceptadas en un determinado momento por la 

comunidad cientifica. las preguntas y los problemas que se considera válido 

investigar, la Interpretación que se hace de los hechos, las reglas y los criterios 

que se utilizan en los juicios y razonamientos asf como los métodos que empleará. 

Kuhn plantea que con el cambio de paradigma se realizan verdaderas 

revoluciones en donde se transforma la interpretación de la realidad. 

Por la importancia de los paradigmas en la investigación cientifica. el carácter 

evolutivo de los conceptos y el papel que desempeñan en la sociedad, Kuhn se 

oponia definitivamente al punto de vista de los empiristas buscadores de las 

verdades absolutas. Las nuevas explicaciones estaban más próximas al quehacer 

cientifico, que construye conocimientos que no son definitivos y que se 

reorganizan continuamente. El problema ahora no consiste en ser más estricto en 

la búsqueda de pruebas o refutaciones, sino en tratar de buscar nuevas formas 

para favorecer los procesos creativos. 

En los 70's, Stephen Toulmin contribuyó a reforzar las ideas de Kuhn (Novak, op. 

cit.). Para Toulmin, la conducta racional es la clave del incremento del 

conocimiento. No hay conceptos "absolutos", que conserven la verdad y valgan 

para todo tiempo. porque to que es conducta racional en una década o centuria. 

puede ser conducta irracional en otro periodo. 

Toulmin sostiene que el entendimiento humano está fundado en los conceptos que 

el hombre sustenta en cualquier momento de la historia y que los conceptos son 

evolutivos. "Los conceptos, como los individuos. tienen su historia, y son 

realmente tan incapaces de resistir los estragos del tiempo como lo son los 

individuos". 
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Novak (op. cit.) se plantea lo siguiente: Si la ciencia está reconocida como un 

conjunto cambiante de conceptos, que gula tanto nuestros métodos de Indagación 

como la interpretación de nuestros logros, ¿no debiera ser la enser'\anza de la 

ciencia enfocada también al aprendizaje de conceptos? Asegura que la respuesta 

es si. Buscar una teoria del aprendizaje que pueda guiar el proceso de planear el 

~ currlculo y la ensenanza a fin de que se logre el aprendizaje de la biologla, en 

donde el aprendizaje del concepto se sitúe en el centro de nuestro esfuerzo. 

1.4.8 Teoría del aprendizaje de Ausubol. 

Novak (1978). afirma que por ahora sólo encontramos una teorla viable que tiene 

la amplitud suficiente para satisfacer los requerimientos educacionales, y ésta es 

la teorla del aprendizaje de David P. Ausubel. 

Es importante hacer la distinción entre tres tipos de aprendizaje: el cognoscitivo, el 

afectivo y el psicomotor. Los procesos cognoscitivos son aquéllos por los.cuales 

adquirimos y empleamos el conocimiento; constituyen lo que la mayorla de la 

gente quiere decir cuando habla de aprendizaje. especialmente del aprendizaje 

escolar. La experiencia afectiva se da dentro del individuo y se identifica como: 

placer, dolor, satisfacción, frustración, tranquilidad o ansiedad. La experiencia 

afectiva siempre acompaña a las experiencias cognoscitivas y, por Jo mismo, el 

aprendizaje afectiva está relacionado con el aprendizaje cognoscitivo. El 

aprendizaje psicomator comprende el adiestramiento muscular mediante la 

práctica; pero el aprendizaje cognoscitivo interviene comúnmente como un 

elemento importante en la adquisición de destrezas psicomotoras; por ejemplo: 

tocar un instrumento musical, jugar fútbol, correr o bailar. 

La teoria de Ausubel versa principalmente sobre el aprendizaje cognoscitivo. 

Novak (1978) agrega que no se conoce una teorla funcional acerca del 

aprendizaje afectivo. 
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1.4.9 Aprendizaje significativo 

El concepto más importante de la teorla de Ausubel es el de aprendizaje 

significativo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con 

los conceptos que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. Otro 

principio importante: el grado de significatividad para una nueva experiencia de 

aprendizaje variará de un estudiante a otro, de acuerdo con la adecuación de los 

conceptos pertinentes que posea. Ausubel simboliza el proceso de Ja siguiente 

forma: 

A + a = A'a' 

Concepto existente de Información nueva. que Concepto modificado en 

la estructura va a ser aprendida la estructura 

cognoscitiva cognoscitiva 

Fig. 4.3 Proceso de integración de los conceptas (tomado de Novak. 1978) 

Durante el aprendizaje significativo pueden enlazarse nuevos hechas a los 

conceptos en la estructura cognoscitiva y de este modo fortalecer y ampliar esos 

conceptos. También es posible que el nuevo aprendizaje establezca nuevas 

asociaciones entre los conceptos. a lo que se le llama: Aprendizaje supraordinado. 

A medida que avanza el proceso de integración, los conceptos que existen se 

tornan más elaborados y diferenciados. Este proceso puede ampliarse por dias, 

semanas o años y es importante que, en el diseño de la enseñanza, se realicen 

esfuerzos para alentar a los estudiantes a fin de que asocien la nueva información 

con lo aprendido previamente, en los conceptos pertinentes, de esta manera los 

conceptos se diferencian progresivamente. 

En el constructivismo, se parte del hecho de que un contenido ha de tener 

conexiones con las estructuras cognitivas del alumno para que lo pueda relacionar 

y, en su caso, asimilar. Cuantas mas relaciones existan entre los diversos 

conocimientos adquiridas, tanto más estable será el aprendizaje. Un conocimiento 
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aislado es más fácilmente olvidado que cuando está incluido en una trama en la 

que se relaciona con otros (Alvarado. op. cit.). 

Durante el aprendizaje y la diferenciación del concepto pueden entrar en conflicto 

los significados. El proceso por el cual .los significados en conflicto pueden 

aclararse. es conocido como reconciliación integradora. Este es un proceso 

necesario, y debe ser dirigido por la ensenanza. 

Uno de los elementos de la teorla de Ausubel es el concepto de organizador 

avanzado, que Novak (1978) prefiere llamar puente cognitivo y es aquel que sirve 

para enlazar la nueva Información con los conceptos ya existentes. Para Novak 

dichos puentes son segmentos de material de aprendizaje que suministran al 

estudiante, la guia para que pueda emplear los conceptos que posee para 

aprender significativamente. También pueden ser auxiliares para encontrar los 

conceptos claves en el nuevo material. 

Un ejemplo de puente cognoscitivo usado comúnmente en biologia es el concepto 

de complementariedad de estructura-función. 

Conforme a la teorla de Ausubel, la prueba más importante del aprendizaje 

significativo es la capacidad para resolver problemas nuevos pertinentes. Si un 

estudiante ha aprendido significativamente algún aspecto de la estructura o 

función del gen, debe ser capaz de resolver problemas nuevos sobre genética 

relacionados con el gen. 

La facilitación directa del aprendizaje del concepto no es lo mismo que la 

enseñanza memoristica. Tal facilitación es sustancialmente la única vla para 

acrecentar las capacidades de resolución de problemas y de investigación. 

La acción de resolver problemas es realmente un proceso de aprendizaje 

significativo. 

La persona creativa recurre a su acerva de conocimientos y hace una sintesis en 

una nueva .. resolución". El proceso creativa se presenta. como forma avanzada de 

diferenciación del concepto supraordinado y de reconciliación integradora. Este 

proceso depende de la presencia de muchos conceptos de orden inferior y de 

hechos (equivalente de capacidad, medida ordinariamente par el Coeficiente 

Intelectual y por pruebas de rendimiento estandarizadas), pero principalmente 
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dependiente de la capacidad y de la proclividad emocional del individuo para 

estructurar conceptos supraordlnados, de orden superior. 

Desafortunadamente, gran parte del aprendizaje escolar y la evaluación fortalecen 

la memorización. La ensef\anza escolar tradicional. frecuentemente ha sido vista 

como desalentadora de la producción creativa. No obstante, la potencia de 

conceptos de orden elevado para facilitar el aprendizaje significativo y la 

adquisición de conocimiento nuevo es tan grande. que los .. altamente creativos" lo 

hacen tan bien o mejor que sus compañeros de .. alto CI". Se sabe que el 

rendimiento de los cientificos en el trabajo, no tiene correlación con las grados 

escalares y que la capacidad para emplear conceptos de orden elevada al resolver 

problemas de física es correlacionada negativamente con algunas pruebas de 

rendimiento escolar (Thorsland y Novak, 1975, citado en Novak, 1978). 

La mayorla de la gente (o sea, todos, a excepción de quienes poseen incapacidad 

cerebral orgánica o emocional), tienen capacidad para aprender las materias que 

constituyen el contenido de los programas escolares. Habrá factores limitantes de 

aprendizaje. tanto genéticos como los asociados a la experiencia y, por lo mismo, 

las diferencias en el aprendizaje son importantes. Es la razón en la que se apoya 

la importancia de las alternativas individualizadoras de enseñanza. 

Aprendizaje afectivo 

A diferencia del aprendizaje cognoscitivo, la fuente de información para el 

aprendizaje afectivo deriva del interior del individuo. Sin embargo, el aprendizaje 

cognoscitivo va acompañado siempre de una forma de respuesta afectiva. Una de 

las repuestas afectivas más importantes es la reacción positiva experimentada 

cuando un individuo se da cuenta de que ha aprendido significativamente la 

información nueva. especialmente cuando la Información le permite resolver 

problemas con éxito (positivo). Esta reacción emocional positiva suministra al 

sujeto la motivación para nuevo aprendizaje y, a causa de su origen. es 

denominada motivación de logro o motivación de impulso cognoscitivo. Cuando se 

dominan tareas psicomotoras también se produce una forma de motivación de 

logro. Hay otras formas de experiencia afectiva que producen motivación. y que no 

señalaremos aqui porque se alejan de los propósitos de este trabajo. 
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Si reconocemos la motivación de logro como una consecuencia importante de la 

enseñanza, estamos obligados a considerar aquellas prácticas que más 

probablemente producen el aprendizaje significativo. 

Carl Rogers (citado en Novak, 1978), ha destacado el hecho de que un profesor, a 

quien los estudiantes ven inclinado hacia sus intereses, puede tener una gran 

influencia positiva sobre el aprendizaje cognoscitivo y en el desarrollo afectivo de 

los estudiantes. Esto constituye un aspecto que requiere mucha atención en las 

instituciones educativas. Con demasiada frecuencia. la postura autoritaria del 

profesor lleva a los estudiantes a actitudes negativas, tanto respecto del propio 

profesor como de la materia que imparte. Novak hace referencia a que, en las 

escuelas secundarias destacadas (de EUA), se encontró una tendencia creciente 

hacia prácticas educativas más .. humanisticas", que alientan la cooperación entre 

estudiantes y maestros, a través de una responsabilidad compartida en la 

selección de los materiales y en la evaluación del éxito del aprendizaje. 

La adquisición de valores es un compuesto de aprendizaje afectivo y cognoscitivo. 

Nuestros valores son, una función de los conceptos que poseemos. La mejor via 

para el cambio de los valores de los estudiantes acerca de la importancia de 

sostener la calidad ambiental, es optimizar el éxito del aprendizaje de aquellos 

conceptos que son Importantes para comprender la dinámica de nuestro ambiente. 

Hay más de una docena de teorías que se refieren a algunos aspectos del 

aprendizaje cognoscitivo. La teorla de Ausubel, en forma sencilla, se ocupa de la 

mayor parte de tos factores cognoscitivos, importantes en el aprendizaje escalar. 

De la teorla del aprendizaje de Ausubel y de la eplstemologla de Toulmin 

desprendemos que el aprendizaje del concepto es la parte medular del desarrollo 

de un entendimiento del mundo biológico. 

Los estudios de campo y de laboratorio cumplen dos papeles de gran importancia 

en la enseñanza de la biologia. Primero, se requieren experiencias con objetos 

reales para formar conceptos primarios: por ejemplo: dar significación a conceptos 

tales como célula, mitocondria. vegetación, clima, etc. Tan pronto como se han 

introducido hasta cierto grado de diferenciación cognoscitiva. estos conceptos 
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primarios pueden ser empleados en combinaciones nuevas para formar conceptos 

secundarios por ejemplo: metabolismo, evolución, ecosistemas, etc. 

El segundo propósito importante de los estudios de campo y de laboratorio es que 

esta clase de experiencia puede ser empleada fácilmente para probar las 

significaciones del concepto._. A medida que se presentan nuevas etapas del 

proceso biológíco, los estudiantes tienen la oportunidad de diferenciar conceptos 

más adelante, y de comprobar la claridad y significación de sus propios conceptos. 

También podemos set"ialar una tercera importancia para las experiencias de 

campo y de laboratorio: el intercambio social a que dan lugar, propiciando un 

desarrollo afectivo positivo e incremento armónico de valores también positivos. 

Conforme el desarrollo afectivo y de valores adquiera más importancia en las 

escuelas, nos acercaremos a palpar el importante papel de la experiencia en la 

resolución de problemas tanto de campo como de laboratorio. 

El hecho de que los conceptos sean aquellos con los que pensamos, lo que 

debemos desarrollar y emplear para explicar las regularidades de nuestras 

observaciones, rara vez ha recibido la atención que merece en la ensenanza de la 

biologia. La secuencia: observa, memoriza, comprueba, olvida, se vuelve la 

práctica común; en lugar de aquella otra: observa, aplica los conceptos, interpreta, 

interrelaciona con conceptos, interpreta, interrelaciona con conceptos más 

amplios, resuelve problemas. 

Novak (1976) advierte que, la selección de ejemplos para ensenar conceptos, y la 

secuencia en que se presentan. implican una serie compleja de decisiones. 

Debido a esto, puede ser provechosa la alternativa de ensenanza por debate, que 

permite flexibilidad en la elección del material de aprendizaje, variación en la 

cantidad de tiempo de estudio y asistencia tutorial, constituyen una prometedora 

via para aprovechar lo mejor de lo que sabemos acerca del aprendizaje y la 

enseñanza. 
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1.4.10 La onseñanza de la ciencia y el constructivismo. 

Si bien ya desde los años sesenta existlan varios currículos de ciencias naturales 

con una orientación constructivista. sólo durante los últimos anos empezó a 

hacerse dominante esta concepción en los proyectos de desarrollo 'y de 

investigación en ensenanza de las ciencias naturales. La relevancia ,C¡ue-,eStá' 

adquiriendo un enfoque constructivista, no Implica que hayan desa~are-cido las 

tendencias empiristas: estas siguen teniendo importancia, por ejemplo, -en las 

propuestas impulsadas por ciertos sectores de las autoridades educativas 

ubicadas dentro de la l!nea de la tecnología educativa. 

Una de las lineas de investigación más desarrollada en el estudio de las ciencias 

en los últimos anos es el estudio de las prenociones y nociones intuitivas de los 

alumnos sobre el mundo que les rodea (Candela, op. cit.). Se han efectuado 

también trabajos sobre las -cor:-ductas espontáneas de experimentación de los 

ninos y sobre las teorlas y IOs mSrcos alternativos de referencia de los que parten 

los alumnos. Se han. podido ratificar, desde distintas perspectivas de Investigación 

(Gil Pérez, 1986 citado.en Cándela op. cit.), algunos de los descubrimientos de la 

psicología· genética,':~. ~e ·ha llegado a un cierto consenso sobre los siguientes 

aspectos: 

•:• los alumnos 'construyen su propia representación del mundo flsico y 

elaboran .hip.ótesls y teorías sobre los fenómenos que observan. 

•!• estas ideas no coinciden y a veces incluso entran en contradicción con 1a 

interpretación que tiene la ciencia. 

•:• estas concepciones están dotadas de cierta coherencia interna. 

•!• son comunes a estudiantes de diferentes medios y edades. 

•:• presentan semejanza con concepc1ones estuvieron vigentes en la historia 

del pensamiento. 

·!• presentan mucha resistencia a ser modificadas con la enseñanza habitual 
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Para tratar de superar éstas dificultades, se han desarrollado algunos': modelos 

alternativos, dentro de la concepción constructivista, ·para la enseñanza de la 

ciencia (ver Candela, op. cit.). 

Otros investigadores (Gil Pérez y Carrascosa, 1985, citados eri'Candela), ai'\aden 

que la dificultad en la adquisición de los conoci~·ie~t~s.·~''?1e~Ufico~· n~ está sólo en 

el problema de cambiar concepciones fuertemente ·arraigádas. ~ino, además, en la 

necesidad de superar la .. metodologta" del sentido.·com.ún. l.~as características de 

esta metodologta son: ver sólo el lado aparente de IBs cosas; registrar lo que más 

sorprende sin analizarlo: intentar analogías externas; asumir que se sabe porque 

se ve: no razonar sobre lo que se supone y sobre otras opciones explicativas. 

Se propone una metodologla alternativa que cuestiona la lógica de sentido común 

para acceder, a través de la abstracción, a construcciones más esenciales 

desligadas de la experiencia inmediata y a veces hasta polemizando.con ella, Para 

esto, se considera necesario ampliar el campo de experiencia del sujeto, logrando 

que este construya y verbalice sus representaciones y que las justifique y 

confronte con representaciones alternativas. De acuerdo con Candela (op. cit.) 

estos planteamientos deben ser desarrollados para describir, superando la mera 

calificación de conductas, la diferencia entre los mecanismos metodológicos del 

sentido común y los cientlficos. 

Dentro de la orientación constructivista, existe un debate acerca de cómo plantear 

la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel básico de la educación. Las 

posiciones son muy diversas y ameritan un estudio especial e independiente. No 

obstante, aqui se mencionará que el objetivo de la realización de actividades 

experimentales, en la educación básica, para algunos constructivistas 

(considerando necesario un proceso para llegar a construir los conceptos actuales 

de la ciencia), es el de: "La formación de una actitud cientlfica. entendida ésta 

como la formulación de hipótesis y su verificación posterior a través de las 

experiencias adecuadas, apoyándose y desarrollando la actividad espontánea de 

investigación de los niños", (Coll, 1978, citado en Candela 1995). 
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Algunos trabajos, también de orientación constructivista, han desarrollado con más 

detalle el concepto de actitud cientifica, como el componente más importante de 

una formación cientffica y que comprende: 

•!• Curiosidad. Ser capaz de plantearse preguntas durante el trabajo o el juego 

y tener deseos de conocer. 

•!• Creatividad. Saber considerar direcciones múltiples de razonamiento 

(inteligencia divergente) y encontrar soluciones nuevas ante una situación 

dada. 

•!• Confianza en si mismo. Posibilidad de encontrar una solución por si mismo. 

•:• Pensamiento critico. Estar expuesto a basarse en la experiencia (en sentido 

amplio) para volver a dudar de las representaciones personales asl como 

de las afirmaciones recibidas de otros. 

•:• Actividad investigadora. Tratar espontáneamente de pasar de la intención al 

acto e intentar organizar una actividad que permita encaminarse hacia un 

objetivo buscado. 

•:• Apertura a los otros. Saber tener en cuenta a los otros tanto en lo que se 

refiere el pensamiento (comunicación), como a la acción (cooperación). 

•:· Toma de conciencia en la utilización del medio social y natural. En el curso 

del acercamiento al medio natural y a los seres vivos, y tener la Intención de 

mantener la vida salvo exigencia contraria. 

En s(ntesis, las propuestas didácticas para las ciencias consideran, entre otros 

elementos: a) a los integrantes de la relación educativa, a saber: ·profesores y 

alumnos; b) al contenido; c) a la metodologla. 

Efectivamente, como nos dice Alvarado (op. cit.), en la corriente constructivista del 

aprendizaje se concede gran Importancia a las actitudes que los alumnos y los 

profesores presentan en su actividad didáctica. Pero surgen las siguientes 

cuestiones: ¿por qué el alumno no aprende o construye lo que queremos 
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transmitirle?. ¿cuál es el origen de su fracaso?, ¿qué otras dificultades están 

asociadas a su falta de aprendizaje? 

Las preguntas anteriores conducen necesariamente a interrogarnos sobre el 

sistema de pensamiento del alumno: las cuestiones que se plantea, su marco de 

referencia (lo que sabe o cree saber). su sistema de operar (los argumentos que 

acepta o no acepta), las formas de razonamiento que utiliza y su disponibilidad. Ya 

que el profesor no puede construir el conocimiento en lugar del alumno, se 

requiere encontrar la manera más adecuada para que el alumno rompa con sus 

conodmtentos anteriores. y reorganice los nuevos. Se trata de aprender a 

apoyarse en los obstáculos para ayudar a los alumnos a progresar (Glordan, 1985, 

cita do en Alvarad'o~ 2000). 

Ense.nar ciencia, .también deberla de incluir una propuesta para conseguir que los 

alÚmno.S· sustil.U~~~':'.;.1~~~-.fal~as,dde~S· sobre los fenómenos cienlfficos. por otros 

concepto;. más ..-~;nz ... do~.·y .,.;ás próximos a las leerlas cientlficamente admitidas 

(es necesari~ .que· en ·1.:; .formación de los profesores, se aborde este aspecto para 

que sepan· Identificar. los preconceptos). Además, dirigir esta ensenanza hacia los 

aspectos in-ferenchi:l1es-y· a_ IOs conceptuales, reconociendo el carácter constructivo 

del aprendizaje: (Pozo, 1991, citado en Alvarado, 2000). 
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2. LA LÚDICA EN LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

2.1 El juego y la educación. 

La lúdica. como proceso ligado al desarrollo humano, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos, una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud. 

una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la 

vida, de relacionarse con ella, en esas espacios en que se producen disfrute, goce 

y felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la broma, el sentido del humor, la escritura y el arte 

(Jiménez, 2000). 

Existen interacciones sociales, que se pueden considerar lúdicas, como son el 

baile, el compartir una actividad deportiva y el afecto. Lo que tienen en común 

estas prácticas culturales es que, en la mayorla de los casos. dichas prácticas 

actúan sin más recompensa que la gratitud y felicidad que producen dichos 

acontecimientos. La mayorla de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no sólo se 

reduce a la práctica del juego (Jiménez, 1 gg8). 

Alrededor del concepto de juego existen muchas teorías. De su estudio se han 

ocupado Psicólogos, Pedagogos, Filósofos, Antropólogos, Sociólogos, etc; Cada 

teórico ha abordado dicho concepto desde la experiencia de las disciplinas o 

ciencias implicadas. En ocasiones, el juego ha sido analizado desde una óptica 

reduccionista, lo que provoca su incorrecta comprensión. 

Para entender la Lúdica y el juego, es necesario apartarnos de las teorias 

conductistas-positivistas, ya que para explicar el comportamiento lúdico sólo lo 

hacen desde lo didáctico, lo observable, lo mensurable. Por otra parte, las teorlas 

del psicoanálisis si estudian al juego desde los problemas de la interioridad, del 

deseo, del inconsciente o desde su simbolismo. También el constructivismo ha 

aportado sus conceptos. 

El juego, desde estas perspectivas teóricas (Jiménez. 1gg5), puede ser entendido 

como un espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir 

demandas culturales (Vigotsky), como un estado liso y plegado (Deleuze), como 
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un lugar que no es una cuestión de realidad slquica interna ni de realidad exterior 

(Winnicott), como algo sometido a un fin (Dewey); como un proceso libre. 

separado, incierto, improductivo, reglado y ficticio (Callois), como una acción o 

una actividad voluntaria, realizada en ciertos limites fija_dos de tiempo y lugar 

(Huizinga). Desde otras perspectivas, para potenciar la lógica y la racionalidad 

(Piaget), o para reducir las tensiones nacidas de la Imposibilidad de realizar los 

deseos (Freud). 

Un poco de historia. 

Desde los griegos, los juegos han sido considerados como la esencia propia de la 

existencia de la infancia y de Ja adolescelici3' en la que, por otro 1'adO, lo forriiativo 

ha estado siempre presente de un modo particular. ·La semántica de la palabra 

juego, en griego, asocia lo que de_ inhérente tienen· el nlno, el júego y la _educación. 

La historia del juego abarca desde; platón' hasta . nuestros dlas, pero no será 

desglosado en este trabajo ya que no es el punto eruela! de éste. 

No obstante, resulta Interesante narrar una situación del México prehispánico. El 

trabajo precortesiano tenla un sentido de realización personal y comunitario que 

se perderla con la conquista, Garza (1996) cita palabras de Cortés al decir: 

"Moctezuma fijó tareas a los indios sin otro propósito que el de entretenerlos". 

Gibson (1981 citado en Garza, op. cit.), nos dice que el espanol Alonso de Zorita, 

se impresionó acerca del trabajo indfgena por el "sentido de contribución, la 

alegria y el gran júbilo que lo acompañaban. En la tradición indlgena, el mismo 

traba¡o de masas. si no era demasiado oneroso, podta ser considerado 

gratificante, como experiencia compartida y placentera, cosa que los espai'\oles 

pronto aprovecharon. Con esto, los pueblos prehispánicos perdieron su sentido de 

participación lúdica y adoptaron una actitud de resignación"'. 

Ahora bien, en cuanto al juego y sus cualidades, se señala que el elemento 

motivador del juego fue aportado por Quinliliano (citado en Garfella et al, 1999) 

quien hace alusión a que el juego responde a las necesidades e intereses de 
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quienes lo practican; es una actividad intrlnsecamente motivada que permite 

interrumpir la realidad y a ta vez, sentirse protagonista. 

La teorta del ejercicio preparatorio de Graos concibe el juego con un significado 

funcional para la existencia. Una postura similar es la de Carr, que ve en el juego 

un estímulo de crecimiento del sistema nervioso: además, contempla otras 

funciones como el ejercicio complementario de habilidades adquiridas 

(entrenamiento) y catártica, como purga de nuestras tendencias violentas innatas 

(jugar al fútbol, a luchar). De esta forma, y complementado por los aportes de 

Freud, el juego se convierte en elemento diagnóstico y terapéutico de los traumas 

infantiles. Es como un vehfculo para comprender la vida emocional de los 

individuos (Garfella et al, op. cit.). 

En la actualidad, el juego es el escenario donde se produce la acción y la 

representación del conflicto cognitivo, la perturbación responsable del 

desequilibrio, la permeabilidad frente a elementos nuevos qué asimilar y el ajuste 

acomodatorio de las estructuras (Ortega, 1992, en Sarlé, 2000). A la vez, es una 

conducta representativa que se organiza en torno a reglas en un marco social apto 

para la adquisición de conocimientos (Vigotsky, 1988 en Sarlé, 2001). 

¿Qué aspectos o rasgos tienen en comun los juegos en el contexto escolar? 

El formato del juego, ya estudiado por Bruner, resulta ser un rasgo singular para 

analizar el diseflo, y la presentación de la actividad que realiza el maestro y la 

manera en que el alumno participa de la situación. Paralelamente, permite 

considerar dos aspectos a ser contemplados para que una actividad mantenga su 

carácter lúdico. El primero involucra el conocimiento del formato por parte de los 

alumnos y la posibilidad de traspasar el dominio de la situación lúdica, del maestro 

a los ninos . .Jugar involucra la posibilidad de modificar, variar, crear. cambiar. 

transformar, total o parcialmente. una situación en otra. El segundo rasgo 

responde a la organización estructural de la situación planteada. Variables tales 

como el tiempo. el espacio y el tamal'\o del grupo, parecen acompañar a la 
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situación lúdica. Sin estas variables contextuales. el juego no se puede sostener 

(Sarlé, op. cit.). 

Además del formato, en el juego se definen reglas que están presentes en todas 

las acciones lúdicas y le dan sentido. Este segundo rasgo nos confirma el hecho 

de que el juego no es una s_imple sumatoria de acciones inconexas o 

desvinculadas de la realidad. El carácter interdependiente. opuesto y cooperativo 

de las reglas. pone a los alumnos en situaciones de interacción social. En este tipo 

de intercambios. los ninos se sienten obligados a ser lógicos y a hablar con 

sentido al tener que coordinar sus acciones con las de los otros. Dentro del juego 

se establece un marco de comunicación y colaboración entre los jugadores. Este 

marco interactivo, facilita el intercambio de puntos de vista y el surgimiento de un 

área de desarrollo potencial, como un espacio en el cual unos ninos ensenan a 

otros. de forma sencilla. 

Jiménez (2000), recogiendo algunos elementos teóricos del psicoanálisis 

(Winnicott), dice que el juego es una actividad incierta y libertaria, que se 

desarrolla en una zona de distensión neutra propicia para la creatividad. En esta 

zona no existe el tiempo ni el espacio, tal como nosotros lo concebimos. lo que 

sucede alli no tiene duración, ni conexión con lo real, pues el verdadero juego, no 

se encuentra sujeto a las regulaciones internas, ni externas, sino que fabrica sus 

propias reglas por la capacidad de autorregulación y auto-organización que se 

produce. 

El juego es una experiencia cultural (Jiménez, 1998) que muchas veces es mal 

interpretada por -los d~ntes cuando intentan volverlo didáctico, pues las 

caracteristicas de éste en e1 espacio del ocio, son muy diferentes a las del juego, en 

un espacio con reglas y normas como el de la escuela tradicional. 

Si el juego no está determinado por fines. ni por la subjetividad del que juega es 

porque el juego posee una naturaleza propia, la cual no depende del jugador. 

Desde esta óptica. el juego es automovimiento y auto-representación y es ésta la 
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que hace que el jugador logre al mismo tiempo la suya propia jugando a algo, esto 

es representándolo. 

En Consecuencia, si no comprendemos el sigrii~cado que_"tiene.el juego ª": el 

desarrollo humano, es muy dificil una aplicacióri pe~irieñl~'erl"'~1 camP'O educativo, 

puesto que el juego escapa a toda inÍenci6n··~tilitSr1a\··y.acta·bÚ~q·u.-eda·de: Una 

eficacia que desafortunadamente son las caraC"teri~ti.Cas qu~:-b·~~~n:1aS·pOÚticas: 
actuales del estado a nivel educativo, que·.:·_sólo h~bla·n d~·: c~~p~ÍeriCiaS, 
competitividad y calidad de la educación. 

La experiencia cultural del juego comienza con el vivir creador, cuya· primera 

manifestación es el juego social o juego cotidiano, en el cual el nino, al no poder 

suplir las demandas Instintivas y psicoafectivas, de su contexto hogareflo, se 

introduce a un espacio imaginario llamado juego en el cual se apropia de las nonnas 

de la cultura. De esta forma el nino no puede participar en la cultura, sino en la 

medida en que puede potenciarse con ella para transformarla y asf darle sentido a 

las prácticas cotidianas (jugar al papá y a la mamá, al doctor etc.). 

Por eso, es un sendero abierto a las posibilidades, a los sueños, al sin sentido, a la 

incertidumbre, al caos, a los conocimientos, a los saberes y por tanto a la creatividad 

humana. En este orden de ideas el niño está sujeto a las experiencias que comparte 

con el adulto (Padres-Maestros), para transfomiar y dar sentido nuevo a estas 

prácticas culturales. Como lo dice Jiménez (1998). se puede afirmar que et juego no 

es una cuestión de realidad psiquica interna ni de realidad exterior y por consiguiente 

el juego no está adentro ni afuera, sino que es un espacio limite, que no está ni 

interno ni externo. Es una zona de distensión, en cuanto que las otras dos están 

sometidas a las necesidades propias del mundo instintivo (interno) o a las presiones 

del mundo social (externo). Esta característica de zona neutral la hace incierta, lo 

que allí ocurre depende de la creación. de las leyes que imponen las mismas 

acciones en que se desenvuelve el juego. 

El juego, como actividad propicia para la creación humana, posee su propio 

espacio interno y su propio tiempo, pues el juego actúa en el tiempo presente 
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quitándose, el pasado y el futuro. En el juego sólo importa lo que sucede aqui y 

ahora, por eso el tiempo para el nino se vuelve corto y efimero. Aunque muchos 

digan lo contrario, pues para algunos es una perdida de tiempo y espacio real, 

estos espacios internos, se manifiestan con altas dosis de felicidad, goce y fiesta, 

en la que el jugador, de igual forma que el artista se entrega a dicha actividad, 

mediante una acción libre. El juego Igual que el arte, es una actividad libre en la 

medida que el jugador o el artista se entregan al él de manera espontánea. Sin 

embargo es triste senalar que cuando un adulto juega con un nif'\o, éste se 

encuentra en un tiempo diferente al del nino o en el caso del educador, con una 

fijación utilitaria a nivel didáctico que entorpece el proceso lúdico y libertario que 

vive el nino en el juego libre. 

En conclusión, y de acuerdo con Jiménez (1g99), el juego no se puede 

caracterizar como mera diversión, capricho o forma de evasión, el juego es el 

fundamento principal del desarrollo psicoafectivo - emocional y el principio de todo 

descubrimiento y creación. Como proceso ligado a las emociones contribuye 

enormemente a fortalecer los procesos cognitivos, pues la neocorteza 

(racionalidad), surge evolutivamente del sistema limbico (emocionalidad). Por otra 

parte, como práctica creativa e imaginaria, permite que la conciencia se abra a 

otras formas del ser originando un aumento de la gradualidad de la misma 

(Jiménez. 2000). Desde esta perspectiva a mayor conciencia lúdica. mayor 

posibilidad de comprenderse a si mismo y comprender al mundo. 

El tratamiento lúdico vemos que puede ser utilizado en Ja educación, ya que debe 

estar enfocado a la obtención de elementos lógicos, con los cuales el nino pueda, 

en el futuro, comprender las teorias cientfficas, más no como actualmente sucede, 

que se obliga al alumno a que aprenda una serie de definiciones que no puede 

integrar a su idea del mundo, provocando el rechazo a este tipo de conocimientos 

y a tener una interpretación deformada de los conceptos biológicos, por lo que 

éstos siempre resultan ajenos a su cultura. 

Las actividades lúdicas deben tener continuidad, pero en relación al elemento 

lógico que se persiga que el alumno elabore, y no con base en la teoria. 
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Cuando el nifio haya elaborado unos elementos lógicos-, deben plantearse nuevas 

actividades, de tal forma que se establezcan relaciones _entre estos conocimientos, 

con la idea de que los vayan integrando a su mu~do .Y· aprendan a utilizarlos 

conjuntamente. 

Las actividades irán exigiendo,.' gr~dualmente, explicaciones más complicadas. 

Estas actividades, en su conteO:ido, ;d~b:én tener-eiementos de juicio, contra los 

cuales los alumnos puedan co~pS'r~~-~?Ú·~·'pí~con"ceptos. Las ideas que conforman 

la concepción del mundo' def :nino ~~tá~.·b.~~SdaS 0 en. sus creencias. Las nuevas 

experiencias, al lograr la gé~"esi~.'d~>:'.~_e~~~·:~~-1en.:.~nt~s lógicos, le permitirán una 

perspectiva diferente de su mund.o.·cl,;a.ndo.·ei estudiante percibe su contradicción 

logra su elemento de juicio, con el cual· afirmará e .. pensamiento lógico que está 

construyendo. 

Es por lo anterior que podemos jugar con los elementos naturales de la _comunidad 

a la cual pertenece el nino; es importante, porque aht están sus creencias y su 

estructura de pensamiento que Je dan al alumno su perspectiva desde la cual ve y 

actúa en su mundo. 

Las teorias de Piaget, Vigotsky y de Secadas, todos constructivistas aunque con 

diferentes enfoques, ponen de manifiesto la trascendencia del juego en la 

adaptación inteligente. la construcción histórico-social y su relevancia para el 

aprendizaje y el desarrollo. No se podrá desmenuzar aqut cada una de estas 

leerlas, pero se puede recurrir a la bibliografia presentada en este trabajo. 

Desde la perspectiva educativa, el juego presenta algunos atributos que lo 

caracterizan, como los describe Gañella et al (op. cit.), y que aclara .. aun corriendo 

el riesgo de que puedan identificarse con aspectos no lúdicos; si asf es, mejor, eso 

es lo que la pedagogfa busca: descubrir los recursos, lúdicos o con su apariencia, 

que faciliten el trabajo escolar y que éste sea aceptado de buen agrado por el 

alumno": 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

83 



La actitud lúdica está marcada. desde los inicios, por la ilusión, la decisión de jugar 

y por el acuerdo del papel que se ha de jugar. Es querer jugar y dejar de hacerlo. 

siempre y cuando el consenso social o el propio lo permitan. 

El juego reclama una delimitación espacio-temporal. Si no existe una adecuación 

del espacio, ni un limite en el tiempo, puede convertirse en puro activismo·. en un 

"hacer por hacer". tan inútil y pernicioso como vulgarmente se cree. 

Supone incertidumbre. No se sabe con exactitud, cómo va a de.sarrollarse. ni 

tampoco el resultado final. Pero st que en él existe una curiosidad que suscita 

mecanismos de alerta activa de quien lo realiza. 

Por otra parte, es improductivo. No crea riqueza material. A no ser por el capital 

humano. si asi se le considera. Aunque, ciertamente, muchas obras cientlficas o 

artlsticas han sido elaboradas bajo una actitud lúdica, por lo tanto, productiva. 

Por último, jugar supone ficción y reglas. Reglas de origen interno y externo. Y 

ficción, en la medida que el "yo" está involucrado en el acto de jugar. Hacer como 

si, suplantar la realidad por lo ficticio, es quizás una cualidad que no puede 

negarse al juego por su carácter estructural de autoilusión. Asimismo, se 

desarrolla en un orden sometido a reglas. 

Por todo lo anterior, este capitulo ha tratado de poner de manifiesto la relevancia 

de la actividad lúdica en la ensenanza, en especial de la biologta, mostrándose 

como una fuente inagotable de recursos para orientar la praxis. 

Ello nos conduce a ubicar la pedagogia del juego en un marco teórico. cientifico y 

tecnológico que es inaplazable establecer y que ojalá sea una linea de 

investigación llevada al cabo por algún bióloga. La ensel"ianza de las ciencias 

na\ura\es padece prob\emas en \a práctica de las estrategias didácticas que .. anna 

el maestro ... Se requiere ir más allá de la pertinencia de las diversas estrategias 

(Paz. 1999). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

84 



Por último. se darán algunas sugerencias de actividades lúdicas. que se han 

llevado a la práctica en los años dedicados a la docencia. No se ha escrito con un 

orden especifico, porque su utilización es aleatoria y multifactorial. 

El objetivo es crear una actitud de interés en los alumnos para que tengan un 

~cercamiento grato hacia la biologia y no una actitud de aversión. 

•:• Buscar que se puedan proponer preguntas. realizadas éstas tanto por los 

maestros como por los alumnos. Será necesario saber ¿cuáles son las 

interrogantes que han tenido, respecto a los temas de la naturaleza?, ¿qué 

otros temas les interesa saber? y ¿cómo quisieran aprenderlos? 

•!• La elaboración de dibujos de organismos. de todos los reinos, que colocan 

en una enorme recta numérica de escala millonaria, distribuida en el 

contorno Interior del salón de clases. Haciendo coloridas formas al azar y 

colocarlas; dibujando formas con tamailos especificas y colocarlas; 

esquemas más elaborados de organismos particulares y colocarlos. Esta 

actividad fomenta el análisis de ¿qué son las eras geológicas?, ¿por qué la 

diversidad de la materia viva?, ¿quién llegó primero?, ¿por qué algunos ya 

no están?, ¿cómo han cambiado los organismos a lo largo de la historia?, 

¿dónde están las relaciones entre Jos distintos seres vivos?. etcétera. 

•!• Obras de teatro, con guiones escritos por los mismos alumnos, en donde, 

por ejemplo, interpreten la estructura y función de la célula y sus organelos, 

sus procesos metabólicos y su reproducción. 

•!• Que los alumnos fabriquen libros tridimensionales, escriban cuentos, 

comics, periódicos murales, biograflas, monograflas y demás trabajos 

escritos. 

•!• Diseilo y elaboración de un álbum fotográfico de la naturaleza • .Temas 

elegidos por los estudiantes. 
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•!• Las tres actividades anteriores, pueden convertirse en materiales que 

integren una biblioteca de las ciencias, en la escuela, que sirvan a las 

siguientes generaciones. 

•!• La realización de debates, donde haya plena libertad de expresión. Lo 

anterior es requisito sobretodo al tratar temas relacionados con la nutrición, 

la sexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades emocionales, 

en fin todo aquel tema estrechamente relacionado con la parte social y 

afectiva. 

•!• Otros temas de debate pueden ser tomados de ellos mismos: ¿Alguien se 

cortó?, ¿se fracturó?, ¿lo operaron?, ¿usa lentes?. etc., entonces: ¿qué le 

sucede?, ¿cómo se restablecerá?, ¿qué implicaciones tendrá en el 

organismo?, ¿qué procesos metabólicos se están llevando a cabo en su 

cuerpo?, ¿qué es lo que no: deb.e de hacer? 

•:• Cuidados del jardín escolar; construir terrarios, acúarios.- compostas, etc • 

.:• Elaborar experimentos sencillos para realizar en su casa~_ 

•!• Discutir en clase programas de televisión. radio y articules en periódicos, 

sobre la naturaleza y discutirlos en clase para determinar conceptos 

erróneos, aciertos, la función de los medios, etc. 

•:• Elaboración de modelos, existe una cantidad enorme de posibilidades, tanto 

en los contenidos como en los materiales, para esta actividad. Los temas, 

pueden ser marcados por los alumnos, los profesores y los contenidos de 

los programas. En cuanto a los materiales que pueden usarse están: barro, 

plastilina, papel maché, papel reciclado por los alumnos, ceras de diversos 

tipos. alambres. monedas, tubos, etcétera. 

•!• Visitas a museos, ahora existen posibilidades interactivas. 

•:• Prácticas de campo, visitas a jardines botánicos, a zoológicos, etcétera. 

•!• Organizar, conjuntamente con los alumnos, exposiciones de sus trabajos y 

conferencias dictadas por los propios alumnos. 
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•!• Creación de canciones acerca de la naturaleza. 

•!• Juegos de campo, de patio, de salón de clase, de mesa. etcétera, con los 

temas biológicos elegidos democráticamente. Estos juegos pueden 

integrarse a una memoria lúdica de cada curso .. 

¿Cómo evaluar el aprendizaje de la biologla, en la actitud lúdica? 

Con las actividades citadas arriba, se fomentan múltiples aprendizajes, habilidades 

y destrezas. Pueden aplicarse rasgos de cada una de las corrientes analizadas 

antes, sabre todo de los enfoques constructivista y de la pedagogta institucional; 

ast también. de las herramientas que ofrece la tecnologia educativa en cuanto a la 

utilización de recursos. Será menester determinar qué se persigue con cada 

actividad, las capacidades de cada alumno, los recursos disponibles, en fin cada 

sesión significará también una manera distinta de aplicar la evaluación. Pero, a 

groso modo, se pretende basar la evaluación en lo siguiente: 

La disposición y el esfuerzo puestos por el alumno en la realización de las tareas. 

Su participación constante. El desarrollo de actitudes y valores en interrelación con 

los demás. El cambio que pueda visualizarse en los hábitos y estrategias de 

estudio; la continuidad de sus procesos de aprendizaje. El ejercicio·de análisis y 

sintesis de la información. En el sistema educativo. es muy dificil prescindir de las 

disposiciones oficiales. aunque éstas sean impuestas por personas ajenas al 

quehacer educativo. De manera que habrá que asumir la realización de 

exámenes. 

La evaluación debe de ser interpretada como una herramienta de diálogo. Flexible. 

que pueda producirse en cualquier proceso cotidiano a nivel comunicativo y 

comunitario. Desde esta perspectiva. la escuela bien podria convertirse en un 

escenario de seducción, para la producción de conocimientos. e interacciones 

humanas y no una institución para seleccionar y controlar a los educandos. 
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3. ACERCA DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

El quehacer educativo, el cotidiano, es muy complejo. Es cierto que se requiere de 

actualizaciones curriculares, pedagógicas, económicas, politicas, etc. a todos 

niveles: sin embargo, es más que nuevos o arcaicos modelos de instrucción, es un 

proceso que hay que vivir todos los dias de muchos ar"los; para poder, al menos, 

apreciar que su complejidad no se desmenuza en unas cuantas líneas. Tiempo 

apenas, para darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es ser leales a la 

Biologia, a nosotros mismos, a lo que significa ensenar. Ser honestos con el 

conocimiento y respetuosos con los alumnos. 

Los que somos universitarios, hemos recibido una educación critica, aún con todo 

lo que el modelo tradicional implica, yo tuve maestros con pensamiento critico y 

con acciones comprometidas con ellos, con la institución, con el conocimiento y 

con su tarea de hacer que los alumnos aquilatáramos el valor de aprender, más 

allá de memorizar, ofreciéndonos formación más que información. He de 

agradecer aquí a todos mis maestros (del C.C.H. Vallejo y de la F.E.S. lztacala), 

que me enseñaron a buscar la información, a analizar y a sintetizar; a utilizar los 

libros, las bibliotecas; me enseñaron a detenerme, para ser reflexiva en el estudio 

y escoger calidad en lugar de cantidad. 

La aparición de las redes electrónicas, satélites y demás sistemas de avanzada 

tecnología. nos acercan a la información; pero, en mi opinión, nos alejan de la 
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socialización, del contacto físico con los libros, de la capacidad para discernir y 

elegir la información más útil para los fines que. en ese momento, se persigan. 

Muchos jóvenes internautas entran a una biblioteca y se extravían, con la misma 

facilidad con que los bibliómanos naufragamos en la red. No saben que los libros 

tienen diversos lndices, blbliografias, glosarios, datos _de edición; en fin, nO 

conocen un libro o diccionario o revista, por lo tanto, no saben _utilizarlos, sienten 

aversión sólo de verlos. Al decir esto, no estoy en. contra d~i progreso tecnológico, 

son inventos formidables. No obstante, no creo que sean· excluyentes de la 

humanidad que nos caracteriza y que no tenemos por qué perder. 

Por otra parte. los biólogos, en su mayo~~ª· a_lgún ~ia tendremos que .. dar clases" 

en cualesquiera de los niveles educatlvo~s donde' nos integremos. En mi" Caso 

personal (supongo el de otros colegas también), no sabia lo que era "dar clases", 

o más bien, mi percepción era errónea. De los planes de estudio, de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, y de otros asuntos relacionados. Fue a través del 

ejercicio cotidiano, y del gusto que adquirí por esta actividad, que fui indagando 

alternativas para mejorar el rendimiento de las asignaturas o áreas que impart{. 

En cuanto al tema del presente trabajo, es preciso reconocer que todos Jos 

modelos presentados en este trabajo han significado un eslabón importante en la 

construcción de los conocimientos pedagógicos llevados al aula. 

Asimismo. la aplicación de un solo modelo de instrucción en el quehacer educativo 

resulta limitado. por muy buenos fundamentos teóricos que lo sustenten. por todo 

lo excelentes que sean los profesores que lo apliquen, por muy extraordinarios 

que sean los alumnos en cuestión, la práctica educativa siempre es algo más. 

Bien valdrla la pena considerar la integración de estas cuatro corrientes 

educativas, en la vocación de sumar esfuerzos, para intentar responder de manera 

óptima, a las necesidades del proceso de ensenanza aprendizaje. En mi 

experiencia docente has existido inconvenientes que no puedo soslayar ahora; por 

ejemplo, ninguno de los modelos descritos aclara de manera explicita qué hacer 

cuando en un grupo tenemos alumnos victimas de maltrato, abuso sexual, 

violencia psicológica. drogadicción, alcoholismo. graves deficiencias nutricionales, 
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ausencia de autoestima positiva, trastornos de salud que nunca han sido 

atendidos. y otras situaciones frecuentes que serla interminable enumerar. 

Desde mi perspectiva, pareciera que estos modelos educativos suponen la 

existencia de uno o dos alumnos con problemática especial inmersos en otros 50 

alumnos en los que prevalece una situación óptima para su desarrollo escolar. 

Durante mi experiencia profesional, he logrado constatar que la situación se da a 

la inversa, en un grupo de 40 ó 50 alumnos, escasamente uno o dos o tal vez tres 

cuentan con las condiciones óptimas, familiares, de salud, económicas y demás, 

Sobre todo los tres primeros modelos de análisis en este trabajo, pareciera que 

consideran que si tomamos en cuenta ciertos rasgos operativos, tendremos como 

resultado alumnos preparados para su vida personal y profesional. Me atrevo a 

afirmar, a riesgo de pecar de ignorancia, que se requieren modelos con mayor 

apertura de integración de todo el vasto conocimiento que se ha acumulado 

durante la historia de la humanidad, no todo lo antiguo es erróneo asf como no 

todo lo actual es lo mejor. Una educación con mayor apertura, con una actitud 

holistica, con equipos multidisciplinarios, incluso con actitudes humildes ante el 

conocimiento. que no se sientan poseedores absolutos de la verdad y de la razón. 

Por otro lado, se acepta a ciegas que los maestros normalistas. educadores. 

pedagogos y afines, cuentan con una preparación en pedagogla y en técnicas de 

enseñanza. además de su análisis profundo en las teorias psicológicas, por 

consiguiente poseen todas las herramientas requeridas para la labor docente 

(hecho que puede ser tema de otro análisis). 

Los biólogos no tenemos materias de esta naturaleza en el currlculo de la carrera, 

yo creo que no es tampoco una de las especialidades a la deseemos aspirar, por 

lo mismo. no nos preparamos para esa actividad. 

Sin embargo, habría que investigar una solución al respecto. Los estudios sobre 

rendimiento escolar del niño y del docente dentro del trabajo cotidiano en el aula, 

han mostrado que gran parte de la problemática educativa se encuentra en 

problemas técnicos. intrinsecos de la fonnación de los maestros. (Waldegg, 1995, 
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citado en Paz, 2000) y por ende a situaciones institucionales que no favorecen la 

formación continua real del docente para entenderse como un profesionista. 

Por ello, se requiere que una formación eficiente parta de la realidad del maestro 

en sus condiciones de trabajo y aspectos gremiales. El maestro, en la realidad de 

su trabajo, carece de un espacio de formación en sus horas de trabajo: su 

atención debe estar enfocada a los grupos que atiende, vemos que la autogestión 

sugerida por el proyecto de modernidad educativa ha fallado por partir de 

supuestos de un maestro apóstol, sin tomar en cuenta la docencia como profesión, 

es claro que el enfoque formativo se pierde, dado que su búsqueda se da sólo a 

cambio de puntos. En la realidad el gremio de los docentes, está en constante 

presión ante los cambios de los planes y programas, el manejo de enfoques 

diferentes a los recibidos en su formación básica (los biólogos ni siquiera 

recibimos una formación sobre la educación), esa presión, aunada a la laboral, 

impide una real formación del docente ante lo imperioso de la sobrevivencia 

económica, conseguida por la obtención de una doble plaza o un tiempo completo. 

Por último, he visto que se quiere poner el énfasis en una educación técnica, se 

intenta especializar a los alumnos desde la secundaria y/o el bachillerato; pero, 

¿para qué? Hacer técnicos para una tecnologia que aún no tenemos en el pats, no 

nos hará avanzar. más bien, nos dejará con toda una carga de estudiantes que 

estarán preparados para una tecnologia que aún no existe, para un futuro incierto. 

Ahora se está implementando, todavla es minimo, pero parece que se fomentará, 

las empresas-escuela: la escuela de Mac Donalds, de Chrysler, de Kentoky, etc., 

entonces ¿para qué ir a la escuela?, ¿hasta qué nivel será necesario estudiar?, 

¿para qué enseñar ciencias biológicas? 
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4. CONCLUSIONES 

La educación tradicional considera al profesor un mediador entre el alumna y el 

conocimiento, que se limita a simplificárselo y presentárselo; la Tecnologia 

Educativa lo concibe como un técnico que programa, aplica y evalúa un plan de 

estudios previamente elaborado y que. con él y sin él, el proceso de aprendizaje 

se lleva a cabo. En ambos modelos, el profesor es un sujeto independiente e 

individualista. Entre la escuela tradicional y la tecnologla educativa encontramos 

similitudes en el sentido de que ambas pretenden dar a la tarea docente un 

carácter de fundamento cientffico, ya sea en los modelos de las grandes obras o 

en el positivismo. Esto propicia que tanto docentes como alumnos se alejen de la 

reflexión acerca de su realidad y, por tanto, los conduzca a aceptarla sin recelo. 

Mientras que en la pedagogla institucional, se pretende que el docente rompa con 

toda institución y. por el contrario, se vuelva instituyente de nuevas formas de 

trabajo y de relación alumno-alumno y maestro-alumno; el maestro se vuelve un 

elemento más del grupo, el cual se vuelve autogestivo; con lo que la tarea docente 

es no directiva. 

Para la corriente constructivista también es un mediador entre el alumno y el 

conocimiento, pero aqul la función resulta ser más activa y dificil, ya que se 

orientará a ser un facilitador para que el alumno construya su propio conocimiento, 

sin dárselo previamente digerido como en el primer caso. 

Por lo anterior, vemos que la pedagogia institucional y la escuela constructivista 

dan mayor importancia a la función del docente y las relaciones que establece con 

los alumnos; aunque la primera señala una participación con libertad de elección 

(para alumnos y maestros). la segunda marca una intervención con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje. Ambas posturas podrfan complementarse, siempre y 

cuando la propuesta de la pedagogia institucional no se radicalice y se vuelva 

anárquica. 

Se han retomado ideas de diversos autores para mostrar que el aprendizaje de los 

conceptos es el aspecto más importante en la ensel'lanza de la biologla. El 
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desarrollo emocional o afectivo también se considera importante. y es 

concomitante en alto grado con el aprendizaje cognoscitiva. Los valores son una 

interrelación de aprendizajes cognoscitivo y afectivo. y es a través de éstos como 

se contempla la posibilidad de lograr cambias en esos valores. 

La teoría del aprendizaje de David Ausubel nos sirve como modelo útil para 

explicar y dirigir la ensef\anza de la blologta. Un creciente ~úmero de estudios da 

apoyo al énfasis que Ausubel pone en el papel centr~I del aprendizaje del 

concepto, en el aprendizaje significativo y en la resolución de problemas. 

En este mismo contexto, al factor motivacional se le coloca Como parte esencial en 

el proceso de ensenanza-aprendlzaje. No. como ·eiemento desvinculado, sino 

como eslabón que va uniendo: conocimientO-:-alumnO-maestro--ciencia

tecnologla-sociedad. 

Como el alumno es el constructor 'de- su propio conocimiento, nadie puede 

construirlo por él, sólo se le pueden proponer ,situaciones que le ayuden a 

construirlo adecuadamente. Si se quiere rriotivar al alumno. debe hacerse con sus 

motivos y no con los del profesor.- AYudado a unir inteligencia emocional con 

aprendizaje significativo. 

Hemos visto que los enfoques en educación, desde su peculiar perspectiva, 

pretenden que los alumnos estén ligados a su entorno; sin embargo, el deseo por 

si solo, no posibilita la reflexión sobre aspectos como los modelos de desarrollo, la 

inequidad. la destrucción de la naturaleza, el acceso a los servicios de la ciencia y 

la tecnologia. y sobre todo al sentido de responsabilidad necesario para continuar 

viviendo en mejores condiciones. 

Cuando se hace una sugerencia para que el tratamiento de los contenidos 

biológicos se haga desde una visión lúdica, no se pretende minimizar el 

conocimiento ni la capacidad intelectual de los alumnos, al contrario, es sólo que 

no se considera que hacer del curriculo un asunto dificil y complejo sea la ünica 

via para poder alcanzar los objetivos de los programas. Se sugiere insertar esta 

postura de manera subrepticia bajo modalidades accesibles y atractivas como 
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pueden ser: pequeños debates, por ejemplo, sobre la contaminación atmosférica 

que nos provoca dolor de cabeza y cansancio para estudiar. O un análisis en clase 

sobre las efectos y responsabilidades de los deslizamientos de basura y rellenos 

sanitarios de una ciudad; o la pérdida del empleo del padre de un alumno por 

tener una enfermedad especifica o adicciones diversas; tratar temas referentes a 

la sexualidad, sin censura, sin mitos castrantes, sin temor. Y un sinnúmero de 

actividades, como se citaron en .. el juego y la educación". Dichas actividades las 

puede hacer cualquier docente de secundaria siempre que quiera y se proponga 

estudiar un poco las interacciones entre ciencia, tecnologfa y sociedad. 

Ahora bien, el papel de los medios electrónicos, como internet, debe verse como 

un apoyo a la docencia. más no como sustituto del proceso educativo. 

En cuanto a la elaboración de programas y libros de texto, resulta esencial la 

participación activa de los involucrados en la materia en cuestión, establecer 

acuerdos entre alumnos. profesores y disenadores curriculares. El biólogo no ha 

de ir sólo a vaciar los conocimientos, encima de unos ninos que los tomarán sólo 

como requisito para "pasar año", para dar gusto a sus padres, para ir a conocer al 

presidente y a su esposa. Como biólogos, nuestra misión ha de ser otra: por fo 

menos respetar y ejercer con dignidad nuestro conocimiento. Algo más que la 

información biológica, fue la adquisición de una manera de ver y ser en el mundo, 

la satisfacción de averiguar. discernir y elegir un modo de vida critico y 

comprometido, con nosotros, con la biologla, con la docencia y con la sociedad. 

Es importante hacer notar, que no sólo los programas curriculares y pedagógicos 

necesitan una revisión que incluya las nuevas teorias del aprendizaje; también los 

cursos de ciencia básica, tomados por los profesores. necesitan especial atención. 

Un enfoque explicito hacia la organización conceptual del conocimiento es una 

necesidad que se presenta a todos los niveles de la educación. También es 

necesario llevar a cabo una investigación de mayores alcances, puesto que aún 

quedan sin respuesta muchas cuestiones para del complejo proceso de diseño de 

la enseñanza de la biologia. 
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