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Por medio de los procesos educati
vos el grupo social intenta remediar 
la ignorancia amnésica con la que na
turalmente todos venimos al mundo. 
Donde se da por descontado que todo 
el mundo sabe, o que cada cual sa
brá lo que le conviene, o que da lo 
mismo saber que ignorar, no puede 
haber educación ... ni por tanto ver
dadera humanidad. 

Fernando Savatcr 

".i 



1 una ,J que •~•• sob~ la edu~ción e~l•ri~da, ~·• slem
P~ algo ext ~, sobre todo si el que la hizo es un profesor. Se presu-
--~, 

p~~ que es.o un campo especializado ajeno a los avatares diarios 
def:-'.éiacenté'- a psicología educativa, la pedagogía y la didáctica son 
terre;:;~c-;~I desconocidos para los profesores. 

Resultará doblemente extrai'ia si esa tesis está realizada por un 
egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y es así porque, a 
fin de cuentas, cada maestro va construyendo su propia didáctica a 
partir de su experiencia, Incluso si se trata de materias puramente 
prácticas. Esto es cierto. Sin embargo, como lo veremos a lo largo de 
todo este trabajo, los planteamientos de la pslcologla educativa o de 
algunos pedagógos podrían ampliar .el panorama de cada profesor. 

Este trabajo surgió de mi experiencia como docente en la Es
cuela Nacional Preparatoria. y tratará de demostrar que partiendo de 
las bases conceptucoles generales que propone la psicología educativa, 
es f;:ictible clarificar.,. mejor<:ar nuestro papel como docentes. 

En la Escuela Nacional Preparatoria, el plan de estudios Incluye 
cuatro materias con contenidos de las artes visuales. Éstas son: Dibujo 
II que se Imparte en el cuarto año de bachillerato o primero de prepa
ratoria y olras tres que se ofrecen en sexto ai'io de bachillerato o terce
ro de preparatoria que son: Dibujo Constructivo II, Comunicación Vi
sual y Modelado II. 

Los alumnos que Ingresan a la preparatoria, no han llevado una 
materia antecedente qL!e tenga que ver con el dibujo, el modelado o la 
comunicación visual. Es decir, todos aquellos alumnos que no cursaron 
el bachillerato sino la secundarla proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública, ne llevaron ninguna materia relacionada con las ar-
tes visuales. Sólo en algunas ocasiones Dibujo Técnico Industrial. 

La estructura de la tesis obedece a un planteamiento que va de 
lo general a lo particular. Se dividió el trabajo en tres partes fundamen
tales: un boceto histórico de la educación occidental y los paradigmas 1 

en la educación en la segunda mitad del siglo XX; la segunda parte toca 
·temas acerca de la aplicación de los paradigmas en México en los pla
nes de estudio de la Escuela Nacional Nacional Preparatoria; en la ter
cera parte se muestran algunos ejemplos de ejercicios prácticos en los 
que aplicamos tanto nuestra experiencia así como ciertos preceptos 
que propone la psicología educativa . 
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1 La palabra paradl~ma se utili
zará en este trabajo a partir de 
los planteamientos del físico e 
historiador Thomas Knun Quien 
nos dice: paradigama dentro de 
la ciencia es un •esquema de m
terpretación básico que com
prende supuestos teó.-icos .. téc
nicas y leyes generales que 
adopta una comunidad concre
ta de científicos.• Veáse la pá
gina 27 de este rabajo. 

.:i1?~~~~~~-ko/~~ER4t§i!iU"' *'i'fVB"Hf.-+ ~~~..?""+~"'jZ!Z,::.;..~ 
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Introducir a los estudiantes a los elementos básicos de la edu-· 
caclón visual requiere de una manera especifica de entender el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, proceso que se entrevera con los propósi
tos generales lmplicltos en el plan de estudios. Nuestro ani!lllsls estará 
enrocado, pues, a entender esa relación que existe v ha existido entre 
una concepción de la ensei'lanza. los planes de estudio y los programas 
de materia. Y claro, siempre existirá una opción personal de cada pro
fesor; en la que la Imaginación creadora genere espacios propicios para 
el aprendizaje. 
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}t N~~~t~,PbJeto de estudio es, en primer lugar y a la vez muy 
geraeral, el,~so enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, interesa 
i:;·iantear uHli{®da generalizada: ¿es posible una didáctica real (es 
J~~ir, que eri;·~flrdad pueda realizarse en el aula) que surja de alguna 
de las teorías pedagógicas? Creo que a partir de este análisis es viable 
construir alternativas que posibiliten una visión más amplia, una vi
sión con la que se puedan comprender los elementos esenciales que 
entran en juego en el acto educativo. 

Se han recopilado los acontecimientos históricos así como las 
teorías más Importantes del ámbito educativo con la finalidad de mos
trar un panorama concreto y así situar los contextos educativos en los 
que nos desenvolvemos como docentes de la educación media superior. 

Por sus características, las materias del Colegio de Dibujo y 
Modelado generan un<J forma e~pecial de procesos didácticos que, sin 
embargo, no están excluidos de una pedagogía general. Nuestra hipó
tesis es la siguiente: el alumno es un ente activo y participativo ten
diente a obtener conocimientos significativos debido a que el proceso 
de cn~eñanza-aprendizaje se apoya en la creación y transformación 
material de conceptos. 

Para demostrar nuestra hipótesis el camino es el siguiente: es 
necesario Ir respondiendo a una serie de preguntas secuenciales que 
vnn de lo general a lo particular: ¿cuál es la función de la educación 
actualmente y cuál fue en otras épocas? ¿Qué es lo que se debe apren
der y para qué necesidades? lCuándo cambiaron los objetivos de la 
educación y en qué sentido? ¿cuál es la didáctica tradicional? lSe con
trapone la llamada didáctica tradicional con la didáctica de las artes? 
lEn qué momento surgieron los planes de estudio actuales de la Es
cuela Nacional Prepétratorla? lCómo se· hicieron los programas de cada 
materia y en particular los del Colegio de Dibujo y Modelado? lCómo 
se llevan a cabo los programas? lCuáles son los paradigmas educati
vos implícitos en el programa? lCuáles son las estrategias de ense
ñanza y de aprendizaje? lCuál es la mejor manera de motivación? ¿por 
qué se excluyeron por completo a las materias del Colegio de Dibujo y 
Modelado del Núcleo de Conocirnientos y Formación Básico que debe 
proporcionar el Bachillerato de la UNAM? 

Siguiendo esta linea de pensamiento, no es difícil deducir que 

... ~-::¡;:;; ... ~~~...:.:· , 

;;.?~~1~(-;<'it . ':"! ~. 
i 

-- - •.! ; 

• 

En la educación dc~cansa 
una visión casi total deJ ru
tur-o del país. Los estudios en 
la Preparatoria, las carreras 
profesionales que se ofertan~ 
los planes de estudio y los 
programas de cada materia 
son el resultado de una idea 
central fundada en el seno 
de esa vtstón del ruturo. Idea 
que t>rcta del modelo econó
mico v sus promesas de de
sarrollo. 
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cuando se aplica una política educativa nacional, lo que se está aplican
do es un paradigma educativo. Así sucedió cuando se aplicaron la Tec
nología Educativa y la Didáctica Critica en los ai\os 1970-1980. lA qué 
paradigmas educativos pertenecen cada una? lCuales son los paradigmas 
que se están aplicando actualmente? 

Desde hace ya más de una década, se Intentan Instaurar princi
pios de la psicología cognitiva relacionados con el aprendizaje significa
tivo. Los programas de las materias cambiaron, por ejemplo, de objeti
vos específicos a propósitos. Sin embargo, se recurre con prestancia a 
la didáctica tradicional. De esta manera se entrelazan las decisiones de 
una política educativa v la práctica del proceso de enseñanza-aprendi
zaje en el aula. 

Anallzare1nos, pues, el camino que va desde la concepción de un 
paradigma v sus efectos en la creación del plan dé estudios hasta los 
programas de cada materia y sus efectos en el aula. 
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La educación sólo ocurre entre hu
manos porque es fundamentalmen
te simbólica, plena de significados. 
Nuestra genética nos ha dotado de 
reflejos, instintos y de una madura
ción biológica que sólo nos predis
pone a una supervivencia de la es
pecie, pero sólo por medio de la edu
cación y la convivencia social con
seguimos llegar a ser verdaderamen
te seres humanos. Para ser hombre 
no basta con nacer, sino que hay tam
bién que aprender. 

Fernando Savater 



l. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN 

La educación en nuestros días es 
bastante compleja. Sus antecedentes Inmediatos son, Inequí
vocamente, la Ilustración v la Revolución Industrial. La-carac
terística principal se ubica en ser una educación para les me
sas. Ya no se trata de configurar una elite culta sinÓ de pro
mover individuos en masa que sirvan a un modelo económico. 
Se da 1Jna relación direc:ta con la aparición.de la ind_ustrla, es 
decir, co11 la producción en serie. 

Las variantes en los procesos educativos desde la planeación 
hasta su ejecución no sólo son completame_nte distintos ft to
dos las precedentes. sino que adquieren ·características úni

cas. 
Si damos un breve vistazo a la educación en el devenir de 

la civilizacióri occideontal, podremos percibir que no existe un 
plantcomiento semejante al de nuestros días sino hasta una 
vez consumada lu Revolución Industrial y arraigada la Ciencia 
como visión del rnundo. 

El advenimiento de Ja educación de ma
sas está relacionado con la necesidad 
sentida por el n1oderno estado Industrial 
de disponer de mano ce obra adiestra
da: un fuerza de trabajo educada y dis
tinguida que pudeira ocuparse de las ta
reas impuestas por la economfa moder
na. La educación de masas impuso nue
vas exigencias: no era suficiente con 
educar a un grupo selecto religioso, po
lítico o económico, o, incluso, extender 
la educación ha~ta Ja clase media bur
guesa, sino que se trataba de proporcio
nar al menos una educación elemental 
para todos. 

Kernmis 
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«Aunque a lo largo de su histo
ria ~e dieron distintos modos 
de P<"l'1P.la (Ideal edl1cat1vo grie
go). scgl1n tos cl4dades-esta
do o polis v la~ l!poc;,s. se fes 
puede atribuir en el momento 
tnr"d'(o del hclenlsn10 lit fnaugu
rac.\6n de una d\s\\nclón blnar\a 
de funciones que en cierto 
n1odo colea todavía entre no
sotros: la que separct la educa
ción propiamente dicha por un 
lado v la Instrucción por otro. 
Cada una de las dos era ejerci
da poi· una figura docente es
pecifica, la del pedagogo y la 
clel maestro. El pedagogo er¡i 
un fámulo que pertenecía al 
árnhlto interno del hogar y que 
convivía con los niños o ado
lescentes lnstr1Jyéndoles en los 
valores de la ciudad. forn1ando 
su carácter v velando por el 
desi'lrrollo de su Integridad 
morrtl. En camhlo el maestro 
era un colaborador externo a 
la fan1illa y se encargaba de 
enseñar a los niños o adoles-
centes una serle de conocl-
rnientos lnstrumenti'lles. como 
la lectura. la escritura v la arit
mética. El pedagogo era un 
educador y su tarea se consi
deraba de primordial Interés. 
n1ientras que el maestro era un 
simple Instructor y su papel es
taba valorado como secunda
rio. Y es que los griegos distin
guían la vida activar que era la 
que llevaban los ciudadanos li
bres en las polts cuando se de
dicaban n la lcylslaclón y al 
debate político. de la vida pro
ductiva. propln de lobriegos, 
artesanos y otros siervos: la 
educación brindada por el pe
dagogo era Imprescindible para 
destacar en lit primera. mlen
tréts que las instrucciones del 
maestro se orientaban más 
bien a facilitar o dirigir ta se-

La cultura grecorromana 

Venimos de los griegos y hacia los griegos vamos. Y asi es. Esta 
frase expresa ta Innegable verdad del origen y destino de ta cultura 
occidental. No es sorprendente que durante ta misma Edad Media, épo
ca en ta que el cristianismo rechazó et paganismo grecorromano, se 
mantuviera vivo el pensamiento griego a través del arlstotellsmo. 

Roma conquistó a Grecia mllltarmente pero supo apreciar y asl-
mllar la estética griega. La educación romana, después de un espacio 
lnlclal en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y cultura
les, se depuró por et uso de profesores griegos para ta juventud. Los 
romanos consideraban ta ensel"ianza de ta retórica y la oratoria como 
_aspectos fundamentales. 

En la Edad Media. tas Ideas del aristotelismo (escolastlclsmo) 
dominaron en el ámbito educativo de Europa occidental. 
Los sistemas de educación se fundaban en el predominio religioso del 
cristianismo. Se crearon dos de tos estilos más lnOuyentes: el románico· 
y el gótico. La educación era Impartida esencialmente por la Iglesia. 

gunda."" F 
;;~~~~·?:.-:::~,~~~i!~2.--~~~;z;:;;:;~;1!;1~:i11•!i::i¡¡;;:¡~1Q-q;ai;a¡gii13•ililli;:;s;;cz:;gs,¡¡p61l;w.,l~~S::ti1~~ 
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Al flnallz1u el slglc. XIV, cuando el gótico vivía su esplendor ..;e 
fue gcsl~ndo :a transición a lo que se llamarla el Renacimiento. Y qué 
era el Renacimiento sino una aceptación de la (;Ultura grecorron1ana. 
Era el nacimiento de la Edad Moderna, era la fusión del cristianismo con 
la filosoría griega. En Italra Introdujeron en sus escuelas temas como las 
ciencias. la historia, la gec.grafía, la música y la formación física. El éxito 
de t'.stas iniciativas infl11yó en el trabajo tle otros educadores y sirvió 
como n;odefo para lc.s educadores durante 1nás de 400 años. 

Quede· as.;:inteado ~n este brevísima mención una sola Idea: la 
eduración tal y come la entendemos hoy prcvien~ del Renacimiento, 
que es el momento de gestación dei espíritu científico. Fue hasta el siglo 
XVU, sin embargo, que fue tomando forma definida gracias al pensa
miento cíentítlco. El racionalismo y el empirismo genel"l!lricon una trans

formación en la ed;.icaclón que no se ha detenido. 

El propósito grtego era in,.truir 
a los Jóvenes intelectualmente 
para •~umlr posictones de 
liderazgo en las tareas del Es
taco v la soc;ledad. En !>lglos 
sucesivos, las concepciones 
qricga~ se emplearon para el 
dcurrollo de la:: artes" 1111 en
sei'lanz~ de todar l•s ramas c1e 
la rnosofía. el cultivo de 1<! es
tética Ideal y la promOción del 
entrenamient1;, gimnástico. 

TESIS CON 
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La educación romana transmi
tió al mundo occidental el es-

. tudlo de la lengua latlna, la 11-
teratura cliisic:a, la lngenJerfa, 
el derecho, la administración 
v la ol'ganlzadón del gobier
no. 
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Juan Amos Comenio 

De Importancia para nosotros es 
su Hundo visible en dibujos 
(1658), un libro para el aprendi
zaje del latín hecho con Imáge
nes. parece ser el prJfl"ICr libro 
Ilustrado para nii"íos. 

Otro autor de gran 
lrnportr1ncla fue el cn1pirista 
l1191és John Lockc con su libro 
la educación de los niños 
( 1693) . .. Obra en la que se ataca 
/e-, pedifgogía libresca y se 
aconseja a los tnaP.stros utilizar 
métoclos que pongan~ los nirlos 
en contacto con /,.., vida. -

' Pnlactos .. Jesa)s. La cuPstlón 
escolar, Editorial Lala. Barce
lona, 1989. p¡jg. 20 
z iden1. rag. 21 

el origen de la nueva tradición 

El más célebre educador del siglo XVII fue Jan Komensky 
( 1592- 1670), obispo protestante de Moravla (actualmente parle de 
la República Checa), más difundido por el nombre latino de Comenlo. 
su trabajo en el terreno de la educación acarreó que recibiera ofre
cimientos para enseñar por toda Europa. Redactó un libro Ilustrado, 
muy leido, para la enseñanza del latín, titulado El rnundo invisible 
(1658). En su Didáctica rnagna (1628-1632) subrayó el valor de 
estimular el Interés del alumno en los procesos educativos v ense
ñar con múltiples referencias a las cosas concretas más que a sus 
descripciones verbales. Su objetivo educativo podía resumirse en 
una frase de la página Inicial de Didáctica rnagna •enseñar a través 
de todas las cosas a todos los hombres•, postura que se conoce 

como pansofla. 

Es, quizá, sobre este educador que recae el honor de ser el 

pionero de la educación tradicional tal y como la seguimos enten
diendo en nuestros días. Comenlo, recomendaba, por ejemplo, que 
los niños deblan acostumbrarse a hacer más la voluntad de otras 
personas que la suya propia y a obedecer las órdenes del maestro. 
Jesús Palacios en su libro La cuestión escolar ' nos dice: 

"La escuela tradicional significa, por encirna de todo, méto
do y orden. El título del capítulo ·xr11 de la Didáctica Magna de 
Cornenio es bien explícito: El orden en todo es el fundarnento de la 
pedagogía tradicional y rnás adelante dice: Después de haber ex
plicado la lección, el rnaestro invita a los alurnnos a levantarse y a 
repetir, siguiendo el rnlsrno orden, todo lo ha dicho el rnaestro, a 
explicar las reglas con las n1isrnas palabras, a aplicarlas con los 
n1isrnos ejc1nplos." 

En este marco, el papel de la disciplina v el castigo es funda
mental. "Co1nenio, por su parte, está convencido de que el castigo 
se le impone (al alun1no) por su bien y que no es sino una conse
cuencia del afecto paterno con que lo rodean los rnaestros•. • Del 
siglo XVII a nuestros días {Inicio del siglo XXI), la educación tradi
cional no ha dejado de actuar, quizá con algunas variantes pero 
sigue vigente. 

;:::,~_;.·~;-:.¿;~.:::i~=~¿.;~~;:-;~;:.t~;..~~"';¿~~~~~~~~-z-·~~~~ 
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]ean -.Jacques Rousseau · 
el origen de la nueva·pedagogía 

El teórico educativo más relevante del slglo XVIII fue 
prc:cisamente Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra. Su 
influencia fue considerable tanto en Europa corno en otros 
continentes. En t:rnl//o (17640) insistió en que los alumnos deblan 
ser tratados como adolescentes más que como adultos en miniatura 
y que se debe atender la personalidad individual. Entre sus 
propuestas concreta::. estaba la de enseñar a leer a una edad poste
rior" de seis años y el estudio de la naturalt.>Zé!I y de la sociedad por 
observación directa. Sus propuestas radicales sólo e1-an aplicables a 
los niños; las niñas debían recibir una educación convencional. 

Je:;ús Palacios roes dice: "La educación es, para Rousseau, el 
procedlnlie'1to por el q1JP. se da al hombre todo lo que no tiene al 
nacer y necP.sita para la ~·ida. La educación proviene de tres 

·instancias: la naturale7..i .. los hornbres y las cosas. La educación de 
la naturáleza e!>, según Rousseau, el dese1rro/lo interno de los órganos 
y Facultades congénitas; los hombres, a través de sus enseñazas, 
muP.stran cómo utilizar ese desarrollo; y, por rin, las cosas educan 
en la rncd1da P.n que se c.ctúa sobre ellas, en ia medida en que hay 
una experiencia sobre ella,;.'" 

Lc:s contribuciones educativas de Rousseau se dieron en gran 
par·te en el campo de la teoría; correspondió a muchos de sus 
seguidores pon.:r Sl.!S ideas en práctica. El educador alemán Johann 
Basedow y otros abrieron escuelas en Alemania y en diferentes partes 
basándose en la idea d"' "todo según la naturaleza•. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN . 

Pe,.1a1ozz1 (1746-1~27), discí
pulo de Rous~au propcne lle
"ª,. a la práctica los principio 
teóricos que muchas veces 
simplemente son eso: teoría. 
Se separa de su maestro .. al 
descubrir que la ea uela es una 
vercladcra soclec'acl de la Que 
los ni/los aprenden, de la que 
hay que servirse Pl'Tll educar 
a los niifos, negando ifSÍ el ln
divlcluallsmo rousst1a11nlano. • 
Otro importante pic:-n•ro fue 
Frocbel (1782-1852), dl.:clpulo 
a su vez de Pe5tal0zzl, quien 
pone el acento en la Idea de 
actividad, en la impcrtanda del 
Juego, de la actividad 
sensornotora., etc. En Italia tra
bajaba lntens.omente la docto
ra Maria Montessori (1870-
1952) promovler1do la educa
ción en la libertad, a través de 
la acción, publicó en 1909 Pe
d;,gogía C/entfflai. Estos y mu
chos más educadores pusieron 
las ba5e5 para una educación 
distinta a la tradicional hasta 
arribar a la llamada Escuela 
Nueva cuyO representante 
ejemplar es Adolfo Ferrlere. 

9 



1 Palacios, Jesús, La cuestión es
colar, Editorial Lala, Barcelona, 
1989. Pág. 21 

1 P. Julf/L.Lcgr~nd, Grandes 
orientaciones de la pedagogla 
conten1poránea, NARCEA, S.A. 
DE EDICIONES, Madrid, 1988. 
Pág. 27 
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La Escuela Tradicional 

La Escuela Tradlclonal ha provocado, desde el siglo XVIII en 
Europa, reacciones en su contra. Hemos visto que el primer gran pre
cursor de la pedagogla moderna fue .lean .Jacques Rousseau quien 
advirtió l<J Importancia de entender al niffo como tal. ·sorprende, dice 
Jesús Palacios, encontrar entre las páginas de Entlllo plantea1nlentos 
-e incluso maneras de Formularlos- que siglo y medio después se 
encuentran en obras de psicólogos y pedagogos de renombre. Su plan
teantiento del problenta educativo, su rorma de entender las procesas 
de aprendizaje, el modo como encara la relación proresor-alu1nno, 
hacen de Rousseau un crítico de la educación de actualidad.~' 

Una de las Ideas medulares que mueve este trabajo es, tam
bién, una respuesta a las formas y maneras tradicionales de entender 
y llevar a cabo la enseffanza. ¿Qué entendemos por educación tradi
cional? ¿Existe una pedagogia diferente? lCuándo surge y por qué? 

Hemos visto que Comenlo está registrado en el devenir histó
rico como uno de los más Importantes pioneros en la educación tradi
cional tal y como la entendemos hoy. Del siglo XVII a nuestros dlas, la 
educación tradicional no ha dejado de funcionar. Para delinear lo que 
significa la educación tradicional mencionaremos ·a tres Intelectuales 
célebres y a un historiador critico. 

Emlle Durkhelm (1858-1917), conocido como creador de la 
sociología francesa quien ocupó la cátedra de Pedagogía en la Sorbona 
sintetizaba asi su concepción de la educación: 

"educar es confrontar al alumno con las grandes Ideas 
morales de su tiempo y su pais•2 Julf y Legrand dicen: 
"Partiendo del postulado de que el hombre está natu
ralmente dominado por una serle Indefinida de apeten
cias que necesitan disciplina, Durkheim ve en la educa
ción la escuela Idónea para disciplinar al hombre. Con
sidera, pues, desacertado querer que desaparezca en 
ella el carácter de autorldadn 3 

Alaln (H. Moudor), profesor francés de Olosofía, fonnado en 
Platón, Desearles, Splnoza v Comte, creador del 1nétodo severo, es
cribió en .193Z Conceptos sobre educación. En este libro dice: 

"Confrontar a los alumnos con la majestad de los teo
remas y con la poesla más elevada, con Homero y Ta
les, con los tesoros de los pollticos, los moralistas y los 



pensadores. - Julf y Legrand ahondan: "Como la ln,ancia 
no es a los ojos de Alain un estado, sino un acto (J. 
Ch3teau), el proresor tendrá que recurrir al método se
vero, proponiendo .:JCciones que alimenten la búsqueda 
y el descubrirniento. ,, .. 
lean Chateau, filósofo por formación, alumno y dlsclpulo de Alaln 

profesor de psicología infantil y de pslcopedagogía de !a Universidad de 
Burr1eos afirmaba en 1960 que "educar es conocer a los maestros de la 
civilización universal. " Chateau situó a la cultura general en el centro 
de la reflexión pedagógica. Propuso que el nli'lo "no debe mancharse 
con el barro del hombre real." 5 

Georges Snyders, nacido en P&rís en 1917, hombre de formación 
multifdcétic;:i y crítico de la educación expresó en su obra Pedagogía 
progresist"a (1971) lo siguiente: 

"el Fundamento de la educación tradicional es la ambición 
de conducir al a/arnno al cont:act:o con las mayores 
realizaciones de lé1 humanidad: obras maestras de la 
literatura ~- el arte, ra7onamlentos y demostraciones 
plenamente elaborados, adquisiciones científicas logradas 
por los métodos más seguros. N 6 

A lo que nos lleva este esbozo es a deducir que para los partidarios 
de la educación tradicional es de suma importancia la lrnposlclón de un 
rr1cdelo. Pod.;n1os, pues, definir a la educ.ación tradlc:ional como "el 
can1ino hacia modelos de !a mano de maestro.# '" 

En el exigido inventario de conceptos de la escuela tradicional 
es necesario mencionar que "la escuela debe estar felizmente cerrada 
al mundo/ .. ./ la escuela debe ser un universo preparado por el maestro 
donde la disciplina, los ejercicios precisos y metódicos permiten al nlflo 
/Jberarse poco a poco de su vehemencia y acceder a los modelos: esto 
no es posible a menos que /<:1 escuela sea un dominio particular donde 
·fas cosas no ocurran como en la vida." 8 

Aunque la renovación pedagógica moderna se remonta, como 

TESIS CON 
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•P. Julf/L.l.t'grand, Grandes 
orlentac:lones de la pettagogla 
contemporanea, NARCEA, S.A. 
DE EDICIONES, Madrid, 1988. 
Pá¡¡. 29 

•ídem. Pág. 32 

6 Snvders, G., Ped11gogla pro
grec./sta, editorial PUF, Pdrís, 
1973.Pág.3S 

7 Palacios. Jesús, La cuestión 
escolar, Edltortal Lala. B.:ircelo
na, 1989. Pág. 54 

ya está dicho, hasta Rousseau, no es sino hasta los últimos ai'los del •ídem. Pág. S4 

siglo XIX que se desarrolla y adquiere un estatus de corriente educativa. 
La aparición de la psicología como ciencia y, en particular, la psicología 
del desarrollo infantil, es el gran paso para ir delineando una nueva 
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•snyders, G., Pedifgogla pro
gresista, editorial PUF, Parfs, 
1973. Pág. 36 

"
1 Palacios, Jes,js, La cuestión 

escolar, Edltorlal Lata, Sarcelo· 
na, 1989. Pág. 60 

pedagogla. Snyders anota: -h1st6rlcan1ente, la educación nueva 
encuentra su punto de partida en las decepciones y lagunas que aparecen 
conlo caracterfstic:as de la educación tradicional.•" . 

Como nos podemos dar cuenta, desde los Inicios de la pedagogla 
moderna, el punto de partida es la escuela tradicional y sus distintos 
rostros. "La educación tradicional disloca lo real, Fragnlenta el tiempo, 
procede por vía autoritaria, desconoce tanto la 11queza flslca, estética, 
caracterológica y social del educando as{ como su singularidad, es una 
educación que desconoce las enseñanzas de la psicología del desarrollo, 
que no establece nexos entre la motivación y el aprendizaje y cuya 
encacia, por se magistrocéntrlca, descansa en el poder de requerinliento 

del oficiante. " 'º 
Frente a esto, la nueva educación o la nueva pedagogía se 

plcologlza, pslcologlzando los métodos v la adaptación de la escuela al 
niño. El conocimiento del desarrollo del niño aportaba no sólo datos, 
sino también una nueva concepción de lo que es el niño y su desarrollo. 
Hacemos hincapié en este punto porque es notable la mediación de los 
psicólogos educativos en la planeaclón educativa en México. En la 
segunda parte de este trabajo Aplicación de paradigmas en la educación 
en México en la segunda nlitad del siglo XX veremos con atención algunos 
de los estudios realizados en la realidad mexicana y por mexicanos. 

Los estudios relev~tntes de la 1.>cd;.•909iü v d~ la 
p:sicoloyi¡, educativa, no ... , pod-:!1nos ~lar c1.u:.:ntn ¿•!tn1·;•, 
intcntnn apo1·t<1r n1etouologías ¡.l<.H·r- liLt1·<?r .;;-.i c'.,;c<,liu 
.rp.1c c-s la cd11ci'.1ció11 tradiciona:. 

Surge, entonces, una pregunta: ¿por qué no se ha podido llevar 
a cabo esta transformación en ningún país? Podríamos suponer, 
reflexionar que sería necesario un cambio de sentido casi utópico (utopía: 
palabra en desuso, guardada en el diván, más no carente de Intenciones 
v significados) 

La educación tradicional encuentra un fuerte soporte, sostén 
histórico, en las nuevas transformaciones que crearon al Estado. Las 
lncrelbiemente poderosas realidades polltlcas v económicas creadas 
por esa nueva Institución que debería estar basada en la democracia 
es, a fin de cuentas sumamente tradicionalista. En el seno del fenómeno 

~"~~~mmrzrsmr="'lllii t•~-iE •~•r=n a·· 
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educativo resulta que el.Interés primordial hizo un viraje abrupto hacia 
los cambios, es decir, educar se convirtió en un elemento del cambio v 
lo que el Estado desea no es el cambio sino su reproducción al Infinito. 
Craso err-or o dilema Insoluble. El Estado provee la educación, pero la 
educación en su fuero Interno, en su dinámica ca.mblante v 
retroalirnentadora se vuelve inconveniente para el Estado. En 1926, 
periodo de enlreguerras en Europa, el francés Adolfo Ferrlere (1879-
1960), quien en 1899 había fundado en Ginebra, Suiza, el Despacho 
Internacion<il de las Escuelas Nuevas, publicó Ld educación autónoma. 
En esta obra señala a la escuela como uno de los culpables de la guerra: 
"En todos los países d~ Europa la escuela se es~0.'"?3do en Fo1·milr ill niffo 
y al adolescente para la obediencia pasiva, y no ha her.ha nada, sin 
embargo, para desenvolver el espíritu crítico, ni ha tratado nunca de 
Favorecer la ayuda mutu.i. Fácil es ver a dónde hubo de conducir a los 
pueblos ese adiestramiento paciente y continuo/ .. ./ Sistemáticamente, 
sin piedad, con et apoyo del Esr:ado y de la Sociedad, ante la vista de los 
padres y toda esa buena gente con que nos codeamos a diario, la escuela 
p.-osir;uc su obra de aniquilamiento de espíritusw. u 

E:l .~stn--:.-io :...4 ;-~..>-·JC~ i..:-~ ..:-.'.;!;:-.~~-~ca=, .. ~n, pe-;-o Le: e.::i!.JC.a~iOn en 
=·~ i.i1,1i:r:·,;:c~ c~::-::~:::ii.:;¡~;t:.c. c:-iti.::..:a y .r-et:""o.3flm-::nta-i:!t."'7:-G 
se vu-ej•.J-:= i=-a·=~n·~·erj:-er;ce µa:-~ él mismo. 
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u Ferriére~ A., La educación 
aucónorna, F. Beltrán. 
Madrid, 1926, Pág. 23 
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La .Escuela Nueva 
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l Aut../ 
Met./ 
E.cuela• 

~uen 
1 Enrique 
, ....... º ... ' 

¡ 

1 
I_ . 

[
Ovld., 
Decroly 

1 

1 

i 
! 

1 M61odo 
j Mont••aort 

¡ 
1 

i 
! 

Pn:~cursores 

s_a Ué!nli.:'tda Escuela Nueva e5 un cvn9lon1crado cíe eo.~s
t'.udio~ n~alizados a lo la1·go de la pdrner<1 1n1t<1d del 
siglo XX y que tiene sus antc~edcnf:cs en invesl.:iga
cion::?!> hechas desde el siglo XVIII. El punto en co
n-1in1 y de inicio es la educación t:r·~dic:ional. 
Como precursores encontramos a Importantes pedagogos con10 a los 
que mostramos en este cuadro: 

con-lo Met_,_le l!-
d• 11-re 

' ¡ El hombre es 
1 un ser 
¡ ronnm1o de 
: cuetpo v 
;-111ma. 
1 
1 
1 

1 
l 
1 r - ..... . 

1 
Ser formado 
dA cue1·po y 

!"''"""· 
! 

Concepto -_.ucmtlor 

Ok•• --· 



Un heraldo: Adolfo Ferrlere 

Adolfo Ferrlere (1879-1960) fue el mayor divulgador de la Es
cuela Nueva en Europa, conocer su labor es, de alguna manera, cono
cer el movimiento de la Escuela Nueva que Intenta ofrecer alternativas 
a través de métodos nuevos, Intenta, nos dice Jesús Palacios, poner su 
gran grano de arena en la transformación de la educación y, con ella, 
de la sociedad. 

Fue a partir de 1921, periodo ele entr~guerras del siglo XX v 
momento fundamental en el futuro del· ser humano sobre la faz de la 
tierra, que lu preoc.upación educativa ocupó un lugar prominente. Ésta 
era el resultado de una la;ga trayectoria que mucho tiene que ver con 
el devenir propio de la sociedad europea. Es decir, con el nacimiento y 
consolidación del pensamiento t:lentífico, corroborado por la Ilustración, 
se dbrió el camino a estudios cada vez más serlos acerca de las 
características y elementos del proceso educativo. 

P;;ira éllgunos educadores, en esos momentos, resultaba urgente 
transforrr1ar totalmente a la educación, no sólo en un pl;:ino formal 
(planes, programas y métodos) sino en el concepto que se tiene de la 
escuela, del niño, del maestro. Ferrlere notaba una separación real 
entre las proposiciones teóricas de la psicología del desarrollo v la 
práctica pedagógica. La teoría había aportando valiosas herramientas 
para conocer el desarrollo del ser humano al considerar a la Infancia 
con su propias características. Es decir, la pslcología genética (palabra 
que se entiende como génesis y no respecto a los genes) pone a la 
disposición del estudioso las leyes del desarrollo, sus constantes, sus 
etapas y su!< necesidades. Ferriere mira al abismo entre la teorla y la 
práctica pero gracias a su genio advierte que una y otra son 
corr1plementarias. "La práctica nueva es, porlornenos, ran f'undamental 
corno la teoría del cambio; y la práctica la hacen los maestros. De ahí 
que se sienta la necesidad de un nuevo objetivo en su ~ormación; no 
·se trata de que las escuelas normales enseñen otras técnicas, más 
adaptadas a las necesid;;rdes y terminologías del momento, se trata de 
que sean capaces de irnbuir un espíritu nuevo en los maestros, otra 
concepción de la educación y unas actitudes nuevas hacia el nllfo y el 
proceso educativo. ~ ' 

Vale la pena anotar que parece que el desarrollo de este trabajo 
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" Palacios, Jesús, L4 cuestión 
escolar, Editorial Laia, 
Barcelona, 1989. P6g. 56 
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> Palacios, Jesús, La cuestión 
escolar, Editorial Lala, Barcelona, 
1989. Pág. 57 

' fdem. Pág. 58 

apunta hacia la educación básica cuando en realidad nuestro Interés 
debería centrarse (ubicarse) en la educación media superior. Y en 
parte es cierto. Lo es porque en la educación primaria y secundarla se 
crean las bases morales y éticas del adolescente. Muchas veces, jóvenes 
adolescentes (entre 14 y 15 años) Ingresan a la preparatoria siendo 
todavía niños. Y las consecuencias de la escuela tradicional ya han 
hecho sus erectos. 

Vemos, pues, que Ferrierc, como gran heraldo de una nueva 
pedagogía, realiza una critica reroz a la escuela tradlclonal, escuela 
que siempre se nos presenta casi Infinita. Citemos algunas opiniones 
veo1:1das por este educador francés: 

• 

#Muchos grandes hombres, si no todos, que han 
conseguido una gran situación en la vida, llegaron 
a ser lo que son, no debido a la escuela, sino a 
pesar de ella y fuera de ella. Sus maestros los 

calificaban de malos alumnos. • " 
La escuela tradicional recurre a la razón pura con 
niños que no son capaces de ejercerla y utilizarla 

por ralla de posibilidades v de materiales 
adecuados; esto Implica que se recargue cada vez 
más la memoria con unos conocimientos que no . 
tienen fin; asl, las escuelas aplican v defienden lo 
que Fcrrlere denominaba <el principia de 
incompetencia> sirviéndose de un <tedio 
cotidiano, acompañado de Infusiones de lógica 
abstracta, de gramática, de clasificaciones 
científicas, o de fechas históricas en altas dosis. • 3 

"Nada hay más contrario a la naturaleza del niño 
que los métodos escolares; todas las vidas de todos 
los niños caen bajo su yugo, a todas las su.Jeta y 
las moldea, y permanecen ba.Jo su acción horas, 
meses y años enteros. En donde reinaba la alegria 
de vivir, la escuela hace que reine la Inquietud. 
Donde Imperaba el regoci.Jo, se impone la 
gravedad. En lugar del movimiento espontAneo 
exige Inmovilidad; en lugar de los gritos y las risas, 
el silencio. Toda la escuela pretende que todo esto 
ha de ser así para hacer l1ombres y mujeres dignos 

~~~fi~~~~&•• =·~W'i3'il'íP?'~~ JS1*T4i'Ml"lll~.· . ~. •_, ~ .. 
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de este nombre. iQué l/ust6n!. -• 
"Y este proceso encuentra su culmlnaci6n en los 
exámenes estereotipados e inmutables, nefastos por 
un doble motivo: primero, por ser un auténtico lec:ho 
de Procusto de las inteligencias Que deben su'1"irlos; 
segundo, por haberse convertido en la llave que abre 
a los adolescentes que la poseen las puertas del 
porvenir; el examen lleva al título y el título a la 
discriminación. El examen tiende, además, a 
unif'orrn~r, con lo que no hace sino reflejar una de 
/as características de la escuela libresca, en la que 
cada clase se parece a los dernás clases, cada 
asiento SE' parece a los demás asientos y cada nlí'lo 
se parece a los dernás niiios-s 

Ferriere realizó severas observaciones a las formas educativas 
que, como vimos anteriormente, se gestaron desde tiempos atrás. La 
Escuela Nueva es un movimiento, pues, de reacción y, a la vez, de 
creación. Se rebela, por un lado, p,.ec;lsamente a lo que descubre de 
anqullo5ado de la educación tradicional que proviene de las épocas 
escolásticas, a fin de cuentc.s medievales (de un intenso formalismo y 
profundo Intelectualismo) y todavía pr.,,;¡entes con fuerza en el inicio el 
siglo XX (y probablemente hasta nuestros días). Por otro lado, es una 
creación porque tiene proposiciones específicas. ¿cuáles son éstas? 

Jesús Pala-::los nos dice: "Lo que est:á en juego es una nueva 
concepción del trahajo, de los prograrnas y los métodos, pero por encima 
de todo ello, una nue•·a filos.off a de la educación.HA su vez el propio 
Ferriere nos dice: "El fin esencial de la educación es propiciar la actividad 
centrada en el niño, la que parte de la voluntad y de Ja Inteligencia 

4 Ferri4!re, A., Tr•nsl'ormemos a 
escuel•, Publlcaelones de la 
Fraternidad lntemadonal d., 
Educación, Barcelona,1929. 
Citado por Jesús Palados 

Procusto, bandido legendarto 
del Ática Que torturaba a los 
viajeros. Los extendla sobre 
un lecho y mutllaba_o estiraba 
sus miembros hasta hacerlos 
coincidir con la rnedlda del 
lecho. Tesao le so..,,.,.ti6 al 
misn10 suplicio. 

'Palacios, Jesús, La cuestión 
escotilr, Edltorlal Lala, 
Barcelona, 1989. Pág. 57-58 

personal p.;,ra desernbocaren un enriquecimiento intelectual, moral Y • Ferriéno, A., u es.:ueta Activa, 
espiritual. Ht< Studium, Madrid, 1971. Pág. 6 

La Escuela Nueva, t¡;mbién llamada por el propio Ferrlere 
·Escuela Activa, pretendía lograr a través de la nueva educación 
(educación activa) de aumentar el potencial espiritual y la capacidad de 
trabajo productivo del niño y el adolescente. El camino propuesto para 
lograr este objetivo era triple: "por un lado conservar y acrecentar la 
energía, el impulso vital, corporal y espiritual, rnás importante que 
cualquier conocimiento técnico; por otro lado, el aprendizaje de una 
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Una de las crí
ticas que habitualmen
te se dirige contra la 
escuela ·tradicional es 
que se preocupa ex
clusivamente de Ins
truir y se olvida de 
educar. 
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técnica, sea Intelectual o manual, no sr-? justifica sino como un rnedlo 
para alcanzar ese fin; por último, los conocimientos teóricos están 
subordinados a la técnica misma, como medios a utilizar para alcanzar 
el fin expresado. Y todo ello en una atrn6srera adecuada y con actitudes 
renovadas/ .. / La escuela nueva pretende una educación mediante la 
libertad y para la libertad, respondiendo asl a una tendencia que se 
halla inserta en el psiquismo humano; romenta la actividad espontánea, 
personal y recunda, base y meta de su trabajo; se centra en la Iniciativa 
del niño, no en los prejuicios del adulto. Ferrlere ahonda: La Iniciativa 
del niño ha de ser lo esencial y sobre ella se procurará Insertar todos los 

sentinllcntos, todas las Ideas, todos los hábitos nlorales y sociales. Esta 

, Palacios, Jesús, La cuestión actividad espontánea del alumno es el clima de la nueva escuela, sin 
nsco/ar, Editorial Lala, ella no hay Escuela Ac:tiva* 7 

Barcelona, 1989. Pág. 61 

"ldem Pág. SQ6 
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Las reacciones en cadena de la denominada Escuela Nueva, 
fueron creando una base vital para el desarrollo de nuevas tentativas, 
de nuevas teorlas. Resulta notable que mientras crecen, se asientan v 
maduran nuevas posibilidades educativas fundadas en serlos estudios 
pslcopedagógtcos, la educación tradicional persiste con fuerza. Es decir, 
las nuevas teorías se desarrollan siempre paralelamentea la educación 
tradicional. Los parámetros de lo nuevo se basan en los parámetros 
establecido por la tradición. lQué es, repltámoslo, la educación tradi
cional";> lEn qué consiste su debilidad v su fortaleza? lPor qúé siempre 
se reg1·esa a ella? lCualquler otro camino es Imposible de Implantar sino 
de m<tnera personal, como acto de creatividad pedagógica v didáctico 
tndlvldu<JI del profesor?"Una de las criticas que habitualnlente se dirige 
contra la escuela tradicional es que se preocupa exclusivamente de lns
r:rulr y se olvida de educar. Quiere con ello señalarse que la escuela se 
ocupa sólo de la inteligencia ,olvidando ~I resto de la personalidad d~ los 
alumnos. Sin embargo, podrlamos incluso afirnlar que ni siquiera la 
tarea de instruir, de transmitir conocimientos, la realiza con éxlt_o la 
escuela. ~s 



Una ·reflexión 
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A medida que se profundiza en la cuestión educativa en la que 
está Implicada, en primer término hasta ahora, la pedagogfa y su Ins
trumentación didáctica, nos damos cuenta, no sin estupor, que el pro
blema pierde medida ya que sus parámetros son cambiantes, tanto en 
enfoques como por devenir histórico. Las grandes teorías, y por ello 
muy generales, nacidas en países desarrollados o llamados del primer 
mundo (Francia o Italia, por ejemplo), han sido aplicadas dlspersamente 
en México, sin rigor, sin orden. Como país del tercer, vitalicio, mundo, 
México ostenta una realidad social en la que las diferencias de clase 
están a la vista de todos. Es decir, existe un México •desarrollado" y, a 
la vez, otro miserable. Por un lado, una educación elitista y, por otro, 
una educación pública. Nue1>tra realidad difiere de otras realidades, 
tiene su,; carac.terístlcas propias, sin embargo, eso no impide que poda
mos aplicar métodos pedagógicos activos aunque sea sólo a nivel per
sonal. Ya nos lo habíamos preguntado ¿será la única opción? El maestro 
es a fin de cuentas uno de los principales actores del proceso educativo, 
sea come fuere, ya sea entendido como facilitador presencial o Impar
tiendo su dinámica a través de Internet. Para referirnos a este proble
ma se hará una larga cita de otro gran pionero de la psicología del 
desurrolio humano, el francés Jean Piaget: 

"Pero ta rerorma de la educación no la hacen los teóricos 
escribiendo libros. El trabajo diario, la acción que realmente 
puede, renuvados sus principios y métodos, introducir modi
ficaciones en la educación, la realiza el maestro. Ninguna 
reFormLI tiene Futuro si no hay maestros en calidad y numero 
suficientes para llevarla a la práctica. En la educación activa, 
los maestros tienen, por supuesto, un importante papel; el 
educador sigue siendo necesario como animador para crear 
las situaciones y construir los dispositivos iniciales; se pre
tende que el maestro deje de ser un mero conrerenciante 
que contente con transmitir soluciones acabadas y se inten
ta que se dedique a estirnular la investigación y el esruerzo. 
Pero esto plantea algunos problemas. El primero, que los 
rnaestros no siemcre tienen la preparación psicopedagógica 
que su labor requiere; segundo, que ignora su papel y sus 
posibilidades; el tercero, que tienden a ser un grupo social 

Pero la reforma de la 
educación no la hacen 
los teóricos escribien
do libros. El trabajo 
diario, la acción que 
realmente puede, re
novados sus principios 
y métodos, introducir 
modificaciones en la 
educación, las realiza 
el maestro. 
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replegado sobre sí mismo, a veces acomplejado y casi slem- · 
pre carente de la valoración social que se merece; esto les 
hace estar alejados de las corrientes científicas, en los <§mbl
tos psicopedagógicos y en los de1T1ás, y de Ja atm6sfera"del 
trabajo experimental y de investigación . ·" 

Entendemos, pues, que los educadores, Intelectuales y filó
sofos que se han encargado de proponer nuevas formas de educar, han 
mantenido una posición critica cuyos resultados son los de mantener un 
fragll equilibrio, en vaivén permanente, entre la educación tradicional y 
las nuevas poslbllldades, siempre cambiantes, de educar. Es notable el 
empeño por sacar a flote a los métodos pedagógicos frente a la obstina
ción, que se nos ocurre Inacabable, de la pedagogla tradlclonal. Pero 
podríamos suponer que esto se debe en mucho a necesidades más bien 
económicas, necesidades que Imponen medidas nacionales e Interna
cionales ajenas a los propósitos mismos de .la educación. Y la cue..<;ltÓn 
es todavía más grave en nuestro campo de acción. 

La enseñanza artística no forma parte esencial, v ni siquiera 
periférica, de los Intereses sociales, econó1nlcos y políticos del Estado o 
de la Iniciativa privada. El problema toma, entonces, direcciones Ines
peradas. Pero aceptemos también que la enseñaza de materias de ln
dole artlstlco deben afrontar las realidades de un proceso pedagógico, 
ya sea por niveles de escolaridad (desde preescolar hasta universidad) 
o de áreas de trabajo (música, pintura, grabado, modelado, etc.) o con 
las características tan especifica de las materias del Colegio de Dibujo y 
Modelado. 

ffti&'!I ~:1#&2;J IL"iJ!&'~~!5i"ll!!at JÓl!J;¡ E 1 •. · ... ~ _,, · 
·./.,":;::..:-._:·.: •.. _,'.C-f''' 
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Lo que tenemos que aprender 
lo aprendemos haciendo 

Aristóteles 
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1 Fretnet. Profesor francés que 
constituyó en la escuela nueva 
un rlgido esquen1a que provocó 
un movimiento pedagógico de 
alcance internac•onal. Puso a 
punto una pcdagogia activa 
que se puede rc-o:;;umir de la 
siguiente fonna: organtzaclóf, 
rte un con1unidad escolar 
auténticamente hurTiana y 
e~olar; prioridad a las técnicas 
de C1<prcslón (texto libre. 
lrnprent.r., etc:.); trabiljOS de 
taller Qt•e exigen la división del 
tn1bajo y la cooperación, etc. 
Educador activo que ha 
;,ctuado par medio <:lel ejemplo, 
la plun1a y la palabra. creó un 
bf'.>fetin de relilción, unit 
cooperativa de producción de 
material educativo. encuadran
do <>u rtcdon en las instituciones 
Que han seguido su rnétodo. 
Notil c;r.r:ildil de: P . .luif/ 
L.Lcgrand, Grandes 
orientaciones de la pecfagogí~ 
cnnten111or..411Pa, NARCEJ\, S.A. 
DE: E:DICIONES, Madrid, 1988. 
rilo. 387 
: fdctn. Pág. 84 

Una vuelta a la realidad 

.-t. 

Las grandes teorías son una ruente vital para abrevar. Son Ün ·, · 
punto de partida susceptible de adaptarse a los medios partleulares· de 
cada maestro. En nuestro caso adquieren. estas teorfas. un slgnl.flc:ado 
muy especial porque la ensei"ianza de materias como Comunicación VI~ 
sual. Dibujo U y Modelado JI tienen sus propias reglas. 

Recordemos que a veces se toma muy a la ligera el hecho de 
que las materias se clasifiquen como teórico-prácticas pues no se ha. 
dado la dimensión correcta a esta característica. Digamos, pues, que en 
plano teórico las materias tienen una relación básica con la historia, la 
filosofía y la teorla del arte, cosa que está contemplada en el programa 
de las materias. El otro nivel, el práctico. se cimienta no únicamente en 
pulimentar las habilidades pslcomo.trlces finas, sino en encontrar una 
fusión entre la transformación material y espiritual a través de la mÓdl
flcaclón y creación de objetos tridimensionales, Imágenes fotográficas o 
de diseño por computadora, y dibujos colorP.ados o con líneas y puntos 
gráficos. 

Se le concede Importancia a la acción transformadora sobre 
cualquier otro elemento formativo, porque no hay que olvidar que en la 
Escuela Nacional Preparatoria es fundamentalmente formativa. Y es aquí 
en donde la enseñanza, toda, en el nivel medio superior se opone, o 
debería hacerlo, a la educación tradicional en la que el alumno escucha 
pasivamente al profesor. 

En nuestro caso, en las materias del Colegio de Dibujo y Mo
delado es necesaria la participación activa del estudiante y esta partici
pación es precisamente la que pide, Inicialmente, cualquier pedagogía 
contemporánea. Es también, la última oportunidad que tiene un adoles
cente para aprovechar una educación formativa pues en un gran por
centaje de aquellos que logran terminar la preparatoria no continúan 
una carrera universitaria; quienes tienen suerte y logran Ingresar a la 
universidad. tendrán una educación especializada, no formativa. 

Las materias del Colegio de Dibujo v Modelado son funda-
1nentahnente formativas. El célebre profesor francés Célestln Frelnet 
(1869-1966), precursor de la Escuela Nueva• nos dice: "el origen de 
todos los conoclnJienlos no es la razón, sino la acción. la experiencia. el 
ejercicio: todo debe ser pasado por la experiencia de la vida, y esta 
experiencia no puede ser buscada sino en la acción. "" Esta sabiduría 
expresada por Frelnet tiene mucho en común con las materias del Co
legio de Dibujo y Modelado ya que su carácter formativo es uno de los 
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objetivos más Importante que deben cumplir estas asignaturas. 
Cabe mencionar que durante los últimos veinte años, quizás 

treinta, se ha propuesto que las materias del Colegio se impartnn a lo 
largo de los tres años de Preparatoria. Hace tres anos que se imparte la 
nueva materia de Comunicación Visual, sin embargo, tadavla queda sin 
materia el segundo año {quinto de bachillerato). Parte de los argumen
tc.>s valiosos que se han vertido en el debate, es que esta proposición se 
basa en el hecho de que son las únicas materias en las que se puede 
modelar a profundidad la personalidad. Todos sabemos que después 
del jardín de niños y preescolar, una vez que ze entró a la primaria, y 
debido a la muitlcltada educación tradicional, el niño y más tarde el 
adolescente, ya no tiene contacto con actividades manuales, artísticas 
o de expresión. La ed11caciór1 tradicional corta de tajo con la creativi
dad. 

Ser maestro es una vocación, pero también es una profesión. 
Esto quiere decir que el maestro debe forzosamente abordar la 
problemática pedagógica y didáctica. Claro que cada docente tiene 
creatividad, Intuición y libertad de cátedra. Sin embargo, hemos visto 
que existen herramientas y un pasado {una preocupación antecedente 
y constante en el presente) que pueden proveer de eleonentos preciosos, 
de posibilidades de renovacién sobre bases sólidas y que tl.enen buenos 
efectos en el aula. 
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La Torre de Babel según Bruegct 

Nuestro maestro no es el 
mundo, las cosas, los su
cesos naturales, ni siquie
ra ese conjunto de técni
cas y rituales que llamamos 
"cultura" sino la vinculación 
intersubjetiva con otras 
conciencias 

Savoter 



II. J>ÁRADIGM~.$ EDUCAJ:-JVOS EN EL SIGLO XX 

Como maestros, pi'lrte del proble•na es buscar y conclll<Jr en 
n..iestr-a práctica docente los Instrumentos pedagógicos y didácticos que 
mejor funcionen en nuestra materia. Esto es nece:ictrlo plantearlo ya 
que el maestro debe tener la libertad de elegir, entre las poslbllldades 
viables, aquellas a las que debe acercarse pacientemente, ya que sólo 
l<1 experiencia de Investigación, de estudio y de automotlvaclón es la 

que va marcando pautas y retroalimentaciones. La actualización y el 
esfuerz'.J que se necesita, slen1pre seri.l un avance. 

En .aste punto ingresarnos a una zona en la quu aparece la 

psicología educativa que junto con la pcdagogid y la drdcict!ca son las 
clencléls que más han nportado a los diferentes aspectos del dl..,crslflcado 
problema que es la educación, en parllcular, la doc~ncla. 

Psicología de la Educ:ación 

Hdsta 1079 se aplicó ::.1 método flios.'>ficc par-a e;;tudlar el apren
di;o<>Je, paro e-;e año o:I fisiólog • ., aleman \Nllhelnl Wundt sentó las base~ 
de la psicología c-ie11~ihca establecle1odo un laboratorio en la ciudtsd alt!
munn de L.eipzl!J ".ludlcndc Lll estudio e;:p~rirr.ental de esta dls~~lpllna. 
t1ic11tras tonto, ora·o ph"lne!o alemdn, ttc,.ntann F.:bbingbaus desarrollaba 
téc11i::.as c ... pc1 lmentc;les p;:;: <• el e:;tucllo de la men1orla y el olvldc;, ln
ves1·;ga!'"•d<• ::-;;.r prln1era v"'z v t.le rorma clent1flca lo::: proc..esos m<=ntales 
su¡..eiior~:.;. La hnportartcia ele e5te enfoque pard la práctl•:a cotidiana e•l 
le::; c,,.c-uela!> !•<':ria reconocida de inrr.ediato. Al rnts;no t1c1npc, el flló;;ofo 
y p!>iet~ICJ;:¡o est::>dounldense 'Nill;c;m James funáó un labv.-.. to;-lo -en :a 
Llnivcrsi<Je>d ée Uarvard cuyo objetivo seria ltt arl!c;,clón de la psicología 
ex¡..cdrnc:ntal, inOuldo poo· las teorlas del naturalista británico Charles 
Darwln, que le llevaron a Investigar cómo se adapta el comportamiento 
individual a los dirert!ntes medios. Este enfoque runclonallsta aplicado a 
la Investigación del comportamiento condujo a James a estudiar áreas 
<.!onde el csruerzo humano tu..,1era una apllciJdón práctica, como la edu
cación. En · 1599 !>l;blicó Charlas a los proresarus, dont.le anallzdba la 
r"'l<ición entre la pstc..ol•">gia y la enseñ~n7a. 

Uno de sus aitunnos, Edwa1d Lee Thorridllcc, es con:;lderado el 
primer psicólogo de la educación. Ero su libro Psicología de la educación 

La psicología edu
cativa surgió en 

un panorama dis
tinto al de la pe-
dagogía y la di

dáctica. Los estu
dios modernos de 
éstas dos discipli-

nas se originan 
como una reacción 
a los métodos me-

dievales ese ense
ñan7.a. En cambio, 
la psicología surge 
de estudios cientí-

ficos acerca del 
aprendizaje 

humano.Sus 
imp!icaclones edu
cativas se consoli
darían hasta bien 

entrado el siglo 
XX. 
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La ap.-··uiclóJ~ de aa psi~olo
QÍiJ como c!en~i<> y, c•n r ... or
tlcular,. la ps.lcologln rlel 
desarrollo 1nra!'lt1I. es t:!I 
gran p.".!.:¡o f)dra Ir dQUncan
da nuevds pedagoq(as. 
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(1903), hacia un llamamiento a la divulgación única de Investigacio
nes clentlflcas y cuantitativas. En 1913-1914 publicó tres volúmenes 
donde estaban recogidas prácticamente todas las Investigaciones clen
tlflcas en psicología relevantes para la educación. Thorndlke hizo Im
portantes contribuciones al estudio de la inteligencia y de la medida 
de las capacidades, a la ensci'lanza de las matemáticas y de la lectura 
y escritura, y a cómo lo aprendido se transfiere de una situación a 
otra. Además, desarrolló una Importante teoría del aprendizaje que 
describe cómo los estlmulos y las respuestas se conectan entre si. 

Sin embargo, la psicología educativa norecló en el seno del 
rnovimiento de ertucactón progresista que con1enzó a principios del 
siglo XX. La Gran Depresión en los Estado!: Unidos, hizo que los psicó
logos adoptaran una posición más conformista acerca del potencial 
para la mejora educativa. Desde cornienzos de la década de 1930 
hasta mediados de la década de 1940 fueron muy pocos los Investiga
dores que se dedicaron a los estudios empíricos en psicología educa
tiva. Pero cuatro circunstancias modificaron esta situación: la 11 Gue
rra Mundial, el fuerte aumento de la natalidad en la posguerra, el 
movimiento de reforma de los planes educativos y la mayor preocu
pación por los nli\os discapacitados. 

Durante la U Guerra Mundial, los psicólogos de las fuer.zas 
armadas estadounidenses debieron solucionar problemas educativos 
más prácticos, aprendiendo a predecir, por ejemp.lo, quién poctría ser 
mejor piloto o técnico de radio, y a enseñar habilidades complejas en 
poco tiempo (cómo pilotar un avión o cor.tnar rápidamente para gru
pos ntJmerosos). Cuando la guerra terrninó, muchos de estos psicólo
gos volcaron su Interés en la ev~luaclón pslcológlca y en la enseíianLa 
educativa. Al mismo tiempo, las escuelas se llenaron por el fuerte 
aumenlo de la natalidad y los psicólc.gos educativos se dedicaron a 
elaborar y evaluar materiales de enseñanza, programas de formación 
y tests de evaluación. A finales de la década de 1950 los psicólogos 
colaboraron con los matemáticos y científicos más destacados para 
adaptar y crear nuevas asignaturas y programas de educación. Ade
más, se comprometieron a dlsel'lar y evaluar programas dirigidos a 
alumnos discapacitados. 

A partir de 1960 la psicología de la educación tuvo un gran 
desarrollo debido a los cambios sociales que empezaron a manifestar
se en las sociedades más avanzadas. La expansión de la ·educación 



tormal al conjunto de las poblaclones, a clases sociales y segn1entos de 
edad históricamente Ignorados por los sistemas educativos, produjo 
efectos similares sobre el desarrollo y la profcslonalizaclón dt: la psico
logía educativa. La mayoría de las universidades y centros de enseñan
za n1edia-superlor del mundo exigen hoy a sus profesores l<J asistencia 
a cursos especializados antes de empezar a ejercer. Los proyectos de 
Investigación en las universidades no cesan y sus resultados se reco
gen en docenas de publicaciones periódicas. En la actualidad la psicolo
gía educativa o psicología de la educación es una disciplina con proqra
mas de Investigación, objetivos y contenidos propios. 

De alguna forma, la psicología educativa iue la respuesta de 
orden científico que poco 11 poco fue tomando su lugar propio frente a 
dlsclpllnas de más abolengo como la pedagogía o la didáctica. Las apor
laclo11es de la psicología educc::tlva han tomado distintas direcciones 
creando así varios paradigmas. Para poder continuar mencionaremos 
qué es lo que en este trabajo se entenderá por paradigma. 

¿Qué entendemos por paradigma? 

La palabra paradigma es utilizada en diversos escenarios. 
Podrian1os afirmar que actualmente existe un uso abusivo y sin contex
to más allá de su intrínseca polisemia. 

TESIS CON 
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En efecto, independientemente de su riqueza y variedad de 
significados, la palabra paradigma está de moda y muchas veces se 
t.1tillza sin escrúpulos.En nuestro caso, nos apoyaremos en los estudios 
del físico e historiador Thomas S. Kuhn.• 1 ICuhn,. T t_., estructura de I~~ 

rcvo111aone:; clenlíficas, HéKi
En el ámbilo científico los estudios de l<.uhn han obtenido e••. Fondo de Cultura Económi

una amplia aceptación. Él ha sido el primero en estudiar detalladamen
te la estructura de las revoluciones científicas en su olJra de igual título 
{1962), introduciendo con ello una especie, de Nueva Filosofía de la 
Ciencia, que somete a reflexión no sólo la problemática lógica, sino 
también la problemáticd histórico-hermenéutica y, sobre todo, 
psicosociológica del proceso científico. 

La tesis de Kuhn desmonta las pretensiones de absolutos de 
cualquier teoría c!entífica: las teorias decididamente nuevas no nacen 
por. verificación ni por falsación, sino por sustitución -su1namente pe 

ca,. 1971 
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«Laºvislón tradicional de la 
ciencia hao;ta el siglo XX. 

basada en gran parte en la 

nosa y complela en cada caso - del modelo explicativo (paradigma) 
antes vigente Por otru nuevo.· A este proceso de las ciencias de la na
turaleza. a este verdaaero cambio de paradigma -a menudo acompa
ñado de fuertes polémicas- se debe el avance clentlfico. 

Khun Ideó una estructura básica del desarrollo de las revolu-

filosofía lnductlvlsta v 
positivista, sostenía que su 

historia estaba formada por 
cadenas de <éxitos> v 

<logros> deslumbrantes~ 
Esta concepción admite, al 

mismo tiempo, que el 
progreso de la ciencia es 

acumulativo, continuo (sin clones científicas. Se basaba en tres etapas: una primera, llamada des-
rupturas), unívoco v constl- crlpllva. o pre-paradigmática, por la que h<ln pasado todas las ciencias. 

as~~~~o"~~ ~n'},.~~:,i;::.n;~~= . En ella se acoplan hechos e Información d~ Co.Jalquler tipo. 
actualidad, tal concepción En una segunda etapa, lla .. nada e.lentifica o paradigmática, apa-

ha caldo en descrédito rece un conjunto de reglas y métode>s adrro:tí<ios por la mayoría de los 
gracias ª los argumentos científicos y dentro de un rnarco conc.eplu<>I definido. Estos modelos 

sost:cnldos por autores com 
Bachelard, Koyrée v Kuhn, tienen un gran papel, son ejemplare~. p::>• decirlo así. Son formas 

quienes aceptan q':'e el estereotipadas de conceptos y métodos. Dentro de esta etapa, se apre
progreso de la c1enc1a es 

más bien discontinuo y que cla un periodo de calma Interna, sin discusiones. La actividad principal 
está sujeto a cambios y es el Interés por tener •problemas• capaces de corroborar los concep-

reorlentaclones que afectan tos creados lo que genera a su vez, un aumento de la producción 
sensiblemente su desarro- ,. ' ' 
llo histórico. Estos cambios clent1fica. Se le llama a esto periodo de Ciencia Normal. Las grandes 
muchas veces son lmprevi- construcciones científicas expresadas como ciencia normal y reunidas 

sibles, innovadores Y en los tratados tienen la función ~e ser mo;:lr.lo explicativo o paradigma 
creativos. Aden1á!;,. el 

planteamiento tradicional para la práctica científica cotidiana. F.n n1•>dO alguno son formulaciones 
sostiene implícitamente atemporales v eternas, dogroas ya conseguidos y con validez absoluta. 

una visión ahistórica del 
SiJbcr científico; como si Así, por ejemplo, son parac.llymas la a:>lronomia tolomelca (sustituida 

éste no ruera claboriJdo por luego por la coµernicane1), la dinámica a1·lsl:otéllce1 (y luego la 
individuos (con distintas newtonlana), la óptica corpuscular (y luego la de fiJS ondas), la biología 

características de persona-
lldacl, aficiones y deseos) y fijlsta (y luego la evolucionista), etcétera. 

se construyese fuera de En el tcrc.er periodo, llamado r:riticn <> revolucionario, se 
cierto conte><to 

soclohislórico y cultural» 

GerarcJo Hc•·nández Rojas, 
1";:,r~-.tllg1n~-,s ~n psicología de la 

educación, Pilidós Educador. 
Pág.62 
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plantean interrogantes que no sr. resuelver• con los conceptos us•~dos 
habltuahnente. SI un grupo de opinión frecu<?ntcmente e:.tá plantean
cto este tipo de cuestiones se crea una crisis. En dicha crisis todo se 
pone en tela de juicio. Se crean alternativas habituales a los concep
tos. Y e~t3s alternativas originarán otra metodología sistemática. Así 
habrá otro apogeo y producción e.lentifica importante hasta que se . 
vuelve a repetir el proceso. 

La Ciencia ~crece• de ro1·ma convulsiva. más que acumulando 
conceptos. En las ciencias sociales, los paradigmas conviven, aunque 
·haya paradigmas hegemónicos en diferentes· paises, o grupo de pai
ses. Por ejemplo, en psicología, el paradigma conductlsta ocupó un 
lugar hegemónico por más de cincuenta años en el siglo XX. 



-. '); ....... ," 

· Se puede entender «modelo» co1no un osqucn13 simple y re
ducido de una realidad más compleja, una artltlclalldad que, como 
todas, es arbitrarla, v que lln1lta, para bien o paro mal, la Investiga
ción. Así, paradigma, puede ser visto como la generalización de un 
modelo o la conjunción de todos ellos. La capacidad de los modelos 
para explicar aquello sobre lo que se aplican no es cornpleta (a veces, 
una Investigación se orienta para obtener el fin deseado). Los mode
los pueden competir entre si, entre sus capacidades, ya que asl po
dremos ver que se puede trabajar con varios de ellos, o con las partes 
que más nos convengan. 

En una primerísima aproxlmat:.lón podríamos decir que un pa
radigma es un<1 especie de teoría general de un alcance tal que puede 
abarcar la mayor pa~e de los fenómenos conocidos en su campo o 
proporcionar un contexto para cl!os. Por ejemplo, la teoría de que los 
planetas giran 11lrededor del sol es ejemplo de un paradigma que orien
ta a la astronomía. Es decir; y tomando las palabras de Kuhn: paradlg· 
rroa es un: «esquema '!fe int:erpr~tación b.;s/co que con1prende supues
tos teóricos, técnicas ~· leyes genera/e.s que z.dopt:a una con7unidad con
creta de ciP.ntíficos». A~i pues, el paradigma at.-t.úa corr10 un modelo de 
acclór •. Podemos <"f!rnt<Jr, entonces, que Paradigma es un acuerdo de 
fondo entre clentíflc• •5 sobre los principios JJara hacer ciencia. 

Particularmente en la pslccloyia general y en la psicología de 
la educación, e; hecho de que exio;tan paradigmas de d:stlr.tas postu
ras 1·esult3 enriquecedor. Gerardo Hernández RcJa5 nos dice: 

"'· . .los enr.>e¡ues teóncos preva1eclentes en la p.'iicologfa se c:ons· 
tit:uyen comn p~rad1g.-ni"Js pnrque reúi>en comunidadés que trabajan en 
torne a ellos, con ciertos cr1terics eplstcrnolúgicos, teóricos y 
rnetodológicos propins, y que la situación d~ prolif"eración de paradigrnas 
(la pluriparadigrnaticid~d) propia de est:a disciplina (por las peculiarida· 
des de su objeto de estudio y por la exist:encia de tradiciones de inves
t:igación) lejos de provocar cierto estado de inrnadurez, en cierto rnodo 
resulta bcnéf"ica para su propio desarrollo como disciplina.» 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"Las comunidades científi
cas son un grupo social 

relativamente bien defini
do, y gozan de reconocl -

miento lntemo (los miem
bros se reconocen motua

mente) y externo (la 
sociedad -en especial los 

grupos dominant.,s
acepta que poseen saberes 

útiles y retrlbuiblcs); el 
reconocimiento externo v 

público que logran les 
asegura una apuvo y cierta 

posición económica y 
política y, al mismo tiem

po, les exige que cumplan 
una función social (<los 

expertos que opinan ..• >) 
No obstante, en general 

las comunidades científicas 
r.o están completamente 

condicionadas por cuestlo
nt:!s económicas (por eso 

pueden abanderar y 
suscribir posturas progrt:?-

s~stas); pertenecen a 
estratos socloeconómlcos 
medios y, como no tienen 
suficiente poder económi-

co, suelen establecer 
alianzas di! beneficio 

recíproco con quienes si lo 
tienen .. ~ 

Gerardo Hcrnández RoJas,. 
,,,...,racJiyrnas en pslcologla cJe 
la '!ducaclón,. Paidós Educa
dor. Pág. 62 
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Los paradigmas con Implicaciones educativas que han cobra
do mayor relevancia en nuestros dlas son cinco: el conductlsta, el 
cognitivo, el humanista, el pslcogenétlco y el sociocultural. De éstos, 
solo dos han tenido efectos en la educación en México: el conductlsta V 
el cognitivo. Se estructurará la descripción de estos dos paradigmas de 
acuerdo a los siguientes puntos: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

• Concepción de la enseñanza 
• Concepción del alumno 
• Concepción el maestro 
• Concepción de aprendizaje 
• Estrategias y técnicas de enseñanza V 
• Concepción de la evaluación 



Paratdlgma Conductista 

Concepción de la enseñanza 

La en~eñanza se basa en el un ciclo de suministro de conoci
mientos y luP.go e:;tirr.ulos, que se repiten una v otra vez, premiando o 
reprobando las respuestas que da el alurnno. La máquina de enseiiar 
constltuyP. posiblemente su mayor aporte, conslstenlc en un esquema 
organizado, secuencial de <Juto-ensefi;onza por acclórt prlnclpalmenle 
del alumno, en la cual lo~ contenidos son drvldidos en partes v las 
evaluaciones se realizan inn1ediatamenle t.""Onclulda cada parte. E:I co
nocimiento se alcanza mediante la asGciacl6n de Ideas según los prin
cipios de sen1ejanza, contlgQidad espacial v temporal v causalidad. 

Metas y objetivos de la educación. 

Se elaboraban lr.1s programas de estudio formulando objetivos 
terminales, evaluación previa de la situación de los alumnos, 
secuenclaclón del conoclml .. nto así como de materias, análisis de ta

. rca5o, evaluación del programa, de los procesos de enseñanza y evalua
ción compc:ratlva (antes-después) de alumnos. Los objetivos son ele
n•entos esenciales de todo el proceso 1nstrucclonal. En ese sentido ahon
da Gcrardo Hernández Rojas: "'Los objetivos generales de un plan de 
estudios, prograrna o curso (l~s conductas finales que se desean alcan
zar) pueden descornponerse o de.<;cribirse en objetivos de naturaleza 
rnás específica (intcrrnedios y especi'1cos), ele esta rnanera resulta rnucho 
más Fácil para ei docenté! conduc.:ir a los alumnos a lo largo del curso-. 1 

Concepción del alumno 

La partlclpé'lción v el aprendizaje del alumno están condiciona
dos por las cardcteristlca prefijadas (V frecur.ntemente rígidas) del pro
grama conductual elaborado. "Se conc/he al al:.irnflo corno un su/Pto 
cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueelen ser arreglados o re
arregladus desde el exterior la situación tnst~cclonal, los rnP.todos, los 
contenidos, etc.j, siempre y· cuando se realicen ajustes arnbicntales y 
curriculares necesarios. ""z 

1 !tf!rnández Roji;Sr Ger-ardo1 

p,..rad1gn1as @n pslcologlit ele la 
P.duc;;Jr.lón. F-ditmlal PakJós, Col. 
Paldt\z Educador;. México 2000. 
Pág. 93 

' ldem. Pág. 94 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·'Hernández Rojas, Gerardo, 
Pan1digmas en ps/cologla de la 
educación, Editorial Paidós, 
Col. Paidós Educador, México 
2000. Pág. 95 

•ídem. Pág. 9G 
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Concepción del maestro 

Es un profesor-programador. •un maestro eficaz debe mane
/ar hábilmente los recursos tecnológicos-conductuales de este enfoque 
(principios, procedimientos, programas conductuales}, para lograr los 
niveles de eficiencia en su enseffanza y, sobre todo, éxito en el apren
dizaje de sus alumnos._, 

Concepción del aprendizaje 

El aprendizaje es mirado desde el punto de vista de un «cambio 
estable en la conducta», para ello la memoria juega un papel 
Importantísimo como repositorio de conocimiento. El conductlsmo tam
bién considera que el aprendizaje es fundamental para el desarrollo 
del ser humano. El mat1z que marca la diferencia es que aquí el apren
dizaje se entiende como un cambio conductual, resultado de la expe
riencia. Se separan de las concepciones biológicas v mentallstas. Para 
que un alumno "adquiera o Incremente (aprenda) un repertorio 
conductual, es necesario utilizar los principios y/o procedimientos, entre 

. los cuales el más Importante es el reforzamiento:" 

. Estrategias y técnicas de enseftanza 

La máquina de enseñar o la enseñanza programada. "Ésta es la 
alternativa que propuso Skinner (.1970} para convertir la enseñanza, 
.hasta entonces vista como un arte, en una técnica sistcmática-4 

La enseñanza programada es una técnica lnstrucclonal que tie
ne las siguientes características: 

a) Definición explicita de los objetivos del programa. 
b) Presentación secuenciada de la lníormación, según la lógica 

de la dificultad creciente asociada al principio de compleji
dad acumulativa. 

c) Participación del estudiante. 
d) Rerorzamlento Inmediato de la lnronnaclón. 
e) Indlvlduali7aclón (avance de cada estudiante a su propio 

ritmo). 



f) Re¡;:i!::tro de resultddos y evaluaclór. continua. 

Concepción de la evaluación 

Pruebas objetivas. Conjunto de reactivos (pr-eguntas) aso
ciados estrechamente con los objetivos específicos. El énfasis de las 
evaluaciones se centra en los productos de aprendizaje y no en los 
procesos, es dec!r, lo que Interesa saber es qué ha conseguido el alumno 
al final de un ej.,rclclo, ur:a secuencia o un programa determina.do, sin 
Intentar ir más allá en busca de procesos (cognitlvcs, sfectlvos, etc.) 
que int<:rvinlercn durante el aprer.dlzaje. 
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Paradigma Cognitivo 

SI el paradigrna conductista (Tecnolog(a Edu
cativa v Didáctica Critica) se aplicó en México en el 
ámbito educativo a partir de la década de los ai\os 
1970 con gran pompa v circunstancia (y con anterio-
ridad en su país de origen: EUA), desde hace rnás de 
una década el que se intenta aplicar es el paradigma 
cognitivo. 

Antecedentes 
Desde la década de 1950 se ha establecido una escuela de 

psicología, denominada psicología cognitiva, que estudia la cognición 
desde el punto de vista del manejo de la Información, estableciendo 
paralelismos entre las funciones del cerebro humano y conceptos pro
pios de la Informática como codlílcaclón, almacenamiento, recupera
ción y ordenación de la Información. La ílslologia de la cognición tiene 
poco Interés para los psicólogos cognitivos, pero sus rnodelos teóricos 
han profundizado en la comprensión de la memoria, la pslcolingülsllca 
y el desarrollo de la Inteligencia, lo que ha permitido avanzar en el 
terreno de la psicología cducaliva. 

El cognitivlsmo hace referencia a un conjunto de teorlas psi
cológicas que se ocupan de fenómenos como el pensa1nlento, el len
guaje, la percepción, la Imaginación, el aprendizaje y la memoria. Es
tas teorías no surgen únicamente como reacción al lntrospecclonlsmo 

de principios de siglo, o al conductlsmo, tendencia que dominó la psi
cología hasta la segunda mitad de este siglo, sino que son también el 
resultado de una sociedad en la que se dan grandes avances en el 
campo de la tecnologla, como lo demuestra el gran desarrollo en el 
tratamiento de la información, los avances de la cibernética, la blónlca, 
la semántica y la ergonomla. Su origen se encuentra en la Importancia 
que adquiere en las sociedades avanzadas el Intercambio de slmbolos 
y representaciones. 

A lo largo de la evolución de la psicología cognitiva, la Investigación 
científica de los procesos cognitivos superiores fue cada vez más lm-

f;.";R:~?~~~~ " ~~ 



portante, de forma que actualmente la pslcologia de la memoria, del 
!enguajE! y del pensamiento forman la ba~ de :a pslcologfa coynltl\ta. 
Otras áreas fundamentales de Investigación son la simulación con pro
gran1as Informáticos de los procesos cognitivos, la neuropslcologfa y 
la adquisición de conoclmlf!ntos expertos y de resolución de proble
mas. La psicología cognitiva, la llngüistica {Informática), la Investiga
ción de la Inteligencia artificial, la neuropsicología y In filosofía forman 
hoy el conjunto lnt~rdlsc!pllnarlo de las ciencias r:ognltlvas. 

Concepción de la enseñanza 

La educación debería encaminarse al logro de aprendizajes 
significativos con sentido y al desarrollo de habl!ldades estratégicas 
qenerales \' especíricas de aprendizaje. Gerardo Hemandez Rojas apun
ta: '"No basta con la mera transn1i.'iión de los contenidos por p.-,rte de 
los agentes instrucclonales (profesor, Tnaterlales curriculares, software 
educativos, etc.), 'iino que son necesarias las planiflcacilÍn y la organi
zación de los procesos didácticos para que 1-ecre~n las condiciones 

. rnínirnas para aprenc.ler significativamente. Además, se requiere la crea
ción de un contexto propir:10 para llaccr Intervenir al alumno activa· 
n1ente e.-i su dimensión cognitiva (uso de conociTTiientos previos) y 
rnotivauonal-afectiva (disposic16n para aprend<dr y creación de expec
tativas para hacetlo significalivar11ente '), de modo que logren una 
interpretación creativa y valiosa. " 2 

Concepción del alumno 

E~ un sujeto activo procesador de Información, que posee com
petencia cognitiva pa:-a aprender y solucionar prol.Jlemas. Esta com

petencia cognltl\/a se desglosa así: 

a) Procesos básicos de aprendizaje 
b) Base de conocln~ientos 
c) Estilos cognitivos 
d) Conocimiento estratégico 
e) Conocimiento metacognltivo ·• 

E11 la capacidad r:ognlliva del alumno t=stá el origen y la fina
lidad de :a sltuaclén instrucclonal y educativa. 

1 En la ldeét de Ausubel un cono
cimiento signlflcntlvo nunca es 
del todo novedoso. Hay que re
laclooarfo con los anteriores y a 
fa vez d1rerenc1airse de ellos. SP. 
trata de organl7ar la nuev11 ln
forn1ac.lón de t .. I forma que cada 
nuevo aprendizaje se asiente en 
algún aprendizaje anterior. 

~ Hernánde7 Rojas, G~rardo, 
Paradigmas e11 ps.lcologl;t de :a 
ed11cacJún~ Edltorl.-il P.-.kfós, Col. 
PiJldós educador, México ZOOO. 
Pá.;i. 133 

3 Jclcm. o>Ag. 13S 
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.. Aprender a aprender. Está fntt
man1ente relacionado con el con
cepto de potencial de aprendiza
je. Pretende desarrollar las posl
bilidades .de aprendizaje del In
dividuo por medio de mejo,..ar tas 
técnicas, habilidades, destrezas 
y estrategias del sujeto con las 
cuales se acerca al conocimien
to. Ello ln1plica la adquisición de 
hitbilldades b;\sicas (del fcnqua
je, las nmtetnáUcas y sociales) 
at.fetnás tener adquiridas y ullll
Zilr: estrategias cognitivas, estra
tegias mctacognltlvas (reflexio
nar sob..-c el propio pensamien
to} y 1nodelos conceptuales. 

5 Los: org;uilzadores son «con
ceptos lnt1oducldos previamen
te c"'JI 11UJtC'tlal de aprendizaje, 
fnrn1ulados en términos que 
son ra111illittCS al Cs(udliltJte y c'I/ 

111/5rno tiempo presentados en 
un alto nivel de abstracción, 
qene1alidad y comprenslvldad ... 
(Ausul>el, 1963, pág. 220). 
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Concepción del maestro 

El maestro parte de la Idea de un alumno activo que aprende 
significativamente, que puede aprender a aprender " y a pensar. El 
papel del docente se centra esencialmente en la confección y organi
zación de experiencias didácticas para lograr esos fines. Las diferen
cias con el profesor tradlclonallsta consisten en que no debe centrarse 
exclusivamente en la enseftanza de la Información, ni de intentar des
empeñar el papel protagónlco (es el que sabe, el que da la clase, etc.) 
en detrimento de la participación cognitiva de los alumnos. 

Debe promover el aprendizaje con sentido de los contenidos, a 
través de una estrategia expositiva (aprendizaje significativo 
por recepción o bien mediante por una estrategia didáctica 
que promueva el aprendizaje por descubrimiento autónomo o 
guiado. 
En sus exposiciones (ya sea presentación de contenidos o de 
experiencias de aprendizaje) debe existir un grado suficiente 
de slgnlflcatlvldad lógica (arreglo lógico de Ideas, claridad en 
su expresión, estructuración adecuada, Instrucciones pertinen
tes y claras, etc.) 
Uso creativo de estrategias cognitivas de enseñanza (organi
zadores previos•, resúmenes, analogías, mapas conceptuales 
y redes semánticas, pre-Interrogantes, etc.) 
Deberá promover la inducción y la enseñanza de habllldades 

o estrategias cognitivas, generales y especificas de dominio en 
los alumnos Explorar, experimentar, soluclonar problemas y 
reflexionar sobre temas definidos de antemano. 
Debe promover expectativas adecuadas en sus alumnos en lo 
que se refiere a los objetivos o Intenciones del ciclo que se va 
a Impartir. Esto quiere decir que deberá esforzarse al máximo 
para hacer que los alumnos compartan las Intenciones que él 
liene como planificador y realizador de la situación lnstrucclonal 
completa. 
Debe crear un clima propicio para que el alumno experimente 
autonomía y competencia, atrlbuyá valor a sus éxitos basados 
en el esfuerzo, perciba los resultados como controlable y mo
diricables y para que mejore su autoestima v su concepción de 
si mismo. 

.· 



Concepción del aprendizaje 

Ausubel plantea que .. 1 aprendizaje del a!umno depende de la 
estructura cognitiva i>rcvln que o;e relaciona c.>n la nueva Información, 
debe entenderse por «estructura c•>gnltiva•, al conjunto de conceptos, 
Ideas que un Individuo posee en un determinado campo del·conoclmlen
to, asl como su organización. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 
siguiente manera: «Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 
un solo principio, c1•unciaría este: FI Factor más importante que lnfluve 
en el aprenrl1zajP. es lo .r.uc el al.,n1no ya SJbe. /1 verlgüese esto y ensétiese 
consecuer1ten1ente...,. 

El aprem.lizaje significativo ocurre cuündo una nueva Informa
ción «se conecta» con un concepto relevanle(«sub::;unscr•) pre existen

te en la estructura cognil.lva, esto ln~pllca que, las nuevas Ideas, concep
tos y proposiciones pueden ser aprendldos slQn!i1catlvan1ente en la me
dida en que ol•as Ideas, conceptos o proposlclor.es relevantes esi:én 
;:idccuad<>n;ente clc>ra.'> y cJlsponibles en la estru.~tura cognitiva del lndl-

· viduo y que funcionen como un punto de «anclaje» a las primeras. 

La característl..:a más lmportrtnle del apr~ndlzaje slgnlflCCJtlvo 
es que produce una lnterao:clón entre los con.:tclm;entos rnás relevantes 

d.a la esiructura cognlti"a y las nuevas lr.formaciones{no es una simple 
as•::>ciaclón). de ta! modo que éstas adqulcr·e11 un significado y son Inte
gradas a la ~stru..:tura <:O!Jnltiva de !nancra no arbltr<iri<> y sustancial, 
favoreciendo !a d:t"erenciac:ón, evoluc.;ión y c~tabilid&ci d@ los subsonso1-:!s 
pre existentes y c.,nse.~uer.temente de tuda ia estri:c:tu.-::! cc•gttltlva. 

El aprendlzaJa mecánico:>, contr·arlarnenle al apr<?ndlzaJe s.lgnlfi-
catlvo, se produce cuando no existen subsunson·s adecuados, de tal 
forma que la nueva Información es almacenada arbitrariamente, sin 
Interactuar con conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello seria 
el simple aprendiz3je de iónnulas oen física, esta nueva 1.nrormaclón es 
in.::orpo,...dc:; a •a est:-uctur" c:cgnltiv;:i de manera literal y 3rblt::-arla pues-
to que consta de puras a::;ociacloncs drbltrillrlas, [cuando], •el alumno 
carece de conocin.ientos µrc\lios relev;.ontcs y nE>cesorios para hacer q<1e 
la tarea de aprendizajn .sea µotenclalrnente significativo» (Independien-
temente de la cant.idad rle sigr.if'lcacJo "otenclal que la t."Jrea tengc'I) ... 
~~.,.~~~;¡¡,,~~:<0::¡¡¡~i51il .... :i;slc;aii=;¡:t:11ai:11~1W'llrii'!~~ii'tj;l131;::i191lllll:~~~;e.il~er;~ll<l!!~ 
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Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un •vado 
cognitivo» puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no 
en el sentido de una Interacción como en el aprendizaje significativo. 
El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 
ejemplo en la fase Inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuan
do no existen conceptos relevantes con los cuales pueda Interactuar; 
en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 
facilita la adquisición de significados, la retención v la transferencia de 
lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre apren
dizaje significativo v mecánico como una dicotomía, sino como un 
«continuum», es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 
análogamente en la misma tarea de aprendizaje 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de 
aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige 
que lnternallce o Incorpore el material (leyes, un poema, un teorema 
de geometría, etc.) que se le presenta de tal n-.odo que pueda recupe
rarlo o reproducirlo en un momento posterior . 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencial
mente significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 
lnternallzación, por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser 
significativo si la tarea o material potencialmente significativos son 
comprendidos e lnteractuan con los «subsunsores• existentes en la 
estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser apren
dido no se da en su ronna final, sino que debe ser re-construido por el 
alumno antes de ser aprendido e Incorporado significativamente en la 
estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento Involucra que el alumno 
debe reordenar la Información, Integrarla con la estructura cognitiva v 
reorganizar o transrormar la combinación Integrada de manera que se 
produzca el aprendizaje deseado. SI la condición para que un aprendi
zaje sea potencialmente significativo es que la nueva Información 



lnteractue con la estructura cognitiva previa v que exista una disposi
ción para ello del que aprende, esto Implica que el aprendizaje por des
cubrimiento no nect;isarlamente es significativo v que el aprendizaje por 
recepción sea obllgatorlamente mecánico. Tilnto uno como el otro pue
den ser significativo o 1necánico, dependiendo de la manera como la 
nueva Información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejem
plo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de 
aprendizaje por descubnmlenlo en el cual, el contenido descubierto ( el 
armado) es Incorporado de manera arbltrarl3 a la estructura cognitiva v 
por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley fislca pue

de ser aprendida significativamente sin necesldéld de ser descubierta 

por el alumno, está puede ser oída, comprendida v usada 
significativamente, siempre que exista en su estructura cognlclva los 
conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia 
el aprendizaje por recepr.:lón, esta situación motiva la crítica por parte 
de aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero des
de el punto de vista de la transmisión del conocimiento, es Injustificado, 
.pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 
necesariamente que d~scubrlr los contenidos de aprendizaje a fin de 
que estos sean comprendidos v empleados significativamente. 

El «método del descubrimiento» puede ser especialmente apro
piado para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de 
procedimientos científicos o para una disciplina en particular, pero para 
la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente 
il1operante e Innecesario según Ausubel, por otro lado, el «método 
expositivo• puede ser organizado de tal manera que propicie un apren
dizaje por recepción significativo v ser más eficiente que cualquier otro 
método en el proceso de aprencOzaje-enseflanza para la aslmllaclón de 
contenidos a la estructura cognitiva. 

Para que ocurra el aprendizaje significativo (por recepción o 
por descubrimiento) son necesarias varias cor.dlclones: 

a) Que el material que se va a aprender (por exten
sión, cualquier secuencia lnstrucional oral o es
crita) posea slgnlflcatl.,ldad lógica o potencial (el 
arreglo de la Información no debe ser azaroso, ni 
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b) 

c) 

falto de coherencia o significado). 
Que entre el material de aprendizaje y los co
nocimientos previos de los alumnos exista una 
distancia óptima, para que ellos puedan en
contrarle sentido (slgnlflcatlvldad pslcológlca). 
Que exista dlsponlbllldad, Intención y esfuerzo 

de parte del alumno para aprender. 

El aprendizaje significativo es recomendable, nos dice 
Gerardo Hcrnández Rojas, especialmente en los niveles de educación 
media y superior, pero no en los niveles de educación elemental en 
los que los alumnos carecen de habilidades de razonamiento abs
tracto (basadas en el lenguaje), por lo que en este nivel debe 
recurrirse preferente1nente al aprendizaje por descubrimiento.• 

Concepción de la evaluación 

Desde el enfoque cognitivo, el profesor debe focalizar su Inte
rés en los procesos cognitivos que realiza el alumno durante toda la 
situación lnstrucclonal. Puede hacerlo considerando, por ejemplo: 

La naturaleza de los conocimientos previos que posee 
El tipo de estrategias cognitivas y mctacognltlvas utilizadas 
y/o el tipo de enfoque de procesamiento (superficial, estraté
gico o profundo) empleado. 
El tipo de capacidades del alumno utilizada cuando elabora el 
conocimiento 
El tipo de metas que el aprendiz persigue 
El tipo de atribuciones y expectativas que se plantea. 

Para una correcta valoración del aprendizaje de conceptos y 
principios es necesario: 

Que la evaluación se base principalmente en la exigencia de 
la definición Intensiva (lo esencial de un concepto) o la exiio
slclón de temas (Interpretaciones o ·explicaciones organiza
das), y no en la mera recuperación de la Información literal. 
(si el aprendizaje de conceptos se.evalúa como el aprendizaje 
factual, se corre el riesgo de inducir el aprendizaje 
memorístico de los contenidos conceptuales). Para la evalua
ción de la definición Intensiva, hay que tener criterios precl-
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!:;•~s -.¡ dr,-Ji!!r c!aro d los "llun1nus qut.'" i.o "i& e:;tá e>:igl~odo la 

dP.flnlclón literal del concepto {por c1~n1plo, ~av que 3nin1ar
los a usar¡,, panitr;Jsls). PariJ "''caso de :a evaluación de la 
...,,..1><>s!c1ón de tconrt~, ha,, •1ue tornar en cue11ta la cuestiones 
relativas a !ñ rorm'l en qu"' el c:;fumno usa los conceptos v los 
rela.cl<lna entre s.í c1, sus explic:aclon~s. 
Que'! !a evalu«cién sea de índole r:ual!tc.tivü •mte"i que cuanti
tativa. 

Ett lc"l evr.tlltación, ad~rnás c1e soUcit.ar ;:! deflr.ich)n intc11sí.,;a y 
la eA.poslción c.ie un t~ma, f-'uecicn usarse .... tras ~.:cutc.c::s más con1ple
jas .-:omo la elabo:-ac!.ón '1"' resúrnen"'!:• el desarrcilo de monografi<>s 
o .,,,,sayos, lat sc!uc:ón de prt.oble1nas conceptua!P.s. la -:A1tego1·i;:aclón 
y org•.mlzaclón de la lnfo:-maclón conceptual "' trilvés de map~s. con
captualcs. o redes sen1ántlcas, etc.." 

L<> evi'lluac1ón .del <>prend!zaj<'! de cc.ntenlaos pro~2dlmcntz111es 
1\nte la pregunta ::>ob1 e c6n10 re<Jllzar !r"l evetluaclón de los. proceJin1!en
tos (d~5trezas f?"anuaf~:¡, ec;ir~tegins cogilitiv~s, et.), hay que tcr.cr en 
<.:ue11ta varias cucstlon.es: 

Los prcc:edlmlcnt~-.,.; no deb1:n !:er evaluarJos corno acontecimlen
tus mern~risticos .. 
Los pr.-:>r.crJlmieni.os deben e·Jaluar·se c.uahlallvan~ente en c.uar.
to a 1a forma ae s1: ejecución {usando, c.or ejernp:o, t~c.nlcas 
e.amo lü ubserva-:•ón, las listas de cot<?jn, liJS ~st:alas, IQS slste-
1nas de registro, la.,; cu<tl•H• pucdPn .,ucden ser rnl!y útiles ~ 
inf,.,r.n~tiva:::) .. 
SI !:e qule1·e •:ener una vulordcióro Integral oe lns misrnos, deb,..n 
tenerse cr. cuenta los ?;ig•.Jiente.s ;.sp:!c-.to::-.: 

Aj Lrs ~1ecuctór, de :a!: c'-'eraclt.>nes tnY'ohJ•-·1-ada'i en ei. procedi
rr.lo;,ntt.• 

B) L<ll precisión en !a r:;pl!ca•:lé>n d-e! jlrucP.dlmlcntn, cuando se 
requi':;!!"'a .. 

C) El usü f•.Jnc:o:i-.il v íh-!Xible ... :h:=• t•1nced•u•iE=-'lt~. 
C.•) La generdhzacu.:.n ~ ia 1_ra.-i~re1·cncla a otrGS contt:!xtt..~s de :-spl!-

cr.iclón . 

E) El g1 ac1.~ d~· verinanen<:léo. 

Al ._,a:-ccc:- '1c G::!nUdr> 
t'P.rn;..indc7. AojtJ!.,. ~• ,-,.Jr.tdh;;¡-
1na coqnil!vo ha !:Ido un pruta
puotstit cscnciftl de te p:¡k:ofo-
9"' de fa edttc.:.."K.tún ill fin del 
rnHent·.> \t su lnnuenc:la hi:I ~Ido 
dP<..!siv21 en 105 n!tciP.:"tr_c; de.TO
tE:rvs pcr tes QbC ha tran!91tddO 
ec;.t_. 1JtSCIJJli•1¡t,, ~ 

"' l lerru.=\n~e7 Rojas. Ge•·crJ::-.. 
ra1c"JdlQ1n&., .. eq 1•s.1r.o/(Jfliif rle 
!a ecfucació11,. Et11toriPtf Paldó-;. 
Ct•I. P.,ldOs E•Jucado:-, P'!t!:dco 
.lOOO. ;>á!J. lb"i 
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Hasta ahora hemos realizado una revisión sucinta de la vi
sión generalizadora que han realizado pedagogos y· psicólogos de la 
educación. A todas vistas resulta esclarecedora y podemos.observar 
la transición de la Intuición a las Investigaciones con bases científi
cas. Es decir, este cambio histórico tendría relación con la 
profeslonallzaclón de la enseñanza. También podríamos deducir que, 
en el caso del docente, se va del famoso apostolado y la vocación a 
la contundencia de una profesión. Oigamos~ pues, que la ensef'lanza 
se Introduce en el ámbito científico y se separa del arte de educar. 
Queda claro también que estas grandes teorías no tocan, por método, 
ninguna materia específica. Se supone que las aplicaciones especificas 
corren por parte de los profesores quienes adaptarlan aquello que les 
fuera conveniente. Capitulo aparte serla un didáctica particular de 
materias como las que se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria 
v específicamente las del Colegio de Dibujo y Modelado. Por otro lado, 
los teóricos mantienen una relación bastante distante con el acto diario 
de dar clases que es la experiencia v vida diaria del maestro. Esto se 
debe a que la mayoría de los Investigadores ya no tienen que dedicarse 
a la docencia. Las ocupaciones profesionales son en verdad completa
mente distintas. El Investigador publica sus hallazgos v los comunica a 
través de conferencias o curso cortos. Sin embargo, estas corrientes 
teóricas son estudiadas desde una plataforma Intelectual que se apoya · 
en grandes e Importantes corrientes clentjflcas. El papel que han to
mado los psicólogos de la educación en el desarrollo de sistemas, 
planeaclón e Implementación de políticas educativas es de suma Im
portancia. Sabremos que este fenómeno es, como hemos estado vien
do, relativamente reciente, tanto como la pslcologla misma. 

En nuestro pals, en la década de los años 1970, tuvo un empuje 
Inusitado la Tecnología Educativa, en la que nos damos cuenta tiene 
bases conductlstas. Es entonces que Inicia una creciente demanda v 
producción de psicólogos educativos. Vemos cómo, paulatinamente, 
muchos de los términos utilizados actualmente en la educación y por 
nosotros mismos como docentes, emanan de un léxico puramente psi
cológico: reactivos, objetivos terminales, ·ac•_lvldades de aprendizaje, 
percepción, etc. Esto expresa que la pedagogfa actual·está Impregnada 
del pensamiento clentirlco de la pslcologfa eaucatlva y el psicólogo ha 
adquirido un estatus superior, en el rango de·la educ:ac16n, que el m-Stro 
v los pedagogos mismos. 



El maestro, para el pslcólogo educativo; es, la más de las veces, 
un _objeto de estudio. No e;o<lste una verdadera comunicación entre am
bos. Este sería el prob!ema más notable come con~cuencla e la fallll de 
lntercomunlcrtcién .,ntr".!. psicólogos educativos, pedagggos, funciona
rios y m.ii;;stros. Pa;-sr for;-:entar e lnstltuclonallzar este contacto que 
tanta falta hace, sería rieceS&ir·io que en cada escuel11 o facultad se asig
naran psicólogos educativos pi!ra que trabaj&ran conjuntamente con 
los maestros, atendlenúo !as necesidades :nmedlat11s en el lugar de los 
hechos, todos agrupados bojo el n'1ismo techo y bajo las mismas cir
cunstancias. Se podría,, implementar cursos y otras madalldades de 
a·=tuallz.-clón pedagógica y didáctica con la á-,.uda d~ estos psicólogos. 
Esto mejoraría, ~In duda, la ca!idad de la ensel'ianza. · 

En este s<!ntldo, <>ería loahle que los mae5trus tuvieran partici
pación en e: diseño curricular de los planes de e::tud10 y de l~•s progra
mas de las n1aterlas. Con10 lo Sdbemos, el maec;tro recibe un programa 
de materia hechn. Los proc~dimlcntos actuales e><ciuvcn, la mayoría de 
las ve.:es, iJI maestro. Una soluclún posible seria la de revisar pcrlódlcn
n1ente el programa de las materl<ts que le conesponda a cada Colegio e 

.Ir haciendo aportaciones para futuras modificaciones. A través e una 
tarea previamente organizada seria enriquecedor debatir; conrrontar, 
proponer; experiencias acerco doe contenidos del programa asi como de 
didácticas. SI reton,amQs la idea de encontrar nuevas rormas de ense
ñanza con•o una r"'spu~sta creativa a la didáctica tradlclonal; si nuestra 
inl€nclón es responder a un proceso educativo con mejor preparación 
pedagógica, didáctica y con contenido y objetivos claros, tenenlos la 
~espofl!>abilidad de ahondar permanentemente en estos problemas. Nada 
mejor para lograrlo que la unión entre aquello~ que a fin de cuentas 
llevc::n a cabo al educadón: los maestros, los lnvestlgadore:; educativos 
y lo psicólogos educatl~os asignados en los planteles. 
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III EL ARTE DE EDUCAR: 
Gastón Bachelard 

""Cbchelard, y de ello '!.11 testigo persona!, era un maravilloso pro
leo;or, c.fi1do, c~rcar.o, gracl!:tsa, a Qfl/(f_•n enc .. "Jntaba recibir a los 
Ps!udiCJ~"'l!cs, en:.1e io~ ?Ue yo estaba, ante:; y después de sus cur
sos. D11rar.t~ !."'' curso, no perdld n1 el buen l1urnor ni su ñte._1rla 
i1-:tul1(JCf"li.C ni -:u e;1fu..¡/;,smo. Pero mu>"' r3r&Js vec~ durante r.I 
ccu-so se- al1-cvla &1 h."lcttr alguna conflc!encla: ~" d/s:urst>, nunca 
.D~ar.>te11t~ ni ~nnltl"o ni dldáctlf:o .. b.'l..,tiilba de él nos e..:l1ortabit , 
e1•1r~ t~do, a rel:exlor--.r 111t'!n,. . .:.1ricnte, co11 la n1lsma !nc¡ulEtlld y 
º""' .;:/ ;T11~n •O rl~o QllC! /!:/ • ... • 

J.ngresar al mundo de Bach~lard es introdi.drs..- a loo; elern::?nt:os pr; · 
rnarlos: fuego, viento, tierra, ayua. V P.S tarnbién adentrarse ¡¡ u•1a 
pedagogí<i que se dasprende d:?I •:cut,.ctc de e,;t-:>:> ciP.rnentos con la 
ensoñaclór.. Cor.ta•:tos reales que tr¿onsfunnan nuestro r!!;pirltu • 

.. Las cosas n1;;,ter!éltes ~e entregan en su 
intln•idaú e/etnental 31 que quiere lan
zarse a un ;.>erpetuo enFt~ntamlet'!t:o con
tra la u1-err:!a riel mundo, el cual será 
tanto in/is eficaz. y rccunúo cuando ten
gamos uniJ 1nc"'lY<:r C•Jn'rfencla d'? la po
t-:!ncid!id;;ia de nuestrds pe.-ceµcioncs. 
Solamer.te después, cua11c!c· !.;.~ percep
ciones estoin rcalr.1er:tc t!d<1cadas, 1n;,- · 
niFicstan u11a consl-anc!~ suficiente con10 
par.if per.-n!tlr la conc~pt.11elizaclár1. #r, 

E; n1undc bacloelardlé<n<:> es ba!:•ante cun1pl:::jo si se le n1lr:1 por todas 
:;1.;s aristas. No e;;: nu(;'sl"ro prcpós:to en este trab3jo re'llil!<Jr un er1sayo 
sobre la obr<t v per.sam:e,-;to de 8achelard. En términos de afln:ctades, 
i.·cdríamos y qui5fé:-~mos sólo referir alyu~.os aspecto~ de~·• trabajo. 

Ddci-eefcu·d nunca escribió hbrc• ~19li•":Q c-n el que a~rcle.-~ 
siste:nátlcar.-;entc ios as¡:>o:ctos pecta~.Jóglcoo;. r u<: su dlo;cípulo Georyeo; 
Jedn ql!ien elaboró un 'nint.1closC1s e:::tudio .-;n el que extrae !o qut! a su 
juidc. tiene efectos ped'l~Óglco!:. Esl°" e!ltuc::o >.e 1>ublkl• orlglnaln1crite 
en francés en 196 "l y fue t:-aducido y publlcadu en espai'lol en l 989 por 
la editorial Fonr1o de Cultura Económlcé>. Este hl>ro puede ser.rir; para 
quien quiera prcl'undlzür o utlli.1'.arlo para la invest:gaclón, r.cmo ur: 
feliz inicio a una vl!>iór. distinta il ld'.i -=01·nente~ J•ec.layó91cas prepnn.:le-

George Jean 

:. Gcorye Jenn, Di1Cl1ela,d, /;J 
l11fancli'I y la peda9ogla. 1.903. 
Pág. 23 

: li<'chelard. Girt::;tón, L.:• tiernt 
y /i-fs;; ''bP1CJs dP. 1;. volurldd.1=-CE, 
P~g 56 
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rantes en nuestro sistema educativo. Hay que recordar que Bachclard 
fue clentlnco y filósofo, sin embargo, parece que practicaba con extraor
dinaria fineza el arte de educar. 

Toda la posición pedagógica de Bachelard se centra, a fin de 
cuentas, en combatir los sistemas tradicionales de enseñanza. 

" .•. en cuanto un niño :alcanza la <edad 
de la razón>, pierde su derecho a il11agi
nar el rnundo y la rnadre se considera con 
el deber, corno todos los educadores, de 
enseñarle a ser objetivo... objetivo a la 
rnanera sirnple en que los adultos se eren 
<objetivos>. Se le atiborra de sociabili
dad. Se le prepara en la vida de hornbre 
en el Ideal de los hornbres estabilizados.'"'' 

Esta cita de Bachelard de su libro Poética de la ensoñación nos 
muestra su posición de defensa de una educación no estereotipada. Pero 
quizá la parte que más nos Interesa es la llamada pedagogla del "no"' o. 
pedagogla del "contra". Para Bachelard, nos dice Georges iean, los luga
res en que se aprende, para empezar, son los lugares en donde se pre
sentan las materias en su transformación. Las lecciones de las cosas 
ocupan el lugar en que están las cosas. El Interés de los encuentros 
activos del nll'io o adolescente con las materias duras, continúa Jean, 
reside entonces en que éstas se resisten a nuestros Intentos. La Imagi
nación modeladora se vuelve así Imaginación agresiva. No creo que de
bamos tomar la palabra agresiva en el sentido de violencia o de maldad, 
sino, antes bien, en el que expresa la oposición deseosa, lo que Bachelard 
llama la "filosofía del contra". 

Para poder entender la filosofia del no bachelardlana es nece
sario situarla en un movimiento dialéctico. Bachelard era de formación 
científica. Sin embargo ejerció la cátedra regularmente y abordó la filo
sofía. La dialéctica a la que nos referimos se sitúa en la contraposición 
entre lo real (científico) y lo Imaginarlo (poético), es decir, el encuentro 
dialéctico entre la razón y la Intuición o, para ser un poco más precisos, 
entre la conciencia y la ensoñación. Para Bachelard vive simultánea
mente en cada ser humano un ser diurno y un !ier nocturno. Bache/arel 
cree que la dualidad del saber y la imaginación es una dualidad necesa
ria, dialéctica y f'ecunda cuando no se sirnpliflca a,.bltrartamente, nos 
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acota lean. Por lo que no hay que confundir la crcativlo1ad lmagln.u1te 
r.on la conducta dltícll y austera de la razón. 

Este plantean1ienlo bachelardlano es de suma Importancia para 
quienes. nos dedicamos a la ~nseñanza de rnaterlas de origen artístico 
pero cuyo programa intenta, por medio ele sus cor>tenldos, fuslonarlo 
con el pensamiento racional. Es también conocido el hech<> de separar 
sicrnpre como dos n•élodos de conocimiento de la realidad. i"or un lado 
el científico y por el otro el artístico. Como podemos ver; para Bachelard 
hay que aceptar esa "doble vida •. Para Bache!ard la realidad percibida 
es una máscara que <?I cor.cclmlent1., científico perrn1le de;;trulr. Por st• 
parte, la Imaginación "nos arrastra m.ts allá de !a pc.-cepclón (nc> hacia 
la explicacló11 abstr~cia de los fenómenos que oc.u!ta !..: realidad percibida) 
sino a otra parte .. -

'~P::!ro, al 171enos desde nu~s~;a pc1·spectl
va re~pecto a la doble situación ele ~odo 
pslqulsn10, p1>r s:.J t4':ndencia a la lrnrlqen 
y a le: icfeif, debe subsistir el l1ecl10 de 
que, por muy comprometidos que este-
1nos en /.as vías del intelectualismo, ja
rn6s rleéerernas petdcr de vista un tras
rondo del µsiqui:;mo en el que germinan 
las irnágenP.s. 
Pero nuevan1e11tc, las ideas no son irná· 
ge•1es, las imágenes no preparan las 
ld1.·as; a n1enud<>, las ideas deben luchar 
contra /;os prirnerces imágenes, e,. decir, 
r• •mpe>r la inrr.ovi!iúad de los arquetipos 
L·onse1vado~ e11 el rondo del alma. ,.. 

Dicho de otra r.,anera, lo que propone Dachelard es el equilibrio entre 
dos fuer.zas antagónicas que perviven en el ser humano. La dialéctica 
propuest<J es, pues, un 1natrlmon10 polémico entre Minerva y Dlonlsio. 

En su afán por despej'l!" el camino, Ba<:helard Insiste en rornper 
con la pedagogía sin1pllticadora y reductora de los sistemas tradlc.lona
ies de enseiianza. Nos dice que• es muy común confundir lo elemental 
con lo sirnplista. "f.o clc1nenta! es ia rundarnr.ntal y r:o lo que se redu,,e 
a su n1ás sirnplc expresión. ~ Nos dice que el maestro confundP saber v 
creencia. Piensa q1.1e el sabPr más s!mpllficado es <-1 que PI adolescente 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

• Bac~lard, Gash\n, El n1are
rlallsmo racional, Paldos. P.;Jg 
33 
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retiene en la memoria con mayor facilidad; pero retener en la memo
.ria no equivale a saber. En realidad se trata de una forma disimulada 
de creencia. Pero Bachelard nos dice que la creencia "es un paro de la 
dialéctica natural del esplrltu. una eliminación global del error posible 
y hasta del ºerror real ... A veces se dice que un buen alumno "cree lo 
que dice su maestro .. , como palabra del Evangelio. Toda la pedagogía 
que Implica el pensamiento del Bachelard se opone precisamente a 
eso. 

Otro aspecto para tomarse en cuenta es el de considerar a la 
enseñanza como descubrimiento, esto significa no confundir simplici
dad con claridad y, sobre todo, colocar al estudiante en la medida· de lo 
posible, frente a la complejidad de lo elemental. 

"Todo se reduce, en realidad, a decir que 
la simplificación no explica nada y lo 
cornplica todo. So pretexto de clariFica
ción, pedagógica por ejemplo, la sim
plificación enrnascara la realidad. Esto 
se puede ver bien y de manera espec
tacular hoy, cuando cotidianamente los 
<rnedlos inForrnatlvos>, en particular la 
televisión, proponen a la mayoría de los 
niños visiones csquernatlzadas de un 
universo cada "'·ez 111ás complejo a me
dida que es un poco rnás conocido. En 
un plano tal vez trivial aún, en los 
sofismas publicitarios vemos una serie 
de razonamientos limitados a lo esen
cia/, cuyas premisas son Falsas e Incier
tas, y los niños (corno los adultos, por 
cierto) creen comprender lo que en rea
lidad no se explica nunca. -s 

La única forma de solución que propone Bachelard es la de 
afirmar que tanto la Inteligencia como la Imaginación no _deben que
darse en la superficie perceptible de las cosas ya que "la Forma visible 
y tangible de los Fenómenos y objetos no es rnás que el sefluelo y los 
importante es trabajar desde el interior de las cosas .de n1odo n7aterial 
por una parte, experimental y abstractamente por la otra: ... 



Más adelante en su E'!n»ayo sobre aachel~~d. Geo:-gcs lean 
nos habla sobre el carácter rr101 d¿.z de la lntP.lluencta a propó,;tto de 
cinco llb~os de E!acioclara: La ,;1.,sofla de No, Ensayn sobre el co1rcc;
r.!ie;1to aproxirn~dn, Lautrén1011t, El rnaterial1smo rac1or.a1 y El 
raclon;;tfismo aplicado. En e~t.i zona St,! <'!tlrma, otra vez, ~I rixlom.1 
bai;:helardiano: ~des-::ub1/res la única nJa;-•cra activa de cono<.cr. Corre
lati\•amente, hact::r descubrir es la únlr.a nranera de enseí'far - "' Con 
esto nos quiere decir que la men1oria no es un proceso rara descubrir. 
"la acción de la memoria se erectúél con Fdcifldad. La repetición es un 
actividad se1u.:illa. l::i niño o adolescente que repite tiene la Impresión 
de que su maestro, él mismo >' /os demás lo con!;/deren &1r. nlí"lo Inteli
gente y brillante y r10 hace más que imitar una comedia de n1emorfa • .,, 

La solución que propone Bachel<':rd es el suprarractonallsmo 
que no e'> olra CC.$11 que la fusión dialéctica d~ la que hablamos ante
riormente y que, s.-er.ún aachela.rd, habla sido descubierta por los 
surrealistas france!;es. Es lo que él llama ~el suei'lo de la lntellgencla." 
El reto que nos p.-opo11e Bachelard es el de ~laborar el co11ocimlento 
antes de adquirirlo. 

Bachelard no niega la dlsclplma ;• la se\ferldad en la educa
ción. "l_o que él condena, die~ Jean, es en realidad !a SP.\•cridad arbitra
ria, dictatorial )'' absoluta. - Esto viene <'I conf!rrnar lo que hemos venldu 
diciendo doe!>de el principio pues B<Jchclard condena "el laKismo, es de
cir, la inmovilidad intelectual y cre•~t:iva provocada por el dejar hacer 
que algunos p~dagogos de vangCJardia han ere/do obligados a sustituir 
al viejo sistP.ma, condenando· así a sus aluTnno!; al no-s<1ber y, en de"
nitiva.. a una total t:najenación. A este equilibrio le llam<0 s.~veridad 
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7 George lean. Bachelard, la 
lnrancla >' la 1..edagogla. l ':183. 
Pág, 77 

• fdem. Pág. 160 

"Por medio de las e.'<P*'rienclas abjetiv<ts, los • ldcrn. P~g. 177 

f!!ncadena.-nfentos rac!onales y i,.s rP.af/za~ 
ciones estéticas. En este últin10 teno!!no, pc•r 
ejenrplo, se verá r.I va!or singularmente Ilus-
trativo de la ·ensP.ñanza del cltbujo, de la pin-
tura y del modelado, allí do11áe el n1aestro 
erectúa las corrccclnnl!ls abj~tivarnente, so-
bre toda. si se coTnpara con la errsefianza 
habitual de la lit·eratur.:J, .,.n la que el prore- •• lt.Jerr.. Pág: 193 
sor a rnenudo se /ln1ita a criticar. ,.,." 

Dicho esto, Büchelard apl!ca su pedctgogia del hacer, en la que 

!i'.~~~~~....a;;c:,~~~~'!:ZSQI 

49 



se elabor<l el conocimiento antes de adquirirlo y se fusiona el razona
miento con la Imaginación. "Y nos darnos cuenta de que la mejor ror
mación de los maestros incluye el aprendizaje del hacer, por sí mismo, 
al adoptar una actitud de creación, de responsabilidad creadora . ... , 

11 George Jean, Bachclard, la 
/nrancla y la pedagogla. 1983. 
Pág. 195 

so 
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I. APLICACIÓN DE PARAD!GMAS EN PSICOLOGÍA 
DE LA -EDUCACIÓN EN MÉXICO EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX 
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['n los úli:l:no5 !.rcintn año<: se han lmp!en-.enteodo, a nivel n<.iclo
nal, dlstlntos paradigmas. En l<J déci!!da de lt•'i años 1970 se desplegó el 
paradigma conduct!sta que llegó al sist<Bnr.: educativo a l:r1:1vés de la 
Tecnología Educat1•.1a. 

La Tecnología Educ:at:iva 

La Tecnología Educativa se fundamc~nt'll F.:n 1::. con·ienc"' pslcolú9i
ca <1cl conductisn,e>. Se Introdujo en el me::.110 educativo en Mé..:lco en los 
anos 197(1. Preco;pto f'rlncipal: •·aprcndo-,r es n·1oüifi:ar l;ii conduc.ta". 

E:st., c-:;r• lent~ lo1tenta n1odlficar los errorF.s de la didáctica tr-adl
clona I "I trav_.s del control dei procP.so dP- ~nsel'\anza-aprendlza)e y-rlcl 
pl<:mtE-ain!ento c!c objetivos c.l01r-os en. los contenidos. 5e le. da m~yor 
imr>ort:!ncla a Id pa~dclpadón activa del alumno mic!ltras el rnacstro 
dcsaparcr.e como centro dn •~ Pd:..icdc1ún. Srn C?mbar!=o. está riguroSft
m"'nlc req!amcntado -..- vlgllildc ei proceso df! !!nscniu-.:.i:a-aprendizaje er1 
el aulc.. F.:;te repl<ontenn>lcr•to de rol d<<I profesor rvs1de en el C•'>ntrul de 
técnicas de racloncsil.?il~i..>n <te lél ensP.rian.-t¡i en el salón de dac~c en 
dor.¡.:e co1ht«rgc01 e lnter&1•;t1"•an dislinlas prá•-tlca~ educativas. 

La lntroducclc',n de l.t Tecno!o!1!~ Eaucdtlva en P.I .:amµo c1 .. :a 
dit.Jácllca tr-::dlclonal c<tmbla eon alguna n-.edlrla su dlnún•l::il; se pasa del 
rec.;ipt1vis~.o r.:! activi~r.:-o. 
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J:nstrumentación del proceso enseftanza-aprendizaje en la 
Tecnologia Educativa. 

Objetivos de aprendizaje. Conductas que se esperan logre el 
estudiante. Cambios de conducta. 
Objetivos en términos del alumno •. Por lema, unidad, capitulo, 
etc. 
El análisis de los contenidos pasa a segundo plano. 
Lo Importante no son los contenidos, sino Imprimir conductas 
en los alumnos. 
La enseñanza se define como el control de la situación en que 
ocurre el aprendizaje ven el reforzamiento de las conductas y, 
en consecuencia, en la programación de las circunstancias con
tingentes. 
El profesor¡ para lograr las conductas deseadas, tiene el con
trol de estímulos. 
Se rechaza la Improvisación. El profesor debe tener organiza
do el curso antes de Impartirse. 
La evaluación se concibe directamente relacionada con los 
objetivos de aprendizaje, es decir, pruebas objetivas, plantea
das por preguntas o reactivos. 

Un ejemplo de aplicación de la Tecnologia Educativa 
en la Escuela Nacional Preparatoria, 1986. 
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Es Importante apuntar en este momento que la Tucnologia Edu
cativa se Implementó en toda la República Mexicana v en todos los nive
les educativos, desde preescolar hasta superior. En lo que toca a la Es
cuela Nacional Preparatoria, y en particular a las rnalerlas del Colegio de 
Dibujo y Modelado, en 1992 todavla se aplicaba esta tecnologla. 

Veamos parte del programa de la materia de Modelado en ese 
momento: 

Se le llamaba ~Programa experimental de Modelado Superior• 
(sexto año) 
Los objetivos generales del curso eran: 
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Que el alumno al finalizar el curso: 
a) Vivencle la t.·étnsf·~rmaclón de mi!terlalt<s !déneos c.i:o base 

tridimensional (volumen-espacio) 
b) Ejercll.e su Imaginación creadora al rnanlpul:or los mal.c:-li::l~s Idó

neos trid!n1ensfona:e:!. (bar-ro, m<!dcrLJ, yes""""' a11.1m•n10, c.a!"t.-Sn, pa
pel, flbracel, plásl!cos, etc.) 

c) Exprese su sentido estético er. la cstructurac!(•n de los 1naterlales 
de trabajo. 

d) Interrelacione el c.urso con otras c.ctlvidcdt:s dPI mundo en •1ue vlv"'. 
e) Se a!lc!om~ al modelado para q..ic lo reallc.., durante su tiempo libre. 
f) Proyecte llbren1ente sus lnqu!ctudc!:. 
g) Aplique conocimientos aprcndldc•!: en física, 9eog:--afia, matemáti

cas y biología, v a la e!dbora<::it'ln de ~us trabajos. 

El temario básico consistía en seis unidades temátlcds. 
Ahorct, 11ean1os un ejemplo"> de la primera unidad temática: 

Prlme:·a unlc1ad te:n1át1ca: Flanos volumétricos. 

Objetivos generales de lrt unidad 
El a:u1nnu: 

A) Ope•·ará plano'S volumétricos con 
diferentes n1aterla!es 

B) Carncterlzará el bajo y alto relie
ve. 

C) Construirá bajos y altos relieves con 
temas y mate1·lttles llb~1nente se
leccionados. 

O) Detectará 13 Importancia de lc;s pla~ 
r10!- "Jalumétrlcos para la expresión 
-=~-=••ltóric.o. 

(Ver Cuad1·0 l ¡ 

Como nos podemos dar cuenta. Id Tecnología Educativa 
había irrumpido ha!;ta el al1la rilsma al ple de la letra. Este programa 
era ti r,ue llegaba a rnanos dFli dor.ent.e y era el que habla que cumplir. 
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Este primer ejemplo nos muestra claramente cómo una decisión, 
tomada desde las direcciones de la educación, se suministra (se aplica) 
prácticamente y para cualquier materia de cualquier nivel. Si entende
mos esto, nuestro recorrido hasta este momento por las grandes teorías 
no ha sido Insustancial. El campo de acción del docente dentro de su 
libertad de cátedra, se vela sujeta al cumplimiento, por lo menos, del 
número de actividades de aprendizaje. Resulta curioso que este rígido 
esquema fuera una proposición de rescate y en contra de la educación 
tradicional. Esto es dificil de entender, pues este formato educativo fue 
igual para todas las materias de la Escuela Nacional Preparatoria y se 
aplicó en las escuelas primarias, secundarlas y facultades. 

OBJET.lVOS 

ESPRCfFICOS 

Ac'rtviDAIJF.S OE 

APRRNOJZAJE QUE 

HE SUGIEREN 

"J°áCNICAS 

INSTRUCCIONALES 

RECURSOS 

DIDÁC'l'l.COS 

EVALIJACI6N 

Cft't'.:nlogue 
diCercnt4'!n 
~uxt.urn" t11leA 
cnmn: rugonftn. 
AiRperAA. 
te 1.·o.no. 1io"'o. 

1. 1. Detectar 
rn .. t@ri 01~ .. J., 
di fer:-:.-nt:@o 
te•tura• 

1.1. El.11bor:nr.:i<\11 
J.ud::lvJ.du•l del 
r.nt.4logo 

1 • 1 . L.lj ffe d.,. 
dif'eront.e 
grftcluaclón. 
TelAo. ••d~raa. 
c11r~.LlnPa. 

P"'P•len. 
pltit1~e. 
ftlP!tl'l]<-Ho 

v:ldrl.oa. ftrenn. 

1.J. Cutdilogo 
.. 1,.boi.-11rlo por 
cftid11 uno de .loa 
.alumnoa. 

~~~~~~~~~--+-~~~~~~~~~~~~~----~~~--f-P_t_~~·--~~~~~~-~-~~~~~~~-

Ej.-mpl:lflqu~ 

df-C~rP-nt.«!'n 
J • 2, l'RJJ~J 
.a.1U .. i"lin. 

. tA1111:turrtcio11~11 

J.:?. P.l,.bor.Ar 
t~x1'"uL·Acion'1n 

cnn loflll 
rnntcrl.n leo 

l. 2. B.lahor:Aci6n 
run:na1\aJ Je 
tr•b,.Jo y c .. 1.-•:V~ ciM,.ldn. 

tt .. rro. 

1. 2. 
Tcxturac::l.one• 
~tftboradas ll!n 
for•a 
inJJ.v!.dual. oe lec e .10111uloa 

r.01nen• ar.lo de1 
nlumnn p.lad• il.inR. 

1"nder .... 

---------~----------- ~--------~c_o1J uret.nnc-t. 

Cuadro l. Aquí podemos observar la estructura general del programa 
de la materia de Modelado JI en 1986 bajo los preceptos conductlstas 
de la Tecnologla Educativa. 



•-o Didáctica Critica 

Los ,~rogramas de materi&J, como el que hemos visto, estaban ya 
filtrados con aspectos de la 11a1nad3 Dldá-::tlca Critica. Esta corriente 
surgió como consecuencia directa de lao; deficiencias delect&Jd&Js en la 
Tecnología EdL•catlva y que se arrastr'abiiln desde la didáctica tradicional. 

Instrumentación ciel proceso enseftanza-aprendlzaje de la 

Dldáct:ica Critica. 

Se conc.lt>e como un procP.>o que ;nanlflest3 constantes n,omen
tos di:! ruptura y :-econstrucclón. 
Se contrctpcne <: ILI idea de aprend1;eo1je acumulativo 
Ge11erar c><pe~lenclas aue p1omuevan la partlclp!lclón de los e:;
tudlar •tes en su propio proceso de conoclr••tento. 
Se concibe la formulación de objeti·.ro:!: pero en relac-lón directa 
con la soh .. :ción .cla problemas. 
Dest<:ica la Importancia de analizar !a cstrdctt.ra de la disciplina a 
estudiar; su~ conceptos fundarncnt;iles, l<J slgn•flcatlvldad de los 
aprendl7.ajes y su aplic:>clón creativa a nuevas situaciones. 
No son objetivos conductuales, s!no una Idea de unidad ~· 

totalización dt.-1 •-011oclm1ento sin fragmentar Íos contenidos, ya 
que esto fo1nenta li' Integración de la lnform3c1ón, el estableci
miento e las rcl"-!cione5 así como el tener una. visión del r:onjunto 
de los obj~·los <te: estudio. 
Se entiende o• C'prendlzaje como la modificación de pautas de 
conducta. 
Se trabaj;:,n objetivos restringidos en C<:1•1tldad pero amp!los e., 
contenido )'. slg.,lncc-tivos en lo Individual y !!>OCl'll. 
Uso de objetivos de unidad y obJetlVO'i lermlnc.les del curso. 
Una dP. las funi:lonP.s ,.undameni ;:,fe!S que cun1plen los objetivos 
de aprendizaje es delern1lnar Id lntenclonalldad y/o l&J flnahdar1 
del acto educativo y exp:ic;tar; er. for1n'!I cle1n y fundamentada, 
los aprc11dlzajc5 que se prP.teroden promover en un curse. 
Olra función ciP. !n:; objetivos, es dar bases p::H"a pli'lnc'9r la e"a
luación y organizar los contenl'1os en expreslonE-s dldát."tlcas corno: 
unidades temát•cas. bloque::. de lntorn1aclón, problemas eje, ob-
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jetos de transformación, etc. 
Que el profesor formule objetivos de aprendizaje tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Que expresen con claridad los aprendizajes Importantes que pre
tenden alcanzar. La determinación de- esta Importancia se basa
rá en un análisis critico de la práctica profesional. 

b) Formularlos de tal manera que Incorporen e Integren de la forma 
más cabal, :el objeto de conocimiento o fenómeno de la realidad 
que se pretenda estudiar. 

La didáctica crítica aportó elementos sustanciales que abrieron nue
vas posibilidades. Fue un avance porque se entendió a la didáctica como 
un proceso orgánico en movimiento constate. La· ruptura y reconstruc
ción del proceso de ensei'lanza-aprendlzaje crea una dinámica creativa 
de retroalimentación. Un año lectivo, con una durcsción aproximada de 
nueve meses, es un reto para cualquier maestro. La rutina puede Impo
nerse. Encontrar variantes basadas en la ruptura v reconstrucción del 
proceso didáctico establece cierta nlvelaclón de fuerzas. 

Así, cada una de las propuestas de la didáctica critica pueden crear 
estrategias viables que fusionadas con las nuevas teorías cognitivas, 
allanen el camino del profesor. 



La Dldillcttca Tradlclonal ataca de nuevo 

La planeactón educativa llega al auta desde formulaciones que, 
supcnen~os, pr.:>vlengn de una preocupación real por ponerse iJI did en 
las cuestiones ed1.1caclor>ales Queda aq1.1I claro el gr<»in esfuerzo por 
llevarlo a cdbo. Sin An1bargo, los sucesos se dan con rapidez lnl!lud!ta. 
Apenas cuando se I~ empieza a c•>m..rnl:-.a..- al maestra las nuevas pnslbl
lldades pedagógicas, "'/ esto puede tardar años, 1 .. Investigación educa
tiva ya ha encontrado nuevos caminos. Y he .aqul la cuestión: mientras 
se avanza o se retrocede con lao; .u;cvas pedagoglas v didácticas, la 
enseñanza tradicional no cede. Es decir, la didáctica tradlclooal subsis
te, perdura, pen.•ive entrel;1;e<1d:ii con las nuevas tccnologras educativas. 
Revisemos: 

:Instrumentación del p1·ocesu ~nseftanz•·•prendi:raJe 
Didáctica Tradicional. 

Se maneja un concepto rcceptivlsta de aprendl:;:ajc. Esto se con
cibe como la capacidad para retener y repetir Información. En 
este modelo los e<.tucandos no son llanlados a cono.::er sino a 
memorizar. 

El papel del profesor f~1nclond como mediador entre el saber y los 
educandos. 

Predominio de la cátt"dra magistral. 
El nlumno asume el rol dei espectador. 
El verbalismo como rnecanlsmo a través del cual se oculta la 
verdad en l<t palabra en detrim~nto de la observación sistemática 
y la C)Cperlencl<l vlvldri. 

La explicación _suple al raJ'onamlento y a la acción. 
Los recursos ernf>leado son escasos: notas, textos, láminas, gis, 
pizarrón. 
La eval1.1ación es ln,prccisa, llcn3 de abusos p11cs la l;:,bor del 
profesor se limita a lransrrili:tr conocimientos v con•probar resul
tados. 

Se cr.nc!be la evaluación con,o u.,a actividad t~rminal del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Se le adjudica una µoslción .esl·atlca e intrascendente al proceso 
didáctico. 

Este proceso didáctlco se convierte en una función rnecánica que 
consiste en aplicar exán1enes y asigroor calificaciones. 

El examen se pue.:te utilizar como de Intimidación y represión. 
La evaluación se convierte en un gran auxlllai- en la tarea ad1nl
nistrativa. 

¡;;¡_~~:;.s¿;..r.;.;i:~s~;:.~m•!1•;;;:;,'"3•'~''''~~;:. s;;¡¡:¡is112::11 
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E• contexto social 

• Moran Oviedo,. Porflrto,. Re
Ocxiones en t.orno a la lnstru-
1nentacl6n didáctica., CISE 
(Centro de lnvesttgaclones y 
Servicios Educativos), 1983. 

> Molinar Fuentes, Ofac, cu,'J
derrro~ del Congreso U11/IJ'er
slt<-.rio,, No. 14 del 19 de ene
ro de 1990. 

El problema educativo, a estas alturas, adquler~ dimensiones casi· 
monstruosas. La pregunta surge sola: l.par qué sigue runclonando la 
educación tradicional? Y no.solamente eso: tpor qué se sigue practican
do? •La noci6n de dldiJctlca tradicional ·es muy _relativa ya que no se 
puede considerar como un modelo puro ·y existen distintas versiones. 
Este sistema pone en marcha la rormación del hombre que el sistema 
social requiere en donde sólo cuenta el Intelecto del alumno sin tomar a 
caso el desarrollo afectivo por lo que se tiende a la domesticación. Esta 
rorma de educación slstemiJtlca, Institucionalizada, f'ormal, etc., en la 
que el maestro, conclente o no, ha venido siendo un ractor determinante 
en la tarea de romentar, entre otras cosas, la conrormldad a través de la 
imposición del orden y la disciplina vigentes, las cuales tienen su origen 
en la propia ramilla.*• 

El problema sigue creciendo y de él formamos parte. Llegamos 
necesariamente a la ramilla. Los cambios económicos en México en los 
últimos treinta años (de Luis Echeverría a Vicente Fox) han Ido modelan
do, a fin de cuentas, las relaciones sociales, pslqulcas y de familia. Esto 
significa que la Idea de familia y de escuela, asl como sus relaciones y 
concepciones de educación sean ahora distintas y, a la vez semejantes. 
"Acceder a la universidad y tener la posibilidad de recibir un título profe
sional ya no son un sinónimo de empleo altamente rc1nunerado y de una 
movilidad social apreciable. w~ 

Es, por lo tanto, la sociedad en su conjunto la que, a través de 
sus usos y costumbres tanto como por las necesidades cconónllcas, le 
.da Importancia al conocimiento obtemdo en la escuela. 

Este planteamiento sugiere, de Inmediato, una serle de 
Interrelaciones de un muy amplio espectro. El entorno social (creado por 
la sociedad misma) está Influyendo a los estudiantes en sus valores y 
J>ropósltos. Inclusive la oferta de programas de estudio es, en cierta 
manera, una muestra clara del panorama de su propio futuro: el estu
diante se ve obligado a elegir precisamente de esa oferta. Asl, pues, la 
sociedad espera de antemano un resultado acorde con sus expectativa!. 
económicas y sociales. 

Por otro lado, el estudiante reacciona frente al conocimiento de la 
misma manera en que lo está haciendo la sociedad, particularmente de 
la manera en que lo visualiza (conceptúa) su propia familia. El ejemplo 
más evidente es el de darle mayor Importancia a cierta~· materias o el de 

~,lge:i_:al'W"..:lUiQ.iíiit.WWW!llillli'lillllfCT PL~~ 
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creer que ex!stE> una •1lllid<ld lnn"'ledl<ti:iJ en cu~lqt1icr aprendizaje. Otru 

ejemplo, la sociedad no cnc.01entrd diferencia P.ntr~ ""duc.tcié>n y cr.trcua
mlento (caoaclcación). le. gran dife~r.cja entr·c edur..adqn .,, adiestra
miento radica e•i Sl:s alcanc<?o; v rolveles de <.0111prens1ón. 

tstas son sólo 'llgunas de l~s "<trlab!co; que condic·lon.:rn· el ~r
ru del estudiante que se n•.:Ueifiesta en ~US etcUt11óes frentf:: ¡i! J•tC•<.:t!JU 

dEc> enscña•"'IZa-aprcr•di;;-aje. 

Esto 1iCS lleva, sin du:ta, no.sólo a :a crisi:; d<-! los P~rad•gtn~s y 
:as; nuevas protcs:ones sino la1r.blén et intcrreldcion.3r t=• í°•?1tó1ne.~o edo-· 
cativo con l<>s nuevas realidad~:; a la •"lUC r.t:'~ e11fro?nla lét glahall:.!aclén. 
Debe e><istlr una ccoperm:lón v un -:!ntenditnlento cntic las pett"tes {eo;
cuP.la-sociedad) para que no s~ pierda el obJ-.tlvo prrJíundo de la ed..:r.a
ción que va más allá de entrcroar per·sc.nas; 11ara que no· se plcrd~ el 
sentido rr.nexlvo de la eoucaclún unlversltad3 (un•.rcrsat, c.~ltica. creathra, 
1n1agh13t1va) y pe;dure ;;ólL~ u,, er11pirlsn10 de maQUl!ddOrñi, d~ ~·bF<!rc 
especlal1:¿a<lo. 

Es. en f'-! a:.Jla en do.-.de c;e expr'.?$<, en su canj•.Jnto t<>do el fen6rne
no educativo. Ahí están presentes !as ilCtílude,,; lno;tiluc!•:>na!~s. adrnlnis
trat1vas, de proces::> ens~ñari:o:d-aprendlzaj .. (qc..e 1n•.1oh¡c.ra una cuncep
tu;;liZdclón y unn apllc.aclcr• de alg~·,,. pc:rc:C:ly•r1d edo..catlvo}, v .. torec;, 
aprecial:lor.es, gustos, arg:umcntác:lt1ncs, etc.. 

El r!c•cer.~c .:t•.,be es.t.tr pre,:.arat1o precls<o1ner.t .. para afrontar ese 
o!eo;:ilÍÍO con dlverc;;as hc1rarnlentas t"'ó¡·:cas y r•ritctica~. Es decir, deDc 
e~t::ir pn•parado c"r. <•ICmt"nlos que propo1·c1ona11 la pslcoloyla educacio
nal, la pedagcgía y l<t cl1dáctic.a. Por supuer.to <1u~ los años de experien
cia son tambi~n un elen1ento cardinal. 

La coult.xlualuación del fen:•n1eno P-Llucatlvo <:s un pas-> suhs
ta11clal. El contexto hls~órlco no5 sitúa en el presente pero entendido 
éste como resultado d~ factores ant"!r.fores. La realidad o las realidades 
generadas por fa globalizac1ón, factor económico q:.Ji'! o su vez funda 
ractores !>Ociales v polltit::os, lntix'ne nuevas maneras de relaciones e-::o
nómlcas, :;aciales y µ»líticas. De esto-, luberinto sin niil'!otauro. s"bernos 
por lo 1"":"1f'?nos 5tl origen: las co.~scculivas revol..iclone~ lndustr!a19:!s resul
tado de la !nvest!yaci•.'..n cieutir.cd ~· tec.nc.ló9ica. Es ._¡ triunfo de la ra
zón, el crnplrlo;:n,o v ei determinismo. E5 I<: vl.-:tor!a.~rleslana y comtlana 
del mundo occldcnl<>I. Emplrls1n::> y racinnalis.-,,o son los ¡pl<1netns de 
este sistema, para bi.an o p<trd n1;:,I. 
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Bajo este primer contexto, podemos observar que cualquier plan 
de estudios está suJeto a los principios mencionados. Pero no sólo eso, 
el empirismo ha llevado a la humanidad hacia un utilitarismo que se 
manifiesta en forma de pensamiento cotidiano. ¿Para qué sirve tal o 
cual cosa? lCuál es el precio que hay que pagar? Y todavla más: ¿para 
qué aprendo, si no me sirve de nada? 

La sociedad moderna, y ahora la posmoderna, necesitaron saber 
que las cosas tienen alguna utilidad Inmediata. Nos hay mediano y 
largo plazo. Es así que el estudiante puedé expresar con d~nfado la 
futilidad de tal o cual conocimiento si no le encuentra una relación In
mediata, veloz con el mundo. Se llega, pues, causalmente, a la creación 
de un valor: sirve lo Inmediato, lo demás no. 

El futuro se vuelve Incierto en un mundo cambiante en donde el 
HOY es el valor más Importante. Lo cambiante Incluye los desechable, 
eso que se usa y se tira de Inmediato. No se trata sólo que algunos 
conocimientos sean rápidamente reemplazados por otros, no sólo es la 
fragilidad de lo efímero, sino la Inestabilidad constante que esto Instaura. 

Esta débil consistencia de lo cotidiano se manifiesta en el aula, 
frente al profesor; frente al valor del conocimiento, frente al porvenir. El 
estudiante, por lo tanto, se apropia de aquel conocimiento que presu
pone le es o le será útil. Es selectivo, pero en relación con una ldeologla 
que le Impone un contexto histórico. Es así que el estudiante considera 
Inútil un porcentaje muy alto del conocimiento. 

Ahora bien, las formas de pensar que ha creado la globallzaclón 
están arraigadas en un Inconsciente colectivo que busca beneficios pron
tos. Esto Incluye a la educación. El beneficio buscado no se relaciona 
con la reflexión o con el saber sino, como lo ha señalado Erlch Fromm, 
con el tener. 

Una herramienta esencial para el docente es, sin duda, el con
texto histórico. Es, por así decirlo, básico que exista una ubicación en el 
tiempo y en espacio en los que están Inmersos, a fin de cuentas, los dos 
protagonistas fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje. Así, 
es posible situar con más precisión las expectativas reales del estudian-· 
te y del docente. 

Esta contextualización tiempo-espacio significa un gran esfuer- · 
zo de actualización no sólo en los aspectos espectallzados.del.campo de 
acción del docente sino también de indole de cultura general. En. el .aula 
esto fructificará pues, de alguna manera, cualquier tlpO de comentarlo 
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se sabrá de antemano qua estara condh:lc•nadr, µor er·scnt!do co111úr. 
preponderante en c'>c 111cmento pre~.lsc. Y h'!1- aq1.1i otra coso:i :r;1rX>rtan
te. El sent.ido com:."1n ~s una construcción histórlc'll que e'>tá det~'n11no11-
do justamente por lo!i prlncl:::•los y "ª'~•C'.i de u11 éJIQt:<>. Localizar los 
puntes sot.re:sallentes de ~sa constnJcclón humana para establecer una 
mcjo1· comun!cació;, es fundamental. 

Sigue en pla d~ guerr-a la '!t.JurAJclón tradlcl.:>nal, aún cuand-o es
tamos en una eta1~a de ;1loball.7.aclé>n. ~.:Q1Je hacemos con la cáf'e11ra? E:;, 
evldente c:ue s~ p.-2ct1cr-: ,4.,, LJ!'-;o abusivo, r;.;tlr:ario e ineficiente i:tf:! un .. =t 

forrna de instruc.:ión que tenia s~ntldo cuco11do la :nrcr;ndc/ón escrita y 
d.:! ot:ro tipo era esca:oa )" d1ffcll;11e•~te ito:cesib/e. Hoy resulta absvrdo qt1e 
tantas cátcdr"is consistan en recit;;o.:ión, ele varfacla cfarld::.-t y col1eren
cia, de lo qu~ 1;no p11er/e IC.-.:!r f'ácilm.~t?t~ ,, QU~ /.¡; /nln!V,.ncf(,n d ... /os. 
a/l .. unnos consist~ en c-?scuc/1a,- o e.n repe,.lr en su n-•cnJ~nto el ,.,,ater1.."ol 
obligatorio/ .. ./ La soludón radica .~n hr:cer coler.tlvo la /albor dld.tctica, 
por tn.adit• de equipos a-=adémic.cs deáica.-lc!: d planear, e.fe.·cer, r.oordi
n,:,r )' el'aluar la c11señ.:Jn;.·a.".; 
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Tl. L-4. ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
Una se1nbl¡:nza hís1:6ricil 
.::! part:h de los pló.!r.cs de est:udio 

Nacimiento de la Escuela Nacional Preparatoria 

F.I :l de f•~bren.• rle 1868, baJo ~• r<'.-yim'2n de D<!nltú Juá1ez, •a 
Escuela Nacionélll Prepcu·dtoria lni~i·~ ~us cursos ··~n la rn~s est1it:!CJ aus

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

teridad r~pui.J/icana ... .: t:n el prlm~r piar. :Je e!.":'lt.Jd!O!i parece ~e.- qut~ no• f:ot"I'" M~~rano, lllta t:stelCJ. 

se !1tciuí.ri la n1atcr1e:s de d!bl•Jo: Sárch.~z C61·üova .. ttum~rto. 6c-

Los //bera!es arloptarón !a:,· pro1,uesla .... <'e Barreda con la fina!i- ~lt!;.~fr,~~:'::be~~~'"ia º;~:~~~= 
dad_ de alc<':nzar sus objetivos. ;_~ t:scaela l'Jac/on¡,/ Prepdriftorla ~~~~~:;:~:~gr;:,~:!C::f;;.d~ªif..rlí 
sena ~tavc en i:c<lo E:I nuc11·0 p1ogr¡;i,,.,7 :iducatlvo llber.71. !a IJNAM. 1998. P;§y. 3 

p/ancar:lón .te to'> cLwsos prcparatc¡-,:.no abbrc.S de 1na11era inte-
gral el cor'}uoto de l~s ciencia:. poslth•as. Port'irlo Parra señé'l:I 
que ·i. •. !c:t ci'::ncia e1i su r;c,,r1junto era cor..-.i:ferada ccmu el :necJil) 

educa/-ivo por excelenria de /u razó11 hurn~na; y cad.:1 L·ten~/d en 
partic.u/ar, <-~n ve~ de ser d~sµn:!nd1c!a y asilada de las ntr .. 7s, ror-
rnaba cvn elh•s una "·asta j<::rdrquid. w Las n:atcrnáticas, S'? inicia-
ban con el dorniniu d~ la a1it:n•éti~, seguido de Id!< l'unc1or.-:s 
a/gebraic~s, 9en€ralcs )' cuaiftativas; I~ furma ;' la n11:dida con la 
gcornP.t:tie plana. del P.spacl•> y desc1Jprl'Va y c:on ta t1·1g .. nometríc-
recti/lnea y c~té,.fc3; .Jespués se ~borciarlan /QS cst1.1C:io'i di: lo 
inFinitamen!e pequetlo, con el cál.-::ulo dlf"erencidl e intet¡ral, i-· la 
mecánica rric;onal. A corJtinuaclán venídn /if cosmo91~1fia y por 
últifno la b~•tánica y la zoología. De rr>anerr1 <:01nplementarl>11 se 
interca/aron /ns 1dio1nas modernos y, ,,._,ri'I cu/nunar Id escala cien-
tífica, la· lógica, que penniliría el estucllo en dbstracto de./d:s. ope-
rar:iones rne11~a/~.-. ya practicad:Js ~n C•,nr.retr.J. -~ 

Plan de 19studios de 1901 
No fue sino hao;t-. l 90J. en que aparece la m;>tcrta de dibujo: 
"De áCl..ICHd<J con e! ,¡flrtír.ulo 3"' dP.I dP.c-:retc. expedido por E-1 prt"'si -
dente rorfido Vfaz el .30 de oc t~•bre de l 901, e! pl:Jn de cst:t1dios 
aprooado qu-..-.ctó int:egradtJ pcr las ~lgLli::!n,·es 1nater!as: ~lgcbr-' 
elemental. geo.-netrfa plar~a )" c!el .espacie>, trigoncmetria rectilínea 
y ~lerr.cntos de ttigonon"eiría esré1ir~, gcon1etria a:1alitir.a dF! 
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1 Ron10 Medrano, LUia Estela, 
Stínchez Córdova, Humberto, 
Becerra Juár-cz, Efraín, 
Oropcza Martinez, Roberto, 
/_a Escuela Nacional Prepara
torl.:-. Ralz y Corazón de la Unl
ve~ldc1d, _ ENP/UNAM. 1998. 
rng. 10 

dos dimensiones, elementos de cálculo infinitesimal, elementos 
de mecánica, cosmografía, física, quínllca, botánica, elementos 
de anatomla y fisiología· humanas )' de zoologla, pslcologla, lógi
ca, soclologla moral, elementos de mlneralogla y geologla, ele
mentos de meteorología, geografia general y cllmatologla, geo
grafía americana y patria, historia general e historia patria, len
gua nacional, literatura general, literatura española y patria, ral
ees griegas, rrancés, Inglés, dibujo• '"anos libre• {de n11ura, 
de ornato, pal-Jes etc-), dlbu,Jo lineal y elen.entos .de di
bujo topogránco, m"f'eones, eJerclc/os militares, eJerclcios gim
násticos, rnaneJo de armas, tiro al bianco y Juegos libres. El plan 
de estudios estaba diseñado para que se desarrollara en seis 
años."3 

La apasionante historia de la Nacional Preparatoria y de la Uni
versidad Nacional de México (autónoma desde 1929)desborda con mu
cho nu'8stro trabajo. Sin embargo, es menester mencionar algunas de 
las lineas generales por las que su vida académica ha transitado. 

Época de .José Vasconcelos (1921) 

64 

Se dividió a las ;:islgnaturas en seis grupos: 

1. De ciencias matemáticas, físicas, químicas y biológicas. 
2. De ciencias sociales y sus correlativas. 
3. De ciencias fisiológicas y ~us aplicaciones en la vida 

práctica. 
4. De lenguas y letras. 
S. De artes plásticas y artes Industriales. 
6. De artes musicales. 

Época de Vicente Lombardo Toledano: Plan de estudios de 1923 

"La educación Intelectual tendrá como 1nl:.1ón hacer hombres cul
tos mediante el aprendizaje real de las clenc.tas y de las letras, capacita-. 



rá, por tanto, al estudiante para que pLIE'da por sí mismo emprender 
investigaciones científicas y por último coordinará los programas, méto
dos y labores parciales de la en~cñan7.a de tal suerte Ql•e góirar:tlce a 
cada estudiante la posibilidad c:Je que és.tc p•Jcda afirmar por si rnlsmo 
también un valor deOnido, congrt.1enle y s.lntéllco sobre el numdo y la 
vida. 

La educación ética se convertirá en I;, finalidad Indi

recta de cacfa cátedra y en ""' propó;;ito ge11e.al de la Escuela 
y será así miSr.101 C/ ObjEtivO Oe l~S /eCCiOr•es sobre Cien~/a5 
sociales >º F.losóficas que imparta la Escuela. 

La educa<Jón et:tética c;.ompren<lerá la e.vpl/cacl6ri y 
práctica de fas letras }' del dr!C, eo las clases de Literatura, 
Oibujo, Hfstc:ria del Arte y Orftaót•, .<sí como en las reuniones 
escolares, ;." se procurarci desarrcJ!lar e.-:tre los a/l !rnnas el amcr 
a! .:::rtc y, por medio !le é:!.te, el sent11r:lent:. de I<~ si1nµatfa 
l:urna11a. 

La educación fls!ca tcndr;j cc.>rno fin conservar la salud 
del estudiante y cc,ntribulr a la disciplina lntefpctual y rnoral. 

La enseñanza n7a11t1al, sin perder de vista su utilidad 
materi~I. s<'r6 esencialrner.tc educ.ativa, abandonando abso
lutarnentc toda rutina; tenderá a dar a los eduLand••S el co
nocimiento de actividades que un<Jn con los obreros, que les 
hagan comprender c¡ue todo trabajo ennoblece y que les per
mita coordiolar rnejor empresas de colaboracl6n ~oc/al berrando 
el concepto de jerarquía en las Cllstlntas labores sociales. ~ • 

Plan de estudios de 1956 

La propuesta surgió de una convncai:orla en la que se seleccionó, 
de quince trabajos, el de el doctcr Francl">CO Ldrroyo en el que :;e propo-
nía un b;;,<:hlllerato único de cinco r1ños. Tres ec¡ulvalcantes a secuncla•·ta y 
dos de prepai·ato:-ia. El cambio fundamental :>e dio e11 la t.-structura de-
partamental. Se crearon quince d<:!partarriento"i de asignatt.1ra "para vi-
gilar PI cumplimiento ele programé!s. la selec<:lón y preparación d~ nue-
vos profesores y er:c<tr!Jado;; de unificar la enseñanza. Se creó el -:lepnr-
tar·,,ento de Orientación Vocacional. y Escolar y se dejó en manu!;; de 

TESIS CON 
F.A..LLA DE ORIGEN 

4 Ron-.o Medrano. Lilla Estelo, 
Sánchtl'!z Cóf"dova. ttumberto, 
Becerra Juárez. Efraln, 
OrPpeza Mi!rtlnez, M~rtc•, 
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~ Romo Medrana. Ulfa Estela, 
Sánchcz Córdova, Humberto, 
Becerra Juárez. Efrain. 
Oropeza. Marttnez, Roberto, 
La Escuela Nacional Prepara
toria. Raíz y Corazón de la U11l
versldad,. ENP/UNAH, 1998. 
Pág. 89 

psicólogos v psiquiatras a quienes se dio gran Importancia, por considerar 
que ellos lmpulsarlan el desarrollo de poslbllldades en los jóvenes v 
soluclonarlan sus connictos entre aptitudes e Intereses, etc.w" 

•una aportación Importante de este plan Fue que por primera vez 
se habló del carácter preponderante de los Programas de Estudio, elabo
rados por los jeres de clase con sus respectivas comisiones de trabajo y 
unificaron de tal manera su tarea, que cada uno de los nuevos Progra
mas constó de cinco partes 

1. Exposición de motivos o consideraciones generales 
2. Contenido de la enseñanza. 
3. Sugestiones y consideraciones didácticas. 
4. Blbliografla para el maestro. 
S. Libros de texto recomendables. 

Un año después de Implantado el Bachillerato único: 
a. Los profesores estaban organizados por colegios 
b. A petición del Consejo Técnico se decidió revisar anual

mente el plan de estudios, los programas v las lineas de 
trabajo. 

Ya para 1961 "se mostró el gran desarrollo de las actividades 
estéticas con la exposición y participación de 2000 alumnos en pintura y 
escultura; la l'ormación de catorce grupos de teatro estudiantil; ocho 
cineclubes; alrededor de 1000 alumnos Integrados en grupos de danza; 
la creación de conjuntos corales en cada plantel, cfrculos de rotógral'os 

~:~~~zM¿'.f;;~:.;.L~::.:~!~~; aficionados e incontables certámenes de oratoria."" 
Becerra Juárez, Efrarn. 
Oropeza Martínez, Roberto, 

~~ri~~u;;~c"'y~'::Z':sC:::;~:",J:i: Plan de estudios de 1964 
versld,,d,. ENP/UNAH, 1998. 
Pág.90 

" Ignacio Chávez. Discurso 
pronunciado en la Inaugura
ción de tres nuevas prcpetril
lorias. 11 de febrero de 1964. 

Durante el rectorado del Doctor Chávez se Instauró el bachillera
to de tres años, decisión que, como sabemos, levantó encendidas n:ac
clones. Chávez sostuvo que el tercer año lo consideraba " ••. propedéutico 
y conveniente en cuant·o a la adquisición de hábitos de estudio, de la 
asimilación consciente de las enselfanzas y e la rormacl6n del carácter . ..,. 

Este nuevo plan de estudios es muy semejante al actual consis
tente en un conjunto de materias comunes obllgatorlas que se cursan 
durante los dos primeros años. En el tercero se pude elegir ún. área 
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propedéutica especifica de entre !oels. 
La finalidades de este plan eran: 

1. Desarr.:>llo Integral de las facultades del alumno para hacer de él 
un hombre cultivado. 

2.. Formación de ur.<i dlsclpllna lntelecturil que lo dote de un espíritu 
científico. 

3. Formación de una cultura general que le dé una escala de valorPs. 
4. Formación de una c.onciencla rivlca que le defina sus deberes 

frente a su familia, frentg a :,;u ~ais y frente a la.hum01ntdad. 
5. Preparación para abordar una determinada c.;:irrcra profen1onal. 

El plan de estudios de 1964 sufrió cambios hasta 1992, los cua
les quedaron fijc.•s hasta ahora a partir de una ratificación de 1996. 
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III. LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS DEL 
COLEGIO DE DIBUJO Y MODELADO 

El 18 septlen1bre de J99:i! se 3probaron por el Consejo Técnico 
de la Escuela Naclonitl Preparatoria nuevos prggramas de materia. Fue
ron ratificados en .J,9YG. Es notable, en esta nueva etétpa la nueva 
estructuración, la aparlcló11 de algunos prP.ceplos del parr:dlgma 
cognitivo. 

Paradigrr,a cognitivo 
Metáfora bás!ca. la computado.-a ( persona ccnm proc.esadora de 

Información) 
El profesor en el aula (profeso1 co,1structlv1sta) reflexivo, técnico 

y crítico (es raclo;ial, toma decls!t.noes, en1it~ .1ulclos, tiene cr'2Cnclas) 
Alumno activo 

Evaluaclón (de los procesos '\-" de los resulliJdos) cualitativa, 
formativa y cnterlal 
• Currículum (lü Administración da una programación b&se) abierto 
y nexlble (diseño curricular e.le centro y de aula, cor.tcxt:ualizado por 
el profesor) 

Aula nlotlvación Intrínseca 
Teorías de aprendizaje (teorías cognitivas) 

Interacción soci<JI 
• El rnediadQr: padres, escuela, barrio, profesor. 
• Aprendizaje constructivo (Piaget) apoya la asimilación y conc.ep· 
tuaflzación de los estímulos ambientales de una cultura 
• Aprendizaje contextualizado, descubrimiento (Bruner) 
• Aprend!7aje o;igniflcaclvu (Ausubel) 

Investigación modelo 1nedlaclonal centrado en el profesor y en el 
alumno. 

Modelos de enseñanza-aprendizaje centrados en lo:; procesos de 
aprendizaje del propl.~ sujeto. 

Programación hacia motivos y prepósitos. 

Los elernentr.s contextual~s aparoeco!On a~i: 
a) l.Jt.lcaclón de la m<tt.,.rlá en el p:ar. de ~:;tudlos 
l.J) J•rJi:c,palt::!~ relacione~ con rr•aterf~s a1,t~edentes. 
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c) Cara-::terlstlcas del curso o ~nfoque disciplinarlo. 
d) Exp<,siclón de motivos y propósitos generales el curso. 

Al final está la propuesti!! general de acreditación: 
a) Actividades o factores. · 
b) Carácter de la actividad. 
c) Periodicidad. 
d) Porcentaje sobre la calificación sugerido. 

Descripción de los programas de las materias 
del Colegio de Dibujo y Modelado 

Resumen del programa de Con1unlc:ac:lón Visual. 

Es una asignatura que se Imparte en el sexto año del plan de 
estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Es considerada co.,,o ma
teria obligatoria y carácter teórico-practica. 

Propedéutica para las licenciaturas que se lmplll11:en en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas: Artes Visuales, Comunicación y Diseño Grá
fico así cotno otras carrera iliines. 

Es teórico-práctica, con actividades que partiendo de la explica
ción y demostración del profesor. Induzca al alumno por los ca:nlnos de 
la Investigación y la experimentación, utilizando los recurso:; que r.! de· 
sarrollo de la ciencia y la tecnologla le proveen. 

Esta asignatura obedece a la demanda de aspirantes para Ingre
sar a las carreras antes mencionadas ya que existía un vaclo en la prepa
ración y conocimientos que deben pnseer los alumnos al lograr su acceso 
a las mismas. 

Los contenidos del curso pretenden dotar al alumno de una lnTor
maclón general sobre la Importancia de la Comunicación Visual y el co
nocimiento sobre las técnicas y materiales indispensables para t.'I logro 
de sus objetivos, así como desarrollar las habilidades y destrezas nece
sarias. 

Se compone de cuatro unidades temáticas' 

F.:?'2:=-"2:\~~~~il!!....~~~~~~~~.~~ 



UNIDAD I Introducción a la Comunicación Visual 
UNIDAD 11 Introducción a los elemenlos fundamentales del 

l""nguajc g1·ánco-plásllco. 
UNIDAD 111 Introducclól' a las "llternatlvas de 13 represeutaclón 

visual. 
UNIDAD IV Dibujo analítico 

L::.>s conten:dos propuestos para cada ••nldad son: 

UNIDAD J 
a. Importancia de las a1 b!s visuales v :a ct.municación gráric.:a en 

:a culturiJ «=stétic.:a 
b. Prodacción, distribución v apreciación de las arte,; \;lsuales y '!!I 

diseño g!"áfico 
e:. Fum.Jam~ntos de la producción artísllvt 
d. F11ndarn«=ntos de la funcii>n comun•cath:0> '." ta p:-odu::c!ón del 

diseiio 

UNH.>AD ll 
.1. E!emen!:r.s cie la ob1·a gr<\flca-plásli.::a 
b. Ele1nentos formales v concepluale!: b6slcos de! diseño bi v 

trldlmer.!:lon.-,1 
c. Elementos de relación en la ol>r;:, gráOca-plástica 
d. Co1nposlción. 
e. Color. 

UNJD.l'.D lli 
a. Representac.lón pictórica 
b. R<?presentación gráfica. 
t:. qepresentacJ(.t.n tridimen!::ior··al. 
d. Di!"eño gráfico 

UNIDAD IV 
n. Dibujo de obj.,.tO".; v mo<lelos 
b. Dibujo d~ rnemnria. 
c. DihuJo ccn modelo hun1ano. 
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Resumen del programa de O/bu.Jo IZ 

El curso se encuentra ubicado en la etapa de Introducción del 
cuarto afio de bachillerato, con categoría de obllgatorla y carácter teóri
co. Es parte del núcleo formativo-cultural y del área de formación en 
lengua y comunicación y cultura. 

Este programa proporciona las bases para que el estudiante de 
bachillerato madure progresivamente su percepción vtsual, potenctallzando 
su capacidad de observación, senslbllldad, Inteligencia, Imaginación 
creativa y expresión Individual con formas bldtmenslonales, sin que para 
ello requiera una preparación y destrezas previas en el dibujo figurativo 
o de Imitación. 

Desde esta perspectiva, el dibujo contribuye al desarrollo Integral 
de las facultades del alumno, que debe promoverse en los estudiantes de 
nivel medio. 

Con el dibujo es posible conformar un sistema de ·~n:;<?ii."1117.r> 
aprendizaje, si se consideran las experiencias que·poslbllltan el desa
rrollo de las habilidades, desatrezas y hábitos visuales. En tal sentido, el 
dibujo puede concebirse como una actividad dlsclpllnarla para ldenttncar, 
crear y comprender mensajes, utilizando sus signos, que pueden definirse 
como la combinación de los elementos gráficos y sus signos expresivos. 
Es por esto que, con el dibujo, se propone la formación de una dlsclpllna 
Intelectual, advertir las poslbllldades de creación e Interpretación de 
mensajes gráficos. con los principios de una educación visual, es parte 
indispensable en la formación de una cultura general que debe tener el 
estudiante de bachillerato. 

Con el curso que se propone a través de este programa, el alumno 
puede descubrir parte del potencial comunicativo que la sociedad atribu
ye a las Imágenes. Esto constituye el punto de partida para lograr una 
forma de conciencia social sobre valores comunicativos, educativos y 
estéticos que guardan relación con el dibujo. 

La materia Dibujo 11 es congruente con las finalidades del bachi-
llerato propiciando en los alumnos: 

Adquisición de conocimientos significativos 
(creatividad) . 
Relación de distintas áreas del saber y el dibu
jo. 

~:;:;:t;¡-...,..~~~~~-FF'i!i~~~~~ 
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De::;arrollo di= la ¡,ter.dGn, p._.:-c.ca.•clón, coor<.11-
naclón v memoria .¡ls1Jal. 
Adquisición t!e sentido de :-o,isponsabllldad, so

ilda:-ldad. lntcracclén ~· dlálO<JO· 

Propósitos del curso: 
a. Evaluar ia lmpi:>1'tanc1a del dibujo como un medio de comunica

c;.Sn Individua: y colectiva, de creación y proyección de produc

to<: cu.:turales, reconocl!;,les en la re;:1l!dad cotidiana. 

b. D"'sarrollc co11sciente de la percepción visual. 
c. Desarrollo de !a Imaginación creativa. 

d. Evaluar aspectos básicos de la composición gráfica. 
e. Crear :as bases de un criterio critico-plástico. 

Los contenidos e~tán cstnJcturados de manera que se fav<.•rece el 
logro de lo<; objetivos pr·opuestos, las rases de su d~.:sancllo atienden a 
lét nrogr~slva madurez, sin embargo, :a experiencia del pl"CJfesor P.S ::le. 

. sur11a ITnportancia pues deóer;j realizar las eodecuaa:fones o modiric<Jcio
nes :1cccser1as tle acuertJ:;, a sftudciorics csoeL!fic3s ~n el aulñ. 

U,.,!délde:; tero,átiCétS del •.:urso: 

l. Jr.lret•1ur:cJón al dibujo 
IJ. Teurío •1e! colc.r y el punto coono "fomento de co1ni,oo-

siclón gr·áf:ca. 
IH. l.a línea coir1-:> el¿n1o;,nto de corr.poslción gratu:a. 
IV. (::1 plar10 corno elerru~nto de c.-:>mposlción grár1ca. 
\/. La r<'"p.-csenl""C;Qr• gr~\f1cc: ciel e~paclo y del ·Jall.lmen 

Los contenidos propuesto,; para Cdda unid~ ten1átlca son: 

U='!Jr.>AD ! 
a. diilgn,S~tico 

u. Prc,;crot::>cl 0.:.11 general del curso. 
·-· Importandco de la función ro1nunlcativa del <Jlhujo en l:r pruduc

ción culcural 

UNIDAD II 
a. El color 

~~~~..51~"";6::S.~~~~s;"'l!!!ilóll!Q!~i5oli!i!it:i11am~~:oJasiill!~1DliilK!Ei!lllEZ2e:11~r;;,,.,,,,~E.....,..~.=~~ 
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b. El punto gráfico 
c. Factores de relaclón del punto 
d. Anállsis de los factores de relación en la composición gráfica. 
e. Análisis de lo que es una diseminación de puntos gráficos reali

zando una composición gráfica de manera creativa. 
f. Concepto de forma v su utilización en la práctica del dibujo me

diante la allneaclón, agrupamiento, semejanza y proximidad de 
los puntos gráficos para realizar composiciones abstractas o fi
gurativas. 

UNIDAD 111 
a. La linea como movimiento del punto sobre el campo gráfico. 
b. Definición teórica de la linea y sus diferentes formas. 
c. Énfasis en las diversas posibilidades expresivas de la linea. 
d. Demostración de que la linea puede ser abstracta al no definir 

-áreas como puede ser también perlmetro, estableciendo formas 
y figuras. 

UNIDAD IV 
a. El plano y sus formas. 
b. Tramas. 
c. Planos geométricos básicos. 
d. Figura-fondo. 
e. Simetrías. 
f. Módulos. 

UNIDAD V 
a. La unidad tiene un carácter sintético porque en ella se amalga

man las poslbllldades de estructuración formal de los elementos 
gráficos anteriormente tratados en torno al volumen, que per
mite a los alumnos el acceso a la representación gráfica del 
espacio y el volumen (perspectiva). 

Resumen del programa de Nodel•do ZZ 

Es una asignatura que se Imparte en el sexto ano de bachillerato. 
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Es optativa pa1·a toda~ las áreas y de Ciilrácter teórlc.o-práctlca. Es 
propedéutica para las carreras de Dlseiio Industrial, Arquitectura, Medi
cina, Odontolog!a, Artes Visuales, Comunicación y Dlsei\o Gráfico. 

Los propósitos generales ael curso se resumen en: 
Da,· lmco lnform;¡clón general de los materiales y técnicas em

pleadas en ia historia del ho1nbre con el fin de que valore y aprecie las 
manifestaciones plástico-escultóricas v representar formas 

tridimensionales. Capélcltar al alumno para que aprecie el ritmo v el 
equilibrio del volumen y el espacio. 

Comprende cuatro unidades: 
Unldétd 1 Introducción al modelado. 
Unldc>d JI Alto y bajo relieve 
Unidad III Formas tridimensionales. 
Unidad IV Modelado de la fc.rrna humana v animal. 

Los contenido::; pr • .,puestos por e! pr'1gr;:,ma S•>n: 
UNIDAD 1 

a. Breve historia del rnodclado 
b. Materiales y hcrramlent31s 
c. Volúmenes geométricos regulares. 

UNIDAD H 

<>. Alto v bajo reli .. ve. 
b. El~tooración de planchas. 
c. Dlbuju apllcedo al relieve. 
d. Formas positivas v n~gativas. 
e. Texturas 

UNIDAD UI. 
a. La chapa v la forma geon1étrlca. 
b. Estructuras en el modelado 
c. Represcntacl•>n di'.:! formas naturales. 
d. Cor.1pc~i:::i611 en el Mo:>delado. 

UNIDAD IV 
a. Formas figurativas 
b. Modelado de la formél humana v. animal. 
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Los maestros unen esfuerzos 
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Hemos observado a lo largo de este trabajo varios aspectos edu
cativos que afectan directamente el trabajo académico. En una primera 
fase nos adentramos principalmente en los orlgenes de los procesos de 
ensef'ianza-aprendlzaje más sobresalientes y con m~yor lnnuencla en la 
educación en México y en el mundo. En la segunda parte, hemos visto 
cómo se ha desarrollado la aplicación de algunos paradigmas en la edu
cación pública en nuestro pafs, en la Escuela Nacional Preparatoria y 
dimos un ejemplo Inicial en algunas de la materias del Colegio de Dibujo 

·y Modelado. Sin embargo, este trabajo es también un manifiesto en 
defensa de las materias de éste Colegio, tanto en su contenido como en 
su especial manera de Impartirse. 

Hasta este momento, las materias del Colegio de Dibujo y Mode
lado han subsistido gracias al buen trabajo de sus miembros, a su empe
ño por darle un prestigio y una categoría. Este esfuerzo dio frutos, hace 
tres aftas, con la creación de la materia Comunicación Visual. Sin em
bargo, revisando (como lo estamos haciendo en este trabajo) la historia 
de la Nacional Preparatoria, no se le ha dado la importancia que merece. 
Incluso (y ya lo hablamos mencionado en el Inicio) ni siquiera está to
mado en cuenta por el Consejo Académico del Bachillerato en el trabajo 
entregado en el año 2001 llamado Núcleo de Conocimientos y Fortnac.lórl 
Básicos que debe proporcionar el Bachillerato de la UNAH. 

...... 



IV. NÚCLEO DE CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN 
BÁSICOS QUE DEBE PROPORCIONAR 

EL BACHILLERATO DE LA UNAM 

Hasta la fecha, muchos de los n1aest:-os de otras materias v 1nie1n
bros de la administración creen que la!> materias del Colegio de Dibujo V 
Modelado pertenecen a otro Colegio: el de Actividades Estéticas. Esta 
confusión se ha mantenido aun a pesar de los 1naestros del prl~er Cole
gio. Esto ha traído, de Igual forma, hasta problemas administrativos: 
nómina, horarios, etc. 

. . Los programas de las materias del Colegio de Dibujo y Modelado 
difieren de las de orden puramente 3rtístico (actlvldadtY-> estéticas) por
que sus contenidos v su <'!structura general tienen una base c1ent!flca v 
conceptual. Er. ese sentido, son n~ás semejantes a materias como Lite
ratura, Historia del Arte o Geograffa. El programa de Dibujo JI, por ejem
plo, se fundamenta en la los conceptos de punto, linea v plano asi como 
•°?ll una teorfa ciantiflca del color. No se trata de una clase de dibujo de 
lrnltaclón o de un taller; Es una clase de educación visual a trdvés de 
conceptos precisos. Se le Inicia al C!!.tudlante, por ejemplo, en un léxico 
o,?Spccifico a través de un glosarlo partio:ular. Se ie dota de elcmentcs 
estnciales al estu<tlante p;,ra activar !>U creatlvld<:1d. 

En el caso del Modelado s .. le senslt>lil>:3 al estudiante para apr-.n
oer a reconocer, apreciar y crear fon'1as trldlm~nslor.ales et tra,,és de 
co11c-eptos y lócnlc.::s t<>rnbien precl=s. Adquieren '"'portiinc!a los con
•:e1;t•:>s de volumen y espc:;cio. En Con:unicactón visual, materia pcnsctda 
como propedéutica para la carrera de dlsefío gráfico, se hace un recorrl
c!c• hl!;~orlc.o d2 los e:-=rn~ntos de compo!:.:lclón, ias aplicaciones actuales 
y 1n...ichos ot1 os temas q•.:e dan un an1pllo panorama teórico y técnlc•.>. Lo 
más lmpcrtante es el carácter t°"'ór1co-práctlca que fortal~c el lde;;ol pe
dagógico de aprer>der hacio,?ndo. 

Estructuras bá•lcas deol NCl'D 

i::n el me~ de noviernbre de 20G1 publicó el C• .. nsejo Acadéu1tco 
del Bachillerato e: Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos (NCf-'B). 
Este es un trabetjo con e! que se da seguimiento al proceso de revls:ón v 
ª" su caso modlncación de los planes y programc:s de estudios de Es-
cuela Nacional Preparatoria que se sugirió desde la aprobar.Ión de éstos 
er. 1996. Con10 se ha dicho con anterioridad, ~n el afio de 1996 se 
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Este fue un trabajo que duró varios affos y en el se invitó a participar a 
todos los maestros de todos los Colegtos. 

En su presentación, el Consejo Académico del Bachillerato dice: 
"El progreso(de la revisión y modificación de los pla

nes y programas aprobados en 1996) se manifiesta sobre 
todo en la actualización de los contenidos progranJáNcos, ,,,., 
/;r f'ro¡1vc~t•1 tic /"orinas de e11.-;eila11z;1 nté4S rli,rúrrric-,,s ', 
en el én,asls de enroques que propician la Investigación, la 
pro,undlzación y la reflexión como 'ormas de trabajo acadé
mico cotidianas y, en general, en una estructura curricular 
n7ás coherente con el /ogro del peñil del egreso deseado/ .•. / 
Aun cuando las acciones antes tnenclonadas constituyen lo
gros muy importantes, los procesos de evaluación y segui
miento tendientes a asegurar la adecuada Implantación de 
los nuevos programas que se pusieron en nJarcha paralela
mente a su aplicación, hicieron e'!'ldente la conveniencia de 
contar con mecanismos e instrumentos que contribuyan a la 
articulación de progranJas y recursos, a la racionalización de 
los contenidos educativos y, en general, a integrar es,uerzos, 
acciones y recursos hacia e logro de los aprendiza.Je• esen
cia/es que se desprenden de los perfiles de egreso, perfiles 
de área y programas de estudio de ambos subsistemas ele 
bachillerato. w" 

Más adelante continúa: 
"Por otro lado, en los últimos años el ciclo que corres

ponde a la enseñanza media superior en México, que recibe 
di,erentes denominaciones a nivel mundial, ha siclo cuestio
nado por la insuficiente definición de sus prioridades acadé- · 
micas y de su papel en el sisterna educativo. w 

"Para dar atención a los avances del conocimiento, 
con rrecuencia se incrementan los contenidos curriculares sin 
que estos incidan en aspectos 'unclamentales de la fDrmai:ión 
de los alun1nos; no hay la suficiente coherencia entre progra
mas y finalidades educativas y, en general, no se ha contri
buido de manera más eficaz para que los egresados de este 
ciclo se desempeñen con éxito en sus estudios de licenciatura 
y en la vida social y laboral. 



hDebe reconocerse que el bachi1lerdto de la lJNAM no 
ha escapado a esta critica generalizada. que incluso es com
partida pur rnuchos miembros de !a propia comunidad uni
versitaria. 

"Lu ;;nterlor ha Impulsado desde la década pasada, en 
práctica111enie todos los países, un movirnlento de ref'orrna 
de este ciclo entre cu)'os elernentos destaca la identificación 
y definicló11 explícita de los ."11¡•1·c;r<lí.r~7.ie:s concretos <Y los 
qu~"'! <lcLrC!' CTri€fnl~··r~·c I~ ctlu-r.;.;.7cfón en este nivel. Ejen1p/o 

de ello es la deterroinación de los Contenidos Básicos Comu
nes de la Educación Polirnodal en Arg~ntina, los Contenidos 
Mínimos Obligatorios de la Educación Media en C/Jlle, l<fls En
seí1anzas Mínimas del Bachillerato en Espaffa, los EsU1ndares 
Educativos N<fcion~les den los Estados Unidos, y las rerorn1as 
curriculares en Canaclá y en Perú. w 3 

Resulta de gran Interés para nuestro trabajo el dar ur. segui
miento a lo propuesto por este docun1c11to, que esperamos, a la vez, sea 
una aportación a los propósitos de n1ejoria de :a educación en la Nacio
nal Preparatori;,. EstF. texto as no sólo lama:; recl .. nte prueba de actua
lización sino tanobién, cor.10 lo ve1e1nc.s, un esfuerzo con bases clentlfl
cas que lntent;, so:ucoonar problcn1as •?n diversos niveles, E:nlre los que 
se inclu\'en, por supuesto, los aspectos pedagóg!cos. 

Presentación general 

El texto está subdividido en cuatro apartados: 
a. .Justificación 
b. P1opós!tos del NCFB 
c. Características generales del NCFB 
d. Crlte1·1os generales par.t la formulación de los desen1peños del 

NCFB 

Puntos sobresalientes 

De esta prE<sentac.lón sobrtosalen para nuestro pr.1póslto varios 
pu11tos: 

"Promover una interprP.t:aclón clara y campartlda por 
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la comunidad en relación con las finalidades del bachi-
1/e,.atu, q•Je oriente el dcs~rrol(o de f,-,.s dctivi(f,--,

<lcs ele c11se.iia11ze1 y •°?l''"~!,7<tfi7:'1f<:?-, ¡,.,. r..!v~-,111 .. ~ci•_ín <le 

los .,,,rcnrli:zajcs, la elaboración de rnateriales y la 
dotación de recurso. 
Los contenidos del NCFB no constituyen prograrnas de 
estudios, ni los desernpeños objetivos, ternas o unida
des prograrnátlcos; su organización no Indica necesa
riarnente una secuencia didáctica específica y .:;u <fe
:-;."":frrol/o no de/71r"":n<.f,. d.=-- u" crrf~ "IU•::" e~ co1r1tr.111!1 .... ¡;e· 

</;f[JÓ!;J;r.: .. 1 p.~rt"ic1.1/ .. -.1·. 
"Mientras que un progrorna de estudios se en

tiende co1110 un conjunto de contenidos ternáticos y, 
en su caso, de sugerencias acerca de procedlrnlentos, 
secuencias y recursos didácticos, expe1iencias de apren
dizajes y criterios de evaluación, el NCFB constituye la 
selección de los desernpeños acadén1icos que se con
sideran esenciales y propios del bochillerato en las di-
versas disciplinas 

"La definición de las estrategias de enseñdnz;: 
y la organización de los contenidos en los programas 
de estudios que lleven al logro de los desempeffos de 
NCFB será responsabilidad del Consejo Técnico res
pectivo y, en su mornento, de cada prorosor en el tra
bajo con sus alumnos. • 4 

[Los contenidos del NCFB se refieren a conoci
mientos, habilidades, valores y actitudes expre
sados en térrnlnos de clesernpeffos terminales del 
alurnno. 

"Sin que irnp/iquc un rct·orno a esquemas 
rígidos para la rorrnulaclón de objetivos educat_lvos 
ya superados, los conoclrnientos, habilidades, va
lores y actitudes se plantean en el NCFB corno des
ernpeños terrninales, es decir, en términos de lo 
que el alurnno debe saber, saber hacer y valorar 
en relación con un contenido educ.?ltlvo especifico 
al terrnlnar el bachillerato. 

~~~~~~~~~llS--~Ull----..... ..-.. -.iillilllllll .... ~~~ 
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"Por otr11 11/NITte, con e/ fin dfi q-,_ /o5 ·~
pellos de NCFB contrlbuy•n • gu161r el'ec:tl"•
mente /11 enseltilnz•.,, evalu.dtJit,. en MI ~
di1Cc/6n Se h•.culdMlo que ... posible /dentlfl~·· 
car el conodmlento, INibllldMI, vllllor: a «1#tud, . 
propuesto •si como el nlWll cognoiiidtÑo o .ft!C- · 
tl"o esperados.- · · · · · · 

"A este respecto se h• considerado cuatro niveles 
cognoscitivos: 

I. Po•••Nn de ,,.,,.,,,..cMn. En estri nl-1,.el •lumno 
no modifica ,. lnl'ormllcl6n, s6lo ,. nH:UiNda y nlplO

duce p~alcamente en 1" misma ~ eÍt ,. que la 
11dqulrt6 ortglnalmente. ,.,. evldencMre /oflro de este 
nivel, el 11lumno enuncia, nombra,; cita, Identifica o. 
reconoce, local/za, ubica o distingue, por *"'Plo· -

II. Contp#Wn.Mn. Implica la .•slmllac/6n de la lnklnnll
cl6n que permite al alumno su lnterpretacl6n~ sin al
ter11r el significado de la comun1Cllcl6n origlnal. Algu
nas 'armas para evldencl11r su loflro Incluyen definir, 
ordenar, Jerarquizar, comPllr•r, dlhNenclar, contras
tar, ejemplificar y seguir /nstnlcC#ones. 

III. ElabonH:l6n ~l. Se reflenl • 11111bstrllccl6n 
del significado de. la lnf'ornMc/6n que Pfilmlte 111 ·lbr
mac/6n de Ideas generales ,, el estllblecJmlento de 
causas, consecuenc/11s, efectos o conclusiones que no 
estofn directamente lncluldlls· en ,. comunlCllc/6n ort
gin11I. Incluye procesos de •nlfllsls, slntes/s y eval1111-
cl6n. Se m11nlflesta cu11ndo el alumno puede asociar, 
relacionar, establecer 11nilloglas, analizar, deducir, 
lntegr11r, Inducir, predecir, ·1nl'erir argunrentar. 

IV. Solucl6n de,._,.,__ Se i-eflere 11/ uso del c0no
clmlento y de las habilidades de ,.._miento ,, su 
gener11/lzacl6n o 11daptllc/6n ,,.,. /11 solución de nue
vas situaciones. Entre 1,J,s lbnnas ,,.,. evidenciar su 
logro se encuentra 111 ejecucl6n, ,. tW.o/Uci6n, ,. pro-
poslcl6n. · 
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-abo nivel lo aHtRltuyen M Wllor#Ícldn y el dtis.notlá d9 adltU
des, las cuales lmpllc•n componentes 'cognitivos y' •tectivos;, su 
lnternallzacldn y manll'estM:ldn en lbrmas de pensar y .auar,' tales como 
apreciar, reconocer (en su acepcldn valor•tlv•), estltn11r, aicePtar, ,.s-
petar, tolerar y participar. • 5. · 

Una aproximación a los propósitos del NCFB 

El NCFB tiene como propósito claro el puntualizar y seftlilar, en 
t~rmlnos muy generales pero esenciales, los aspectos que 9on .. de.'!fltal 
Importancia en la Naclonel Preparatorta y en el Colegio de .Cl8ncías y 
Humanidades. '1bca condldones diversas que afectan el clesempeftO .de 
le Institución en si. Varios de estos problemas los hemos visto a lo larvo 
de este trebejo. Identificamos con rapidez a los cuatro· niveles 
cognoscitivos que propone el NCFB (posesión de lnform.ci6n, .compren-·· 
slón, elaboración conceptual y solución de problemes)c0mo c:u.tro 918-

. mentas concatenados para la construcción ordenada de formas de P.n
samlento funcional. Los reconocemos tam~n como parte del .panidlg.; >: 
ma cognitivo en la educación, es decir, c:omO parte de ..a apoÍ'tac:IOná ' 
de le pslcologie cognitiva del aprendizaje y la memoria, que mu tarde '. ,· 
pasarfan a formar parte de la pslcologfa educativa. · 

La teorie que m's lnftuyó a la Pslcologfa Cognitiva - la de la -' 
Información asf como la ciencia de 1- computadoras. Dado que el pro-; , ·· 
cesamiento de le Información es el programa dominante en le pslcologfa :. 
cognitiva actual se ba- en le aceptadón • la. analogfa entre la mente ' 
humana y el func:¡lonamlento de una computadora. Se dice que los. pro-

. gramas de computación y el pensamiento cognitivo humano estM defi
nidos por leyes slnbk:tlcas • &tas son les regles por rnadlo ~ _1119 cúales .· · 
se van agregando unidades hasta conformar un p.._,.. •. complejo,. 
tanto el ser humano como· el computador est&in concebklcMf ~ Siste
mas 16glcos o matemlltlcos de procesamiento de lnforrnecl6n':~ constitui
dos exclusivamente por procedimientos formales. En·~ a'9.ul'.IO -
pretende afirmar que le mente humana tenga un funcloriÍí~ 1g¡,¡.1 ~ · 
slmller al de los ordenado..- o .viceversa •. Se tratiii .. ~,i~te dé 
verificar le utlllded que puede tener la •naloafa dtit,~ mmo-'. 
generadora de modelos del fundonamlento cognltÍ~; .,.:~l;i'1y dii, -

' . " .·~ ~: ~:'.". .. . . 



·. . 

la memoria, en particular. La mayor parte de .las ~-del 1ip;.N11z* 
que se están desarrollando can una ortentac16n cagnl~. 9e ocu..-n. 
como uno de sus problemas mlls relevantes de · .. ronn. en 'que -
adquieren los significados • 

Se ha llegado a la convicción de que· la conducta.y e1·canoc1-
mlento de los sujetos estlln determinados por el slgnlftClldo que le atrt· 
buyen a sus propias acciones y a los cambios ambi.nt.les. 

Cognición y el NCFB 

La pslcologfa cognitiva es bastante compleja y sólO nos - pertf· 
nente mencionar sucintamente algunos de su asp8ctos. Sin embargo~ 
queda claro el origen teórico de la propueshl del NCFB. · 

Estas anotaciones hechas en el NCFB cobran Importancia debl· 
do, precisamente, a su fuente ortglnal, es decir, la pslcologla cognitiva. 

Es necesaria la lnclual6n de I•• in•terl•• del 
Colegio de Dibujo y Modelado en el NCFB 

Una vez que hemos revisado algunos aspectos de los programas 
de las materias del Colegio de Dibujo y Modelado (capitulo aparte son la 
estrategias didácticas propuestas en éstos), podemos establecer algu
nos parámetros para su lncluslón en el Núcleo de Conocimientos v For· 
mación 8'slcos que debe proporcionar el Bachlllerato de .. UNAM. 

Imaginamos que su excluslón se debe, probablenlente, a le con"'. 
fusión que existe entre las materias del Colegio de Actividades Est46tfcas 
v nuestro Colegio. Este desconcierto ha generado la lde9 de que, las 
matertas que estamos tratando en nuestro trabajo pertenecen al Cole
gio de Actividades Estéticas. Como lo sabemos, esto no es asl. Y es 
precisamente por sus caracteristlcas que debe tomarse en cuenta v 
valorarse por sus propios atributos. Es decir, en el Coleglo de Actlvlda· 
des Estéticas se abarcan muy diversas actividades como el t-tro, el 
coro, Instrumentos muslcales que varian en cada plantel (guitarra, por 
ejemplo), rondalla, danza folclórtca, ballet, rot0grafta,. escul_turit, -tire·· 

.;· 
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bado, pintura y otras. eo~entemente, poctemos deducl~ qu~ DlbuJO 
11, Modelado 11 v eomunlC11CÍ6" Vlsu•I n. l'onnan perte dl.I ntld.o de 
Ponnecl6n en Arte del NCFB, pred-mente por I• c:Oftru.t6n ye sÍtl'lale-
de. Por lo tanto, si se revisa le d9scl'lpcl6n (Segunde p,.rte~:lll de-este 
trabajo) de los programas de .cede meterle, podemos demos cuente que 
tienen su propio estatus educativo. -- · 

Plane• de estudio y proceso• de en-ftanza-ap...ftlltz9Je. 

A estas alturas podemos diferenciar dos niveles iUnet.men~lés. 
pera que existe el fenómeno educeuvo. Uno es el de los plene. de.9stú• · 
dio, el otro, el proceso de enseftilnze-eprendlzaje. -Am~s· ~si•": -
lnterrelaclonedos. 

Los planes de estudio son produetO y expresión ~ un ob .... Vo · 
educativo (o de un conjunto d. objetlvc:is) que surg4; 'el• ioS vÍi~~-~:: 
clonales de un momento hlst6rlco npecilflco. - - "'' · ' : "' 

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo los pl.ínes de estudio-· 
de le Escuela Nedonel Preparatoria son el producto de une _,... ~e' In~ ~'
tenclones asentadas en ciertos valores. En sus lipoces de moteleamten~·:: ~:-, : 
hacia le modemldad, podemos distinguir ._. ftnelldedes que bien· pg;. ,;_:;: · 
dríamos llamarlas Ideales y ftlosofla de la Escuela Naclonal Preperatof18~~-~'.;' - , . 
- Quede, pues, claro que los planes de estudio: .:' · · ~:::: ;->··.' 

Son el resultado concreto y complejo de un Ideal y 
de une ftlosoffe. 
son une visión del mundo y a la vez un propósito. 
Incluye los programes especlftcos de cede meterla. 
Están lmpllcltas une pedegogla y une dldlictlce. 

Por el otro ledo, tenemos el acto 'educativo, aquel que - cree 
entre el alumno y 91 maestro. Este acto educativo -1• ~ en eÍ ·. 
aula. 

El proceso establecido entre m-tro y alumno elS sumamente 
compllcedo e Implica tambll6n une concepcl6n _de ía ed~;'iet.t.1-can
cepclón educativa, a_ su vez, - apoya_ en P~PtOS .p¡dií969~ y . 
dldlictlcos que fueron construidos por pedegogos W6ric:ae y .~nien- _. 
te, por pslcólogos de la edúcact6n. · ' · -~~ "--·' -- , -' 

-, -· -._ .. ,_, 

··<· 

:.· .. •... I ... ·.. ~:~¡~t~~íí~ 
.·· ... ·· 



En nuestra tesis hemos revisado ~lgum.'s cl4Í !lis.~ lnnuyentes ·· 
pedagogras v paradigmas en la educ:acl6ri. PUntuettziiméiata·~a 
recurrente de la educación tradlcloríal que -·1111ent6 en faftn8 definitiva ~ 
en el panorama educativo en Occktente.ciesdeel ..gio xvc: · · · . 

Luego entonces, el proceso de .....,..ri~a.,Nildtaue - ·.des•· 
pliega dentro de parámetros bien definidas t96l'lca .~ ~mente~ 

Caracterfstlc:as del eg ...... do que.A el .... fónn11r · 
La más reciente revisión de los pr0p6sltoS (lcteales y ftlósOlfa) de 

Escuela Nacional Preparatoria es~n englobados en et NCFB;·¿~ es IC) 
que se pretende actualmente? He aqur las caRicterlsticatl del egr..edo 
que se desea rormar. · · - · · "· · · ·., ·· · ·· · -n ---de,. E.-.la ll.iclonel l'iiaiiw..__~.· 

40. 50 y 60 ellos.~ - ............. ConsejO 
~del a.ctllllerMo en w M9l6li d9I 1• de no-. . 
vlernbre de .1996. -.. · . · , 

Por su desarrollo a lo largo de la apllcaclón del Plan de estudios 
1996, y en runclón de la progresión en la calldad de. su lmplantlic:tón, al 
término de su estudios en la Escuela Nacional PrepenÍtona, el egresado: 

Poseerá conocimientos, lenguajes y métodos v. tKnlcas. bmllcas 
Inherentes a las materias en estudio, asi c:on1o reg .. s WslcaS de 
Investigación, lmpresclndlbl- ·en la educ:ed6n su~r.· 
Reconoceroi los valores y comportamientos de· su contexto 
soclohlstórlco. 
Desarrollará su capacidad de lnterac:c:l6n y dll61ogo. -
Tendrá una formación soclal v humanistlca (económica,· social, 
política y Jurldlca). 
Será capaz de construir saberes. 
Desarrollará una cultura clentlftca. 
Desarrollará una educación ambiental. 
Traducirá su cultura en prácticas coti41anllsó 
Desarrollará y pondrá en práctica· un ~lgct.Mteo. 
Desarrollará Intereses profesionales y•evalU.,. alt.rnat1v•s ha-
cia la autodeterminación. - · 
Desarrollará una autovaloracl6n. cultural· y ,,.....,..1~ . , . • · · 
Fomentará su Iniciativa, su creat1v1d..C, y ·su pa~Ctpecl6n .en el · 
proceso social. · · · · · 
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Desarrolla.-. v•lorwsd8 leg•lldM, respeto, .t~~cfe~ ..;;~:;~¡·rfi~f'{J3 ;:¡ 
. SÓllclartdad; patriotismo y c:anc:l9nca8 de ~~. . : . . ·· ... ·. ·.· ..•..•.. · .. : 
Diibe verse a esté.Perftl camo un lltodelo conoN.n• conlOS ··p,.,-. :. • · 

pósitos educ:atl- de nuestra lnstltucl6n ·que no busátn .~·la· 
preparación cognoscitiva ..el estudiante en la perspectlYa de M9u1r u.na · 
cerrera profesional sino, de manera muy especlal, la pnÍplÍr..ct6ft .pen1 la 
vida, lmplfclta en tal perfil y é Í• cu•I nlSPOflde I• estruetura ,;~~:.;H·;,;.; 
clón curricular de I• Escuela Nac:lonal Pnt.,.ratorla. • · ·. ·:. · · :'· .• ·~ · .··· :· . 

• eonseJo ~m1co del ea- La Escuela Naelonal·Preparatorla: cuttura pluntíl. • · .· 
chlllerato, NCFB, Docu,,_.,to 
de Trebejo, UNAM, . M~xlco, 
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como se ha visto, los planes y programas actu• ... eSdn lnriulclOs~:;,:,: · . · · 
por algunas zonas del pantdlgma cognitivo. e.to ha permltlclO urNi ·1nter".'. :\ : . '' 
pretaclón tal que es susc:eptlble dtt giros c..-t1v0s. no en:·iiú é:lónhlfticlC;•,?•.:,~·-

=•: :==~...=:==r..~fü¡,········· 
de cultura universal y plural. SI bien hl! SldO.~--- Píilpll~ ::;.~:'' 
humanfstlca que tod•vl• predomina en •fplan d8·estUd.0.y:tl!n·IOe:_.,~;:r~•:. . 

~~~!5~§~~ª1r~4¡;11;..I~,.\: 
Por otro ledo, el cal'Ktert~~ ..e ieíl: • '''·'.. . . . . .. . ·

munlcaclón Vlsual, Dibujo 11yModellÍdo11 - de gni .. :lm~~z~:;c'.: .. ,,: ::: , ·· .. 
clsamente por-te car~ - que ocuP.n un lugar pnlp"iiriííiiñlftt9-.'9(:;.¿(;~.<::: ... · 

::=.:-:.:~.m.:t~:::.!·:io:::::.:~eo:~u~tJ~~;¡·::i:::· 
del sexto de bechlllerato (o tercero d• ptWparatorla); Dlbújé¡t:¡¡~e.;.-~:\•;:·· ··· 
meterte que - Imparte a tod- los alumno9 de cuarto eíkt;~-IÍ~éhjii~f'[~;. .. : 
to (prtmero d• pntparatorla). En ·-~materias - trata~ atift:di'&n:;, F ·:: .. 
tas, de transform•r v creer e partir de determinados~;~·~;.,:..:': : 
sos. . _ . .--- ~-(~~~:.·:~~~I:\t~:;v.:~~:~>~;~t·,~:.:: .. · ... _- ~~ · __ .. 

¿cu61-. entonces, núestnl propuesta, nuestro.~: · · ?/;';:'·· .. 



' -~ .. '. '·, ··• 

. .... ~ ¡' •. 

En primer lugar debemos deftn1rtl1 e.tatu9·~~.~~- • aes .· 
materias del Colegio de Dibujo y Modelado~ . · · ·. ,, ; < '.: · · .. ··· ... · .·.· . ·.· 

Tomando en cuenta su ublc:acl6n .n··e1 pteft;de estUdloiJ'y'los 
propósitos particulares d• ·cede m•terl• ~·..-...liléei: ·: ·• . · 

• Su car,cter especifico recllée enÍa fu916n de:sO:..-c.Gniil aentlftco 
y lo artfstlco creettvo. . · · · · . · · . · · · .· · 

Es racional clentfftco porque •n-fte ,...._y..,,... en,_ que -
fundamenta la composición visual. · · . · · · 
Es artlstlco creativo porque a Partir de le infoi:me'cl6n de origen 
clentlnco se obtienen los elementcis suftclentu P.ní F.attúr una 
creación visual propia. 
Es en estos términos que las materias son teórlco•pr4cl:lcas 
En cuanto a los procesos de enseftanza-aprend.IUIJ• -.diferencia 
de.las matertas del Colegio de Actividades ~lals por lá forma-
ción y comprensión teórica de car-Kter clentfflco. . . . 
Por lo tanto. la resolución de problemas -pecfftcamente v1sual115. 
a los que se enfrenta el estudiante -~n siempre ~entados en 
investigaciones realizadas por diferentes eSpedallst.s ...... me
terla. Baste como ejemplo el l.Aibclco. de t6rrnlnos. de tas art
plástlcas en el que colaboraron rmis de cuarenta expértOs que 
Incluyen artistas visuales, crftlcos de arte, pstc:6togos de la per
cepción, historiadores y teóricos de arte, etc. 
La materias no son talleres Ubres sino que ttenen le Intención .de · 
vincular al estudiante con conceptos .,...cos ploplcJs. 'cada zona 
de la educación visual. · · · · · · · · · 

Estas caracterfstlcas son m¡is cen:aNIS al nuevo canC.pto de ar..: 
tes vlsi.iales que al de artes p"stlcas.. · · 
Un apoyo fundamental lo es tambl•n la Hlstorta, dlsclpltna 'de 
Indudable base clentlnca. Ubicar hlstórtcamenté la produccl~n 
visual es esencial para la comprensión de la problem¡ittCa con
temporánea de· ·1as artes visuales. 

·.:: 

,:'·-·' 
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como nos podemos dar cuenta, la eSpeciflclded d9 .- ~te~•< 
requiere una forma ~I en mu ensellenra. Nos .tnfrántamoS a: un 
problema que todavfa mubslSte: el de contraP.,ner el .,...Umhtnto den· 
tfflco al pensamiento artfstlco. Vale la pena dejar a un lado .esta. ,.vall· 
dad. sabemos que los d,_ .Urgidos en la• prt....,._;ct.c.das;del 
slglo XX tienen mucho de ractonallsmo. El cubismo, el ex.,,w..on1.mo 
abstracto, y otros lmportantfslrÍlos movimientos artfstléoS de:- ..,.,C.· '· 
(1908-1911) nos hlln 1...-clo una dosis de ntclonallsmo •. ~ 
también nada menos que a la Bauhaus, o61ebre escuela· de-dlsello que 
hizo escuela, es decir, dejó una base teorizante que de alguNi'manera v. e . 

a pesar de avatares, sigue vigente. No es este lugar y momento:· pan¡. 
ahondar sobre estos temas, sin embargo, anotemos como un hechO sus.;; ·.::·· 
tentado que la raclonalldad es parte del canon del arte lndustrtal:Ctef··: 
slglo XX. con esto no se quiere decir que sólo haya existido~ ~':'~us~,/ · 
Sabemos que se han Introducido nuevas vertientes que, sin embargo,--·:·. 
no dejan de ser raclonallstas. · . · · · · · · · · 

En el proceso de -n.nza-aprendlzaje de esta ~~ y a· 
nlvel preparatoria debe· Ir en un solo sentido: formar en ei estudiante: . 
una conceptuallzadón baislca. Es decir, el estudiante lnl · constnayendo ••. · ·. 
conceptos sobre la composición visual a partir de determlnedOs ·919,...n-;;'.~:; 
tos básicos. · · . - · · · · ;,.: .. 

~ ... : -~··~ ,;: ,' 
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Pongamos el ejemplo de la materia de ModelaclOH •. EÍ mntKtO''::· 
con la materia y su transfonnaclón, retomando a Gest6Í\· e8c:he1afd.r-c.S•': ~. 
de vltal Importancia porque los encuentros activos del lld0f9sc.nl1it:mn:_ .·· · 
la materia lo obliga a emprender una aventura de ruptUra y c:niiM:i6n:~<":'. :, 

Este primer paso que suC:ede desde el primer dfe de ~;'·CU8n.;: · 
do los alumnos tienen el. Inaugural contacto con el. bllrr'O,-~ui.r. -un·'· ' 
significado único, pues es a partir de ... acercemlento~qU.' .e·ít~··. 
lmpllcaclon- e Interrelaciones ll"Midltas h8sta ese _,,..,to: .. ·· . .. ·: '.:, :. · 

¿cuál es la diferencie que encuentra el estuci..nté'~-- ~-.::' 
cimiento que esté adqulrtendo en _matert.s.totalniente ~:,,::~.,.:· · 
En un diálogo hac:I• el descubrimiento, nO. deramoíi cuen...:qu_e,. t:ft19.;; j 
mos alumnos •portan relllClones que nosotros;, los ni8i1tv~,;~·'JNi-;.C.·,'·: · 

. - . . . •.:~, .. ::-;~-..-.. ~.,-;_:r>':~~~~;. .. :..:> '.~··,· 



bfamos observado. Esto es dlruimlco · v cambiante de acuerdo e ·Cede 
agrupo v épOc:as, v la meyorfe de las veces sorprendente.· 

De alguna manera, la.aslmllaclón de les lecturas teóricas.Inicien. 
un trabajo práctico. Nunca será une menare al ple de le i.tra, Sin em
bargo, nos han conduddo hade actitudes. ".'Cuando el ,,.....,º - un. 
apersona auténtla., que se compoñ'• canto lo que es, que,,.¡¡.,,¡..;.¡.~ 
clonarse con el estudiante sin presenta"- - "'4scar• o ~. · -
rnucho rnás probable que se.· e~vo. Esto quiere det:lr que los. 'senti
rnlentos que experimenta son accesibles• M, puede hacerlos candentes~ 
puede vivirlos, ser ellos y cornunla.rlos si es adecuado ,,aotlrlo; s/tinlllclfl · 
que establece una relación personal con e/ estudiante,· ""'"2ndose • é/ 
de persona a persona¡ el maestro es él mismo, no H n/eg#I •:si m/$17JO, 
se hace presente 1N1ra el estudl•nte. •' . . . ·. · 

El maestro debe estar atento • esa vía pedegóglal· que mic:e cie 
la experiencia pero también de su capacidad de pror.SloneHzarSe. Pode-
mos asf crear el ambiente propicio para la auttintlal educacl6n •. Y esto 

7 
Plaget,· -· ~ 'i~ 

no es fácil de lograr ni de mantenerlo por tiempo Indefinido. Empero,. l'edaflollla, Aríet, ~. 
ese debe s.er la linea a seguir V la que motive la continuidad en 91 aula 1973. ~- ·a7 . . 

a futuro. 
Este ambiente educacional debe propiciar no sólo un acercamiento 

hacia la transformacl9n de la materia sino tambllin de nu-tra realidad 
circundante. Esto presupone un planteamlento de .sebet' e.q.,. reallde
des nos referimos. 

Jerarquizando, Insistimos que el proceso de ensellanza-aprendl-
zaje que se genera en el aprender hadendo, es la .trianstonned6n rriiltt6rk:a 
la que ocupa el primer lugar en el aula. De este metaritorfoii&s ..pldflca · 
se puede asistir a cualquier otra. .· . . . . . · . . . . ... .· · · . 

Asimismo, nos Interesa conocer, .c:QmPlementarlemente, la re.H
dad cultural mexicana en general v. en particular, .•• de le ciUdad de 
México, lugar en el que habitan v viven a diario 109 estUdiantes. 
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Didáctica tradicional complementarlÍll 

En capítulos anteriores hemos visto que ~mer1te todos los 
e•'"' 

~1111·•n•••••••••••••••••lli••••••••••••••••••llÍlllllÍ••·"·· :.·, '· .~ · .. , 
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movimientos de la pedagogfa y de la psk:Ologfa ed~ttv• .Gn una.,...~ 
puesta a la dldKtlc:e t.-.cllcloi1al moderna surgida en efSIQ1o·xv11. mn-
solldada en el siglo XIX y presente hasl:Áll nu-tros df-. · ·. 

Pues bien. la dl~lca· tnKllclonal ha sobrevivido •. desde nui.Stro 
punto de vista. qulzli por su enc.cia. A Vec8S no queda otra .O.uca6n que· 
la ~tedra magistral, el gis. el ptzarTón. c..-mos que thta; dkNCtlca 
seguir .. viva por mucho tiempo por simple raigambre. abole,ngo. ·eree~ 
mos que puede funcionar alternativamente y en muchos casos,· lnduso 

· funciona por falta de otros recu...OS económ.tcos. Y decimos a1tern.t1va
mente porque podemos ntCUrrtr a preceptos de lnstrumentec:l6ft CÓgnlti• 
en la que el estudiante no - sólo un receptor pasivo (~ que :S. sé 
critica ala dld«k:tlca trecllc:lonal). No queremos decir con . .stO:tlilftPocO. 
que defendemos a. la dld«k:tlc:e u.ctlc:IOnal •. decimos que pu9de Hr..erec
tlva si se le empareja, se le equlllbra con dlc:i4c:tlcas mlis 8ctfY.s. · · · 

Estamos hablando, pues, de una seléc:clón dldKtk:a •11.llÍ queie 
concepción de la enseftanza,. la concepción del· alumno; la C:onéepc16n·:. 
del maestro, la concepción del aprendizaje, las estra~eglas v bie:ritC.s d8 · 
enseftanza asf como la .concepción de la evaluación -an eonvruenteS. ··: 
con las caracterfstlc:es especfnc:es de las materias (las cuales. menciona-. 
mos ya). '·,_, : ; 

Es asf que en las materias del Colegio de Dibujo y 
Modelado: 

Se deben lograr aprendizajes significativos con sentido. 
Lo que resulta slgntncatlvo para el -tucllanht ....,_. -

tar relacionado con sus propias experiencias. Recordemos· que 
en el nlvel medio superior el conocimiento adquiere 9entldo cuendo 
se ubica en el contexto cotidiano del estudiante. lAl9 ~ .. va
rfan en horas. Dibujo JI.es de dos horas a la semana. Mádetilido U 
v Comunicación Visual son·de tres.horas ai le .. sernanaciuese 
dividen en dos sesiones de dos v· una hora. Del cónOc:lmtento 
teórico se pasa a su aplicación prKtlca. Esto quler9 decir que 
siempre existe la P.,.lbllldad de ubicar v relac1Ón8r·C:ede'tnlb.jo· 
con suc:esoS de la realidad cótld1ana Cv• sée .odii1~ ,~itlaí. o 
económica) v que adquleNn. un significado pen1urebf!l;.·.e.-d4iie1r, .· ... 
los conocimientos prevloS del estÍ.idlente no .. ~tie-'cMlé..wr'\ 

. ·. '·: . ::. . >' ... :, . " .,' .. '·,"/_';,:.;·,:._,."_·.·~.·~,~:/~'-.:;;,_',·:··,:~ 

:_.;.• 



con los adquiridos con anterioridad en le esaHile S.n,o én .i• v"lcla. 

• Se deben. desarrollar habllldades. . • . 
Algo Importante en nuestras matera.a- el c1e·pro

mover le habllld•d pslcomotrlz ftne. ~ tambllln - ec:lquleren 
habllldades para solucionar problemas de pan-miento e· partir 
de problemas puramente de fndole visual. 

El estudiante aprende haciendo. 
En este punto nos aproximemos a le pedegogfa 

bachelardlane. Nuestra cerec:terfstlca CIOtnO mal:9rfas.te6rlco-prM:
tlcas nos lleva • un terreno con virtudes y dlftcultlldes. CU.ndo el 
estudiante he llegado al punto de haber conc:eptuallzmdo un ele-· 
mento básico, supongamos el punto gqflco, debe entonces rea
lizar un ejercicio con plumón negro sobre papel utlllzendo preci
samente puntos. Aquf I• cu-tl6n e la que - enfrente el estu
diante se empieza • reledoner con otl'Os canceptos Igualmente 
complejos: la rorma y la distribución ~ ese ronna en el campo 
gráfico. Es asf que - emplez•n • lnterretadonllr distintos niveles 
de complejlded. Aprender haciendo - convierte entonces en el 
método natural de adquirir conocJmlento slgnlftcetlvo, - decir. 
conocimiento que ve empalmando y •slmllando gracias • los co
nocimientos previos. 

El estudiante aprende a aprender el tomar conctencl• el pro-. 
ceso mismo de aprender. Conocimiento metec:ognltlvo. 

El estudiante es activo y participativo. Aprende a pensar. 
La mecánica diaria de ceda d•-· e partir del aprender 

haciendo, genera una matlvacl6n que conduce al -tudl•nte • 
una participación active •. Aprende e pen-r grmc;las el enrrentll
mlento con los materlales y conc:.ptos. EstAln runé:lonando los 
aprendizajes por descubrimiento. 

El maestro es un promotor del aprendizaje mli~ que. un 
mero expositor. . , . · · · · 

MuChas veces los estudiantes y las:estUd .. ntes aciiiptlln: 



La·educ~cl.étn -eri 
el nivel:~mE!dlo ' ' 
superior es: .·· 
funda111enbllm•nt• 
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. -, ------ --~ 
'~,· .. '.. -- ; . . ', .. ' 

. > ··· l ,AtLA, 'i:aEifj ··. ···•? '•~f!~~~i~;t.1 
el papel del ma-tro ·casi como .el _de un ·entre~ de fútbol .. Sf, .. 
y esto resulta muy curioso.· El ....-tro adquiere un papll de .,.. 
motor; de motivador del a,,..ndluiJe a trevn de e6lo dlrtglr alíau
nos pasos necesarios pare lograr un nuevo c0nodml9nto~. se acer
can al ma-tro para pNguntarle 90bnt detalles, ~~ p.,.. 
completar Su Id-. cuando, por ejemplo, han fo8qc:iO:élw9riiit!!dar 
tres tonalldlldes de naren ... sin necésldad de ~bliiinco ni 
negro, se acercan al maestro .,a,.. reanrmer: _.-·_.iun\Mñiiri,Jí. .·.: 
amarillo, este es un naranja secundarlo. este es Ún;...-~·-~i ::·, .. 

' •.. ~ ~ ·"...~ ·1--:-- . ::;r.:_...:"7:-; ... :_~·, ;. ·,.:·. 

~=...:::-.:!: =~=::-~~~,~~~=:'"~~{['/;~ 
De esto hablamos·un poco.ant9sYétnlt8'' 

~:";:!:1':!:!-:c':t; v9:n~~;s~&N~~~;.:,,,., .. ,.~~~ 
El aprendizaje slgnlncatlVó d~be'súnla~?' 
diana. · .·· · ·,.. ·.: .... :.:.,<:-:,.·,;;,t71· 

SI el aprendiza.Je ha sido .rt Ven:Mid( 
si fue en verdad slgnlflcetlw• debe:i . . · ' ' ,. "'· 
diaria. se empieza a observar y'a.apFeé:iar"' 
ojos. . · ' · · .· 

Es posible relacionar el aprendlZeje: por,~· 
por recepción. · · · · ·· 

Esto tiene que ver con lo que ~encklinll 
didáctica tredlelonal y Su poslbllldad de al 
mlls activas. · . 

La evaluact6n debe tomar en cuenta:- los 
vlos del estudiante; tlpc) de ca.,.dChHleS;• ",,., 
persigue el estudiante. · · · · 

El problema de la evaluacl6ft·• a . , 
vore y pUede echar.~ perdtir lo logradO• y' as('" " ~ 
diente mide Su dwmpefto •n tJ6rmlnos nu.,...~.;" 
c1e callftcacl6n- sabe..-. por _.,.rienee.. que"! · ' ·· 



. . 

clal y final 'nunca refteja en realidad lo logros del ·9Stud1a~t8~ 
Inclusive si dos alumnos obtienen d'9z,· heiW6 _-...p..• una dtr.:. 
rencla cualltatlva. '; -- · 

La evalua~6n .de· 10. trabajos· po1ú~-~;i'.~.l~~~- .. :1• 
comprensión.del conceptoycféexp~;éle:~~ .; · .· 

·'Esta ceraCteristtc:ade·nu~~~;na. P9rni•te 
por lo meno$ llevar un r11glstro de·tUlnplimlilfttOv:élec:iOriípren
s1ón. as( como d9 avance. Es útll pilni eriblbllir un d .. IOgo con el 
alumno. .·. · · · · · 

Que la evaluaclón sea de lndole cualltatlv• •ntes que cuan
titativa. 

Esto ya estaba planteado con anterlortded; Sin emlMlr"' 
go. es necesario que el maestro tome en cuenta ..te precepto y, 
sobre todo, que sea susceptible de comunlcarwe al -tudlante. SI 
la califlcaclón final es numérica, repetimos, no refteja la calldad 
del. estudiante en su proceso de enseftanza-aprendlzaje. 

Hay que tomar muy en cuenta que la educación en le nlvel me
dio superior es fundamentalmente formativa. Esto quiere decir que el 
maestro debe estar atento a otros aspectos que, ~-aft11Cfldur8, ....-, ' 
cobrar Importancia y que están relaclonactoS dlr.ct.m.ntecon la n1~· 
fía de la Escuela Nacional Preparatoria. Formar ~.'todo ~s 
positivas, con talento para la renexlón. El aClo_le9c:eftte·.S.:surnamente 
perceptivo y de Igual manera rechaza o acepta ldelis~:EI -..ro.debe· 
ser sensible a sus caracterlstlcas de d-rrollo ffSléct .;, ;menbll •• 

'_,· 
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• Bloom, Benjamín, T•xono
mfa de los objetivos de lil 
educación, Manuales 1 y JI, 
El Ateneo edltorlal, Buenos 
Aires, Argentina, 1971. 
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.' ·Tocto .planteamlento educativo que genera objetivos u.U,. u~ ralz 
.· conctuct1st8. PWrtenectente a este panidigme. Ben,Jam1n 5¡;iNáJom ftacl6 
'' .1· 21 de febrero de 1913 en Lansrórd. Pensllvanla y ·fi11Íiíd6 •r 13 de 

septiembre de 1999. Titular de una Hc:encletura y_.l~:~:P.Ja: ~ · · 
·universidad del Estado de Pensil-ni• (1935) - ~'.;""~'i:ctü-¡¡¡¡~;~;>:· 
.en le Universidad de Chlcago en marzo de 1942. DelMO~°iM3ii~':.':i;( •.•· 
parte de le plentlll• de le Junte de Ex•menes·de.c.iei~-~~;\:-·· · 
Chlcago, tras lo cual pn6 a -r examinador de la. un.,..1•••lf°'.'. :·~ '·t¡,;~); . 

. .. v..,.·.;,.._ .. - ...... ,.~ ... ~..l.\.- -.tt~--~....-,--,·.-· 

que desempeftó hasta 1959. Su obra rmis conocida,; pU~~~~;~iti':iti,< 
manuales, es su taxonomle (hecha en bese.• l•s:.é:f ... · · .. · ., •. ,,._ 
taxonómicas de le blologla).H•remos una breve 1referenCííf"· 

Nuestro lnbte~ radica en el hecho de que le -<· .. ~ .... ,., 
crea un puente vlslble y pr4ictlco entre le teorfa y le p~~~t''"~' 
misma forma en que lo hacen especlftcamente les ilstramg 
seftanze. Pera creer un• buen• planlncadón, desde .-.·:·· .' 
ta, es necesario tener claro en primer lugar el •rea da· · ... , •. 
segundo lugar que los objetivos esten co"9ctament9? · ·

0
·•' 

tercer lugar las herramientas de evaluación -•n.IBIJ ··'· 
últlmo determinar las actividades 11 reellzer:: · . > : 
BenJamln Bloom, en su texonomla cleslnca v o~nlii-..~'· 
facllltando la acción planlncadora de· los docentes.". ':{\\?;~ 

CAMPO COGNOSCJ:TJ:VO 

Comprende el área Intelectual que:abmn::a. 
noc:lmlento, le comprensión, la apllcac16n•-el. •"6i . 
evaluación; donde cabe destacar que. elguí1as·«fi· 
subdivisiones. ·.-: -.:<, 

CONOCIMIENTO: Jmpllca conocimiento de: ' 
conocimientos de formas y medios de tral:.mr con · · · 
mientas de lo universal y de las a~. -· .''·· 
minado campo del saber. Son de modo. oene.-1 •. 
memorizarse. · · 

COMPRENSIÓN: El Conocimiento~.'~(' 
aspecto rrnis slmple delentendlm~·q¡ilf'"· .. 

,.·.· 



.. do directo dé une comunlC11Cl6n o de un ten6meno. ~ .. eiam~- . 
slÓn ·de una ord•n ..crita ú oral. o la•~ de ió qu8'.0Cúrrt6en · 
cualquier hecho párucular. · · · · - · · · · · · · · · · 

APLICACIÓN: El conOctmlento de aptk:.d6n és et que concierne 
a la Interrelación de principios y gen9re1iZácló. ... ·c0n c:asctS·Partlcula-
res o prácticos. · · . · · 

ANÁLISIS: El anállsls Implica •• CllY1.16,.·• Ün tOdO -~ .... par- . 
tes v la percepción del significado de lat{m~'eri:Nied6n con el· 
conjunto. El ani!illsls comprende el en6llslil cíe eie.~tD.;ide Nlaclo-
nes, etc. 

, ;:~ ~ .. , . 

SÍNTESIS: A la slntesls concierne la co~~6ft~ ~unión . 
de los elementos que forman un todo. Puede ~r'·•"~se·prac1uc;.: 
clón de una comunicación, un plan de opereclories•o la clertvac:l6.n de 
una serle de relaciones abstractas. 

EVALUACIÓN: Este tipo de conocimiento cOmpNnde una ecti:.. 
tud critica ante los hechos. La evaluación p\,ede 9Sgr.en ~ con 
juicios relatlv~s a la evidencia lntema y con Juicios r.iat1vOls.ll! ... .Vi
dencia externa. 

NIVELES DE OBJETIVOS EN EL DOMINIO 'coGNOscmvo 

~1~-.::_1~:_I::~~]~!.~~i1!.~.-~~~-=:lfil:~!ª!,:__ll1.-JfEIV_E~~~ .. -2:.Jl~!V~~Y~~~-: 
:i~_ON()C~~- ¡f<;:()_M_P~E;~DE~~µ-~-- lf~~~·: ¡l@V~~ .~~ r : Distinguir. · ! . · . ··· ;-_ ! ~r.·· · 
!Definir : Sintetizar EjempHflc:ar' mplllir ! 
¡Describir 'Inferir C.mblar ·¡1 reair···•·--:• ·¡' uzger 
!Identificar . Explicar Demostrar· . Dlseftar · usttncar 
¡clasificar . Resumir Manipular ! rganlza. r -· . ·¡ rec:tar 
:Enumerar · Extraer Operar ¡ Reconstruir. mparar 
_¡Nombrar . conclusiones ·Resolver ¡Combinar 1 rltlcar 
!Reseñar . Relacionar ! Computar ·,Componer 1 Func:laimentar 
:Reproducir Interpretar : Descubrir : Proyectar J ntrastar 
:seleccionar Generalizar ; Modificar i Pl•n~r:: ,.¡' Dlsci1mln•r 

¡Fijar · ~=C:~entar ¡Usar · j =:u-:~:: ¡ 
--------~-----·--- .. ~ --- - rg_ - - ·-· -- - ... ·---·· ---·-· ··--· -

.. , :·, 
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CAMPO'PSZCOMOTRZZ 

Dentro de este dominio .. d_.ftClln fund•menmlm9nte·-·des
trezas. Estas son concluct.s que - ,..11-n con·preéai6n~'::..ar;titüct. 
facllldad, economfe u.tiempo V ..ruerzo. Las~,,,._,., > .··niO. 
pslcomotrlz pueden _,... en rNcutinc:t.• •"-rv .. v" · ' "' .. .,_.,~'·: ·: 
cuenda lndlCll el """"4idl0 o clintld.d de V9CÍls que úftíl>"''', . -
una conclucw .... energ ............ lit ;.,.,u o p0te..c¡.;.·~~'. 
son• neeesihi P.ra eJeCUtar •• cle9trezm, v •• durec:l6n erife( -~,,.,' 
te el cual se reallzm .. conclucm. Ejemplo de obJ.ltt"° .. \ ' '1 T' ·· ·. 
Escribir en forrn• leglble •• En el 8.,r.ftd1~.·de.~~r·~ <(.• 
otras hablllded-, el doCente púede propi,uer C:oino:; , ... · '' 
que el alumno ... 1.C. l.i cónciué:ta can ~·v: .· ' · "" 
bl•n que I• u- .............. .u·~ ... ..-U~~:·~.' 

. sólo - Pued9:Pie'1túf ~.~;:~~~;~ .. '.:,,.~',''' 0 

r.• 
en forine legl~~-s1no·.q~.7~.f0·""'9,·de.'~:: , . ··~·~ 

· ~~::!e:::=.:r:·~~~~~~r:.~t.;¿ .. h . 

i:Dl!nl'tilZA ¡r-'---·--=-'---
·iMontar 
¡;~lft;;r:~_:~~-~ ".; 
i~r!':',.':.º~"- .~.e· 
'iConectar 
:rconstruir---; 

i~f~~:;,: 
!l!:!J!llr . 

lft~~-¡~-- ·_ .. '. 
¡f~nlpular; 
:IMezG.ar ; · 

"~··.. ·, ::<~,:~:.~fj~ff 



.. ·· ··'. - :: ' .:·: ·::: '··: 

CAMPO.Pl!cTw~ . 

El criterio que sirve de base P9re I• d1Kriint"8Cl6n de ,_ ca~ de 
los objetivos en el.campoi!lr.ict1~--- e¡·:v#.•1~~ que_u,...·· 
actitud, valor o aprecl11C16n revela tin. ,. :CDllduc:tiii,~ Uft·ll'!lsmo lrídM
duo. Los objetivos del camp0 ª~"° .. ·~iftííStl¡n·.•·~ dé I• ria
cepclón, la respuesta, l•·va1or1Zacl6ft •. ·lli~~iúd6n.v.18-C..-cter1z.-
c1ón con un valor o un complejo de valona. ' . · .. ' . 

NIVELES DE OBJETIVOS EN .EL: DOMll\IIO. AFECTIVO 

~VELI~-~fr~1Vf§LU-liNiveL ... ;i[~~J."íV __ ;::-¿.~'.~:;1"'-~lv :~~:--
¡cg:~.~~CIA, RESPONDER'. VAL~~~ j~R~l~l~!SE~~E -~: ' 
Pr~~~~t~~----~contestar··; ~~;1~~~----: her;;---.--1 '. _ . ----

cumplir ! .! . .. . 
Describir Dar Discutir ¡ Invitar Defender ; er Asumir 
Seleccionar . Actuar ! Justificar Elaborar . : Comprometerse 
Usar Elegir ·Informar ¡Adherir ererqulzar .i lclentlflcarae 
Seguir Ayudar ; Iniciar Integrar. , ¡ ~ 
Retener Conformar ! Proponer . Combln.r 1 Prapónilr 
Replicar . Leer ' Compartir, Ordenar. . . . . . J· 
Sef\alar Investigar ! Defender , Rellldonar .¡ . : 
--- ~- - ·~ -- --'---~----....:..----:=-...:....--""--..'..--.-=·--:--· --- ~--· -"--· -

Gerardo Hemá~dez Rojas en su multlcltadO libro NO\a dlcie: •En 
cuanto a/ dlsel'fo de objetivos, deben cons/deT.rse:/ol, -~~ pnt
cursores de Bloom y colaboradores re.11z..n • 11;,¡.¡e,, de. los~ 
~ 950/ ... /La taxonomfa de BlooÍn ha sido objeto dtti:~f, criticas • . 
Se ha selfalado, por ejemplo, que dicha c:l#lsl~:;t,á~ no 
Fue elaborada sobre la base de un s611do"'°"'1ilo'ie6di:ó1 ftl tiene · 
suficiente evidencia empfrlca que la refiP,.lde~~,;oilO qw ie h. Puesto· 
en tela de _juicio su validez pslco/6glca e In~/.• z · 

Hernández Rojas nos advierte que éx1d41n otio.Jnvattgeclores 
que han planteado alternativas y poslbllld.ctes en el dlsefto y claslflca-: 
clón de los objetivos. Entre ellas sob,_len.G...no (1976), GllgM 
(1985) y Selmes (1988). 

·, ·'· 
~ - : . 
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'tES\S CON 
"FALLA Di. ORlGEN 

Educar es también un arte. 

A primera vista, cualquier actividad se mira como sencilla. Sin embar
go, está repleta de reglas. SI esa actividad está relacionada con alguna 
de las bellas artes (dibujo, pintura, grabado, escultura, etc.) estas re
glas son todavía más evidentes. 
A partir del siglo XX se inició una investigación francamente racional de 
la composición visual y de la creación artística en general. O dicho con 
otras palabras, disciplinas como la historia, la psicología de la percep
ción o la epistemología, entre otras, que crecieron bajo distintos enfo
ques (estructuralismo, marxismo, psicoanálisis, existencialismo, etc.) 
aportaron Innumerables herramientas no sólo para entender el arte (his
toria y teoría del arte) sino también para realizarlo. Los efectos de este 
vertiginoso devenir cambió las reglas del juego. 
Si pudiéramos encontrar una semejanza, sucede lo mismo con la edu
cación. Existen reglas, como en todo juego, que deben ser respetadas 
para poder llevarlo a cabo. Tclln complejo es pintar un cuadro como rea
lizar un curso ordinario de una materia durante un afto o un semestre 
escolar. Nuestra Intención ha sido, hasta ahora, la de mostrar las reglase 
de ese juego que es educar. 
Son Innegables las aportaciones de la pedagogla y la psicologla educa
tiva ya que pueden ser aplicadas en cualquier materia. Pero este trabajo 
no es una defensa de estas aportaciones. El objetivo es el de mostrar 
sus posiblldades reales en un ámbito específico. Sabemos por experien
cia propia que los métodos que aplican los maestros en el aula tienen 
mucho de intuitivos. Y eso está bien. Pero también es aceptable conocer 
algunas estrategias que pueden ayudar a un desempefto más claro y 
efectivo. 

Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje 

1 Diaz Barriga Arcea Frida y 
Hernández Rojas Gerardo Es
trategias docentes para un 
aprendizaje signlricativo. Una 
interpretación constructlvista. 
México, Mac Graw Hill, 1997. 
Pág. 100 
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Se pueden diferenciar dos tipos de estrategias: de enseñanza y de apren
dizaje. Podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los pro
cedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para pro
mover aprendizajes significativos. Por otro lado se encuentran las estra
tegias de aprendizaje y que son las que el individuo posee y emplea 
para aprender, recordar y usar la información; éste decide cuándo y por 
qué aplicarlas. 
"Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se encuen
tran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir 
de los contenidos escolares; aun cuando en el prirner caso el énl'asis se 
pone en el diseño, prograrnación, elaboración y realización de los conteni
dos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de 
un docente), y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. 
Haremos mención, pdt1método, a las del primer tipo. 



• :. 1 

·) 

Objetivos 

Resumen 

Organizador previo 

Jlus_traclones 

Analoglas 

Preguntas Intercaladas 

Pistas H~r .. flcas v 
discursivas 

Mapas conceptuales v 
redes semánticas 

Uso de estructuras 
textuales 

talSWi~!& 

\ -

. . . 
Enuncladó que eshiblece' condtelones,. tipo de· Ktlvldad 
v · forma de .evaluacl6ri ~del• lipNndiz.Je • del alumno~ 
Generacl6n de ex~atlvas apropiadas ei:1 los lilumnos. 

Slntesls v abstraccl6n de la·ln'°""8d6n relevante de un 
discurso oral o · escrito. Enrattza conceptos élave, 

· prtnctplos, totrm1n0s v ·ervumentc. central. · 

Jnformact6n. de .- tipo:·· lntruductorto. ·;, m.:itextual. Es 
elaborado , con · ·un· . 'n!WI :~ ·llUPerlor, . de - abstrecd6n, 

·· generalldad e lncluslvldad···.qu.·•·18· lnl'annád6n-ciue··
aprender•. Tiende un,··iiUente c:Ognitlvo· entre. la. 
lnformact6n nueva .¡ 1• previa. · · · · · · 

'· 

.· 
'·'" .. Repre-ntacl6n ·visual de los Cor-Ptosi obJetO. o .: :.· ·;_ 

\situaciones de una teorla o tema ftpednco (fotograna•• ;f<-:":: 
dibujos, esquemas, . , o".41.flc:ais, · draNt~, .. -.,. ·,·;,·, .... .. .. 
eta!tere). · · · · · · : /' ·:. · 

. - :" . _._· 

pi-oposie16n qU. 1'1CllU can una ~ o evento (conueto .. 
v familiar) es -me.1•nte. • otro (d-noeldo V 
abstracto o complejo). · 

. ·~ .! . 
Preguntas Insertadas en ·1a Sltuacl6n de e~ftanza o en 
un texto. Manttenen. la -.nc161'.1. y favorecen la pnktlca, 

· la rete~6n v la ~~nc:l6n ~ l~n relevante. · 

SellaÍam..nt- 'que: :s¡. ~ ...... ~ un texto o en la 
sttuac:l6n .c1e· .....,._nze•pant''•lltfattzlW y/u organizar 
elen19ntoa relevantes:del.contenlcfO por aprender. 

Representecl6n gr•flca ·de nc....m.. de c0Í10Clmlento 
(Indican conceptos.-~ ·v.expllcaclones). 

Organizaciones retbriaíS. ·ele un dtscuníO oral o esé:rlto, 
que Influyen en_su com~nsl6n y .nicuerdo •. 

,.-

.... ::-.... - . 

. -.:·' 
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Estrategias de· enseftanza 

El esclarecer a los 
alunmos las Intencio
nes educativas u ob
jetivos, les av.uda a 
desarrollar expectati
vas adecuadas sobre 
el curso, v a encontrar 
sentido vio valor fun
cional a los aprendiza
jes Involucrados en el 

curso. 

Proceso cot1nltWo en el que 
lndde 111 eStratégla 

Activación de loa conOctmlentoa 
previos · 

··_,; 

Generad6n · de · 
apropt~d~•- . 

··~t.vu· , ,;·>'-~---
" .... ·-· ·~ ... 

Promover una orv~nlza~ m•a· · . 
adecuada de la lnformacl6n que 
se ha de aprender (mejorar. las'' 
conexiones '"temas) 

Para potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
Información que se ha de 
aprender (mejorar las 
conexiones extem-> 

Tipos de -trateglll 

···~".~·;·· 



Estrategias de enselfllnza 

Objetivos 

Ilustraciones 

Preguntas ·Intercaladas 

Pistas tlpográncas 

Resúmenes 

Organizadores previos 

Analoglas 

Mapas conceptuales v redes 
semánticas 

Estructuras textuales 

:~~:.~:.';; 

·:i.:·-·1.-. 
... 

.!'.'·:· ~'..~ ·~1 

:.·;~i<.;0\~:: 

. ~ : . ·~- . :<·-t:.:..... ...; l, .,_ •• !'. -

.• _· :~~lS~ráte~I~~ ·~.e enseftán~_, .. 

.. 
Erectos esperados .,, ."I .Umno, 

Conoce la flnallclad y alcánce del material v · 
cómo manejarlo. . · ' · · · . 
El alumno. ·.sabe . qH. -- espera de, '61 . al 
terminar de· rwvlsar. el material. · . 

. Ayuda a ~~ntextuallZar ~-· ·. •prendlzaJes y a 
darles -ritlclo' .• -,:- , · '-~-~•:. · __ ¡. _. .. , 

Fac111ta-'/:.e.1i.,;· ~~ri- !'.v1su_al-· de 1a: 
lnro~ •.. , ._, ...... .-;_.;._·. 

. . ·.' - .... -· .(.. . ..-· .) 
Permite•. praétlcár y ~ldar · lo qU. ha 

. aprendido. · . · : . ; . · 
Resuelve sus dud-•. 
Se autoevalúa gradualmente. 

Mantiene su atención.• ¡,.;ter.es. 
Detecta lnform11Cl6n prlnclPal. 
Realiza cocflflcacl6n SeleCtlva. 

Facilita el recUenlo·:y la c:Omprensl6n de la· 
lnfonnacl6n re1ev•n.te. :def ~nido que se. 
ha de aprender. · 

Hace m6s ~ .... Y·~-~ ~1·conten~. 
Elabora una 'Vlsl6n glO.._. y conteictUal. · · · 

Comprende I~~·~: .. 
Traslada lo aprendido a ~~ M1b~O.. · 

Realiza una codlÍlciid6n·.va.uai ·y sii~6ntlca 
de conceptos, pr'o~~ y explicaciones. 
Contextualiza· las· rea.:i-s entl'9 ·conceptos 
V proposiciones. · · .. 
Faclllta el ~reto·. y ia comprensión de lo 
más Importante.cié."_" texto.· 

.¡ 

. J ~·· .. " 

~~~S~SIClllllllilllllll~F?llllll .. lll .................... il .. llilil .... llllÍlll .. 11 ............. ,1-lllÍllil-'l.llllii 
_;., -··;::_" 

•· ·~S~f~~lt 

..... 



Las Ilustraciones son 
más recomendables 
que las palabras para 
comunicar ideas de 
tipo concreto .o de 
bajo nivel de abstrac
cíó n, conceptos d_e 
tipo visual o espacial, 
eventos que ocurren 
de manera simultá
nea, y también para 
Ilustrar -~rocedlmlen
tos o Instrucciones 
procedimentales 
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Para crear un·ambiente 
de curiosidad lnteleCtuaí 
V motivar : . ' -·.: > . 
la partlclpclCl6r1; .... 
se-.cueri~a con .. 
los avances 
tecnológicos. 

<fl 
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·.[._:';:>. 
··_:r:.-:::i 
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.". ·,~ ... 

•111•&•111•• 

J_.: 

>· ·}·. 
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Povver PQint 
Videos\ . 
Películas 
Diapositivas _ 
Micas. · 
Mµ1umeeiia 
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Lograr aprendl:Z.Je•· •lgnlflClltlvo• ·" - '. .,::·~- _ :~~:· ·'· -;,·•-.:::·; 
con ••ntldo ·- · · , -- - · · -. -· ,~¿,,;, ~--º~'" -- · 
, .•. r . • • : ._, • . : -'. • -:\'.,<~T/'>\., . 

. . . ...,-. - .: - '~-:·.~·.~: , . ,·, -.. ·~-;:··-~· .. '·' .··~:· _.. :.: 
. Lo que·resul,ta significativo para el ~stUd~?~ ~41!~ -

estar' relacionado con sus propias experiencia$. ,La ~nd• 
- . . f - . - . - . . - ·. - • ,~- -: ,., ..•. - . ·. ·. -

en la escuela es tambl~n una experiencia cotldlan•.•' Es ·ll'l'lt 
portante por lo tanto ·establecer a lo largo del aírso :.una 
dinámica que vaya de· 1a _teorfa a la práctlcii y ~ ~;;~ 
vez a teoria. Esto quiere decir que siempre ex1Sb,e:M1¡~61~,,:'· , 

. udad de ub1ear v re1edonar cada trabajo-con su~X-~•i:~f: . -. 
reaildad cotidiana (ya_ sea., soclal,. pc>lftlca o ec:O,n~~~>_~.~:i\i:'... · 
que adquieren un slgn,flcadó perdurable. Es decti;·,Í«)!l,~;fó\-:,l.:_ ·: 
cimientos previos del estudlant_e no .5610 tleine~ (j"~,;~~~~sj~.:-: 
los adquiridos con anterioridad en la escuela·s1r1o·en'l•.:V14áii:.:,(!~·--.: --_ 

··' . ,·· 

En el nivel medio su
, perlor el éonoclmlen
to adquiere sentido 
cuando se ubica en el 
contexto cotidiano del 
estudiante. , . ..... 
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Un aprendizaje - •len"lfí~tlvo:_'~?-.::;~L-
. · . · · . - . '-·_ ::·· _ · .:,~?~;W701t 

Cuando los contenidos son rela~lonadC)S de~~~ 
rlo v sustancial (n9 al ple de la l,~ra)·:~n-lt;»')"·~~'-'-~ 
sabe. Por relaclón sustancial y .no atbltrarla;':MY · 
der que las Ideas se relacionan con aigÓn>éa ,.,,,,¡,:: 

.espedflcamente relEÍvante.de la eSt,.\Jct.;ri¡·_( '" 
'alumno, como una lmagen,_u~'sfrtlbc,lc»\~~i 

• concepto o. una prop0s1c16n . · . · · · -· · · > :;_;•:·:;i¡• ~~~:)).- · 
. . ' ... -~.<·'.~:'. .. ::_~~~~ ;:;~~;~~~~:~': .. ~ 

· ··· · : · >···· > ,'.~1:}1:r~t~f~~~1'~~~5 " 
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Asitnilación 

. , _, .. r . 
. ,,, .. , .. ,,,.'-

··-· ,, - '. ;.•:<· .. : -~·:. ~--... ,,.~-

,. ·.· ~_:. ,-,.;:;-<·:... '~.·.: .. ~.::-·.:~:.·::·~: 
~ ·:. "L_' '.~ ._··\, ;; •:.::••'', ... , 

:.' · · .;,.~·w0<;(_j: .. ff "<·.. .·· 
=-~:. .· ·'.. · .. -. . ·_.:·· 

Proceso medl~nte el cual la nueva·lnfo~•t•¡~~~~~¿¡,la~¡ 
con aspectos relevantes V pre exlstent~s· e,; lfll :e$tfu(:bira 
cognoscitiva, proceso en que se moc:i1ncaJa 1nronnac16.n ,__ 
clentemente adquirida v la estructura pre 'existente •. e.~ 
proceso de Interacción modifica . tanto ... el stgr.1na.do 'de'la · · · 
nueva Información como .el slgnlflcaClt> dei·~tO '()pr0• 
'posición al cual está afianzada. .' .. <:<, '···~· (:.,> ... ~.· ," . ·~ 

. ·... . >.~~~ij;~f:~'..·~ ... 
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POWER POINT 

TEXTO 

LlO 

COMUNICACIÓN VISUAL 
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Estamos acostumbrados a todo tipo de consumismo. 
No sólo de aquel del que somos cautivos por tratarse 
de una necesidad: alimentos y ropa. Somos, sobre todo. 
consumidores de imágenes. Vivimos er. una 
sobresaturación de imágenes desechables,de imáge
nes hechas. Nuestro ejercicio trata, pues, de transfor
mar eso que nos impone la moda en lo imaginario, es 
decir, en nuestra capacidad de imaginar (crear imáge
n~s). 
Para eso, tenemos varias herramientas que se han es
tado conociendo: el color (contrastes, saturación, ma
tiz, valores de qrises, etc.), el punto, la línea y el plano 
gráficos. Nuestro propósito es el de cambiar las imá
genes que nos propone la publicidad. Podemos modifi
car su color así como otros atributos como la forma o 
crear nuevos ritmos visuales. 

MODIFICACIÓN 
DE IMÁGENES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La materia de Comunicación Visual es de una gran riqueza 
temática. El atento lector podrá remitirse a la página 70 de este 
trabajo para revisar el programa. 

La teoría del color es una continuación de lo que se aprendió 
en Dibujo II. Recordemos que en el primer año de preparatoria 
se introduce al alumno en los conceptos más importantes sobre 
el color. Ahora, en Comunicación Visual, durante el tercer año de 
preparatoria se recuerdan y se reafirman tales conceptos. 

Se inicia otra vez con el círculo cromático de doce colores 
que propuso Johanes Itten. En él se puede observar una primera 
clasificación: colores primarios, secundarios, terciarios y neutros. 
Es importante hacer notar que es a partir de los colores primarios 
que se pueden generar todos los demás colores sin todavía mez
clar ni negro ni blanco. Que esos colores son el resultado de una 
reacción química. Que independientemente de estos colores pig
mento existen otros colores luz. 

Si bien es un poco romper las reglas, es hasta este momen
to en el que hay que preguntarse qué es el color y cómo lo perci
bimos. ¿existe el color? 

Una diferenciación básica es la de distinguir entre la reac
ciones químicas del pigmento y su primera clasificación (ya men
cionada) y las siguientes posibilidades de clasificación. Pensemos 
en la primera que aparece. Podemos diferenciar a los llamados 
cálidos de los fríos. Esto no tiene que ver con una reacción quími
ca sino con su apariencia que nos remite a ciertas sensaciones. 

Otro caso es el de entender a profundidad el valor, el matiz 
y la intensidad del color. En esto hay distintas posiciones e inclu
sive desacuerdos de léxico. Sin embargo, la cuestión es entender 
las carácterísticas intrínsecas al color en sí mismo. 

El otro concepto fundamental es el contraste. Para abreviar 
sólo se verán tres: el contraste complementario, cálidos-fríos y 
de matiz. 

Hasta ahora todos los colores que se han creado han sido 
con los colores primario. Veremos qué sucede cuando se les mezcla 
blanco, negro y gris. 



TEORÍA 
DEL COLOR 



-Se deben desarrollar habilidades. 

Algo Importante en nuestras materias es el de promov~r ,¡;;
habilidad psicomotriz fina. Pero también se adquieren habi
lidades para solucionar problemas de pensamiento a partir_ 
de problemas puramente de rndole visual. - - -

¿oe qué se trata? 

\l~--

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo -de.·· 
aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sóio se 
le exige que internallce o Incorpore el material (un poema, 
el círculo cromático, etc.) que se le presenta de tal modo 
que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento pos
terior. 

En el aprendizaje por aescubrlmlento, lo que va a ser apren
dido no se da en su forma final, sino que debe ser re-cons
truido por el alumno antes de ser aprendido e Incorporado 
significativamente en la estructura cognitiva. 

i-anto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, 
dependiendo de la manera como la nueva Información es 
almacenada en la estructura cognitiva. 
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Dibujo II es unil 
r:i~tcna Que se 
imp;.1rt:e en ~• 
primer año de 
pr.lparatoria o 
cu<Jrr:o de bachi
!!erato. 

Uno de i·~s temas 
brísico~ <::-s un;:1 
pn:-nera ap1 oxi -
mac:ión c. la teoría 
c.!~ntífi~"1 de:i 
t:olnir-. 

E! col·:-r .. ~~ .::n si 
•1":isrnt.- rnüy 
:-~tr . .:.1:.:~ =v·:>. Sir. 
~:!lbil:-g~ SU ~Stli· 
dto p•Jcde s;'!r
t::f-~d!nsc." 

...-or~ ir •:c..•r.1e~rcr-. 
di-::::-•do p~u=·~lina·
rnt:nte 'iét" tTiil~t€:"t=I 
úa· cr·car ::oior y 
1.:.o..."'n10ir:a:-fr.: .. :on 
:::"""te, ~:: nEcesario 
1nl1thtc.H4 

:::; les 
j(p .. ~~r-es e:::;tud!an-

iJn~ manera e:; 
re':lfr2a1· las n1~z
:;tas 3CCH"T!Pdriáf'"l·• 
dotas i.;~n obse:-
va-:•ones d~ i~ 
Vh1a di..!ría. 

contraste complementario 

Punto: gradiente 

-. 



Neutros v gama de grises 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Línea quebrada 

lPor qué los 
pizarrones son 
verdes? 

lPor qué a los 
hospitales no los 
pintan de rojo? 

lPor qué pintan 
líneas amarillas 
en los cruces de 
peatones? 

En este punto, 
es necesario 
entablar un 
diálogo para 
diferenciar el 
cómo se hacen 
los colores y 
cuáles son sus 
usos. 

Es decir, la 
teoria del color 
nos dice cómo 
hacer y cómo_ 
combinar de 
mejor manera el 
color. 

Sus funciones 
se establecen 
socialmente; se 
crean códigos 
de uso. 
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OIBU.JAR 
ES UN ACTO 
DE INTEGRACIÓN. 

Es así que se va 
integrando al alum
no a la 
racionalización que 
significa el uso y 
creación del color. 

Conocer primero el 
círculo cromático de 
doce colores (tres 
primarios, dos se
cundarios y seis 
terciarios} propuesto 
porJohannesltten, 
maestro de la 
Bauhaus. 

Después, el concep
to más importante 
es el de contraste y 
cómo se puede 
hacer una primera 
clasificación: 
contraste cálido-frío, 
contraste comple
mentario y contraste 
de matiz. 

Para entender estos 
tres tipos de con
traste, sólo hemos 
utilizado los colores 
del círculo cromáti
co. No hemos mez
clado n1ás que los 
tres colores prima
rios y después los 
hemos contrastado 
de tres maneras 
posibles que no son 
las únicas, pero que 
bastan para enten
der el concepto. 
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Contraste de matiz 

Figuras con puntos 

Dl:BU.lAR 
NOS CONMUEVE. 
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Ritmo con planos 
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Pe~, est~ •.•. _ftn 
•. de a.lentas una· . 

conceptuallzact6n. 
Lo es porque. ahOra 
podemo5 diferenciar 
un verde-azul y un. 
verde-amarlllo. que 
son colores_tercla"
rlos. de: un verde 
secuncl~rlo. .· ... 

, De Igual manera' - . 
tenemos un naran
J•-•m•rlllo~ un . 
naranJi~rojo (ter
ciarios) y Qn naran
ja secuj;darto •. •: ·· _ 

................. ~ ...... 111 .... 
•~ ~w ... m m •• m 1 ~ 

.---- . Lo. mis~ pasli con 
los vloletás que. -. ~- -. 
lncluslve:,tlenen~ ~- ·. :· 
nombr.es.esepc:lale,s.· - '.• 
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-Plano~ 

D:IBU~AR .NOS 
LLEVA -

. _.:~ ~ 't.fzC:f(M'!'~ A 
'ALAS .. 
'. SENSACXONES. 

··-, _- ..•. 

· Por ejemp~o: .el - . 
vl~letli-rojo ._le,. 
dice guinda; al .· •. __ .. " 
violeta-azul.e le 
llama mora~~ 

Pará.creitr colore~· 
neutros~ b8St:er6 ' 
con' mezclar el calor 

. co.ntrlirio o comple.:; 
mentarlo~ · - · · 

Pero a todo's ~ -
color.e~J~t(pGclemós_ .. 
maé:lar.blánco y;- _ l.·
negr0, :·IO q'-'9 Ct•re: . 

.,. variante muv~1nte.; 1 

resentés~- · .. · <; : ¡-
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~c.::t..:é: se nec!2sita 

l 
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E.I qué 
El cómo 
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Aquf está el secreto: la virtud humanlstá; y'. •··~·,-~,,< ' '"''.""~i19:~FC 
las asignaturas que se enseftan "º estrl.,_; .~- ~·-=· · ·,,, ,'·-·-\::¿>o 
lntrfnseco, fuera del_tlemp0 y delespac-~;,-· '-·-s::->\ · 

·creta manera de lmpartlrlas; aquf y ah~~S .' .··1i'z~--. · 
de qué, sino del cómo~ . · · · · ·:,'~~~f:S: ,~tª'P:f .. · 
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El profesor de bachlllerato no puede nunca olvldarse que su 
obllgaclón es mostrar en cada asignatura un panorama ge
neral v un método de trabajo a personas que en su mayorfa 
no volverán a Interesarse profesionalmente por esos. temas. 
No sólo ha de !Imitarse a Informar de los hechos y las teo
rías esenciales, sino que también tiene que Intentar apuntar 
a los caminos metodológicos por los que se llegó a ellos y 
pueden ser prolongados fructuosamente. Informar de lo ya 
conseguido, ensenar cómo puede conseguirse .más: ambas 
tareas son lmpresclndlbles, porque no puede haber «crea
dores» sin noticias de lo fundamental que les precede -
todo conocimiento es transmisión de una tradición Intelec
tual-- ni sirve de ·nada memorizar fórmulas o nombres a 
quien carece de gufa para la Indagación personal~ Como jus
tificado rechazo de una enseftanza dec,..plta constltulda_pc)r 
letanías·memorfstlcas, la pedagogfa contempoi"6nea tiende 
en exceso a minimizar la Importancia del adiestramiento de 
'la memoria, cuando no de satanlzarla a modo de residuo· 
obsoleto de épocas educatlvamente oscuras. Sin embargo 
no hay lntellgencla sin memoria, ni se puede desarrollar la 
primera sin entrenar y alimentar también la. segunda. 

Femando Sllvater 

. . 
Pero sobre todo el profesor tiene que fomentar las i:>aslones 
Intelectuales, porque s.on lo contrario de· la apatla 
esterilizadora que se refugia en la rutina y que es lo más 
opuesto que existe a la cultura. V esas pastones brotan de 
abajo, no caen desde. el olimpo de los que creen. saberlo 
todo. Por eso no hay· que desdeftar el · leguaJei nano, ni la~ 
referencias a lo popular.-~t el humor sin el cual la lm:'te1.f9en•. 
cla no es más que ún esb:Jfado de lmbecHld•d8s elev,acla•~> 

·~ ,. : 
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: . · 'l'ESiS CON 
FMJ,A DE:O& · · ·· .· · · ., ._GEN En nuestro recorrido se han definido muchas aristas del c:ofnpm1~ 

cado papel de la educación. Resulta evidente de q~ .io-lsten f6rmu

las. Que siempre es necesario acudir a la Imaginación· creatlYll y • la 

experiencia. Quienes laborarTIOS como docentes y lleva..- ya muchos 

años, hemos sido participantes activos de una dlnlimlca que • todas 

vistas tiene que adaptarse a las condiciones de los tiempos cambian-. 

tes. Son muchas las preocupaciones y muchas las lnt.rrogantes. Sin 

embargo, ~ada vez que entramos al aul• tenernos frente a nosotros un 

reto más que cumplir. Probablemente la mirad•. superftcl•I y •tolondni

da simplemente vea a un grupo de adolescentes y a un pro'-r.· qulzil 

sólo vea un acto empaftado por la rutina y h•sta dude del papel de la 

educación en un mundo sumamente economizado. Pero todos -be-. 

mos, y para eso ha servido este trabajo, esperemos, que necesitamos 

profundizar en la reaUdad m;is alli!i de las apariencias. El trebejo diario 

del profesor, del docente, del maestro, como se le quiera llamar, e. en 

verdad rudo, sobretodo cuando lo es por asignatura. 

·,·,-.,' 

Repetimos, no hay fórmulas. Sin embargo, en la medlu en.que 

se profesionalice el docente, tendril mils elementos-.,. ... llevar a cabo 

su labor con mayor funcionalidad y menos contratiempos. Sabernos 

que la Intuición también actúa certeramente. Ceda grupo,· cade mate

ria, cada alumno solicitan atención especial. El maestro s6IO puede 

transmitir curiosidad Intelectual si '61 la posee~ 

Como hemos visto, la pslcologla educativa •porta Innumerables 

herramientas que se pueden traducir • le ~~ El .maestro debe 

estar interesado en lograr buenos aprendizaje y esto s6lo - consigue 

estudiando, Investigando, probando nÚev- man.....; antlgu-(ormes. 

Debe tener, como tltula su libro Femllndo_.S.vaterEl-lfWde.EdUCllr • 

. ·.:·'· 

:-·;. 
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Escrlb( '·.'. 
los . siguientes textos con la Intención· de · sit~.~~~;W~t .• 
al estudiante frente al fenómeno de la plnturá;:_-,· .. : 
moderna. Nada hay miis dlffcll de entender para .. -. . 
los alumnos que el arte .del siglo XX•:·····•: '''-'·"· ·" 



La 1ncomprend1da~p1ñt:úra<Cie1 slglC> · x~ · .• 
SI bien la telev1s16ri:::·~¡'.clrie·v·-,;_;~tográffa tomaW:. de .. la panturá· 

elementos esenciales de corrip(;siclón~ ésta última' se' refugió en 
galerfas V museos'ateJada 'del gran público •.. -

La pintura occidental modema, 
en pleno el\o 2000, es una rare
za pare la gente que es~ acos
tumbrada a ver Imágenes foto
gráficas, ya sea en revistas, en 
anuncios espectaculares o • tra
vés de su aparato televisor. Po
drlamos afirmar que el hecho de 
mirar lmligenes pasa Inadvertido 
para la gran mayorfa; es algo 
•tan natural~ como ver la reali
dad misma. Pero la cuestión no 
es asi. 
Para el ser humano ver es un 
acto complejo. En él están 
Involucrados procesos neuroló
gicos de ·percepción tanto como 
otros de tipo cultural e históricos. 

. Todos ellos determinan, a fin de 
cuentas, lo forma en que vemos 
las cosas. La pintura modema y 
contemporánea es, en tc!!rmlnos 
muy generales, una (o muchas) 
maneras de mirar:. Pero hagamos 
una aclaración: la pintura crea 
universos visuales muy especia
les, con caracterlstlcas propias. 

En este sentido, empezarlamos 
a distinguir la gran diferencie de 
la pintura con las lm<igenes rea
listas que aparecen en los me
dios masivos de Información y 
entretenimiento. Le gran dificul
tad radica en olvidar que tamblc!!n 
éstas Imágenes son universos vi
suales creados para mirar preci
sa mente de esa manera: con 
gran semejanza a la realidad ex
terior. 
Quedemos, pues, daros. Tanto la 
pintura como las lm41genes que 
vemos en los medios masivos 
son universos visuales creados 

·' ' ··""' ' . ' ·' 

por seres humanos para ser .
apreciadas por otros seres hu
manos. Entonces: ¿por q&M en
contramos tan tajante diferen
cia? •La naturalld.t~ de la Ima
gen nos deja perpleJ- v su ma
nlpulaclón tc!!cnlca (para crear uni
versos de Significados) pasa pr6c
tlcamente Inadvertida. A.si, la re
producción de la realidad ad
quiere una faselnecl6n única en 
la historia de la humanldH pu
nos muestra •tat cual es• al mun
do. 

el funo-mtentO ... ojo fnlsmo. 
El reto extrawdl....to ·tue la po
slbllldM de c:rellf' .. 1"'916n de pro
fundld.t sobre una superllcle pla
na. El .tvenlmlento de la foto
grafla, varios slgloS despuá, fue · 
~.dlrect. de este de
safio que •· a· su vez v en linea 

. directa con la Invención de la 
perspectiva, el segundó KOnte
dmlento hlst6rlco que man:a una 
nueva mane,..· de •ver•. . · 
A perttr de la totogr.na, el caml~ 
no hacia •- l......_ dnemato
ar6flcas v televlslvas fue sólo 
cuestión de tKnk:a. a.. parte que 
plantea una contlnuld.t es¡ sin 
duda, la ~- que guardan 
dichas l~genes con lo que ve-
-· En cambio, la pintura plan
teó otros derroteros contrarios al 
~ de Imagen ,..1111ta. 
El siglo >e>< en . Occidente, 
plct6rlcamente hablarido, ·Inicia 
antes de la Prtmera Guerra Mun
dial. Sus antecesores fueron 
cezanne v todos loti. pintores 
Impresionista• y postlmpre
slontstas en su conjunto. 
Ya para 1911 e.staban puestas 

Para expllear nuestro : alejamlen- las cartas de la creación vlsúal 
to de la pintura del Siglo X>C po- sobre la mesa. Por. un lado, Pa
demos encont,..r en la linea del blo Plcasso, George &raque. y 
tiempo histórico varios momen- JU.n Gris mostrablln al mundo et 
tos determlnant-. El mn. obvlO cubismo. Por otro,. et-pintor ruso 
es el Renacimiento que seflala ·et Kandlnsky creaba el. :expr-10-
brote del pensamiento dentlftco. , nlsmo abstracto,-tam~ llema
raiz de la modernidad. Una ma- do llrlco. Paralel•merite, .Pero . 
nera racional de repre-ntar al cad.i. cual por_su mc1o·v:mUc:hes 
mundo-· sin duda, 1a·perspec"". .::.veces'Sln cotioce,.a,....,_.tra
tlva que - ere. v perfecciona du-. ~:.,·bajando en la · ·. abstraccl~n . 
rante -te periodo.'. ·. . ·:, · '.:.':•. geom•trlca Plet. Mondrt.•n y· 
En sentido estrtc:to. la pen111ct1--.'· ''.Rodchenko. · · ... · :,,. · 

Un viaje en el tiempo 

va Intenta Imitar, cOn I~ ,;, ... · ._, 
· .. :-~ .. 
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··,~~;bii~iN . :·· ·.'{ i~~!~l~l;G>. 
SI bien el CUblsm0 todavt. mlin- pintor - mld•; populai:-nu~ ·,,~··> ,• · 

tenf• nex- con 1e·~ Ht ·por su ceP9Clded:de:'~r·' · ··. 
objeto plntedo, su eportecl6n lo m•• reellste: : pOill• ;e•.un11·· ··'"·e: ... · 
esencfel fue le de no·tomer en cose o persone• &fst9'1e: . ._....., 
cuente el e.non de· le penpec.tl- · ch• de suponer qui(·:••: mudlO' 
ve. Es decir. - el9jeben de le re- má dlrk:ll pirar un i:uedrO' ....- · . , 
presentecl6n reeHste cNt mundo. · ll•t•. que un cu.erro ebst~o .• · '· 
Quienes frene.mente-· lenz•- Por lo tento •. sealln.,9llt• .. pUnto•·. 
ron• le crellCl6n de le ptntUre en d9 vtste. uno - ~ .. .-;otnt;,' , -, 
tode su pureze fueron los y• L• lmegen re•llst•:·noa'•tr•e·:::·· 
menclonedos IC•ndlnsky y como un lmM y. pr~:.:.;, 
Mondrtan Junto con otros plone- nos hechlz•, Pod-. ~-r.; ~ . ...: . · 
ros. neger o no_,.,.,..,. une·.,,..-·· . 
Resulte dero ehor• que ... lm6- gen de ortgen rotagrMlco~.;:~.:··.: . 
genes reelllltes, como le rotogr11- J•m•s lgnorerl•. M•s bl•~•.·"19:, ... •. 
tia o el dne, y le plntu,. demer-. meyorte de las vecesest6 cerve-··· '·' 
caron sus terrttortos. ·lento como d• de slgnlflcedos que;· sin: .m- : 
sus alcances. en el segundo de- bergo, es~n eblertos .•I mlStti~.;: . 
cenlo del slglo XX. Los rumbos rto. Hey •lgo -~·.--'.:'":· ' 
que· cade tendend• lmeglnetlve. prendente. ln•prenslblit~ .. o.sde:'''·:· 
tomarle, desde su ·origen, -rf•n le ratogr.n.· flimlller: ...... Jil.,del;>'.:: .. ' 
contrepuestos •Unque •n elgu- .ector y le cantente. CMM· .... ,,. en;:,,;; · 
nas oceslones - toquen. R-- un• revlste.·le·l~:.ru)l-~:".;t~:· 

~~~~l:~Ai· 
Podrfamos establecer una prime- lmegen heble y - -·· a:dne ': . '·. 
ra ley. Tod• plnture es lncom- y la televlsl6n .ahOndlln::tOdeVla". ;: 
prendld• en une relec:l6n lnver- má, son el mctasls del ~;j,••'·: 
samente proporc:lonel • une lma- Frente • - ¿qu6 ~.,~::,.,· ': 
gen reallste. Entre menos se pe- une plnture no reellllt.e. QU!li:.~•'.'. ;,; .. 
rezca I• plnture •e1 mundo•, m6s pera -r viste ..- el muro··.•: une·,,.'.·,·: 
::':º.:~=::!,~ ~ =:.r.o,:::: gelerl• o de un museo?.· , .,, •. ,. ·. )' :. 

como plnture fotogrldlc:a, V .s.. Pintura e 1s.nav~n ... ::': .. ::.: 
exactamente. _., •• la plntu,. 
que cuelquler person• •entlen- Los caminos tomlldos.,.,.; 11i·:·p1n·~: "' ' 
dew. lncluslve, el t•lento de un 



tura moderna y la Imagen realis
ta creada por la fotograffa y el 
cine, como hemos visto, fueron 
diametralmente opuestos. Los 
pintores europeos mlis creativos, 
durante las primeras ckk:adas del 
slglo XX, se sintieron liberados 
del mundo exterior y confiaron su 
talento a los atributos únicos de 
la pintura: el color, la llnea, el pla
no. Para muchos, el proceso mis
mo de pintar fue mlis Importante 
que el resultado final. Es decir, 
una pintura acadc!:mlca primero 
se boceta (se piensa, se planea) 
y el trabajo concluido es el des
enlace de los bosquejos anterio
res. En cambio, una pintura.abs
tracta no se proyecta con ante
lación, sino que va surgiendo de 
una gran variedad de Impulsos 
pslqulcos apoyados eri conoci
mientos y sensaciones previa
mente cultivados. 
Como afirmamos anteriormente, 
tres tendencias principales forja-

' ron a la nueva pintura: el cubis
mo, el expresionismo llrlco y el 
geometrlsmo. Curiosamente, tu
vieron cierta Influencia en la Ima
gen realista. Tenemos, por ejem
plo, el caso del cine expresionis
ta alemán en el que los encua
dres, el vestuario y las 
escenograffas tenlan una Influen
cia más que evidente del cubis
mo. 
La fotograffa y el cine Ingresaron 
al sistema Industrial. La pintura, 
cuya factura es manual y única, 
sólo pudo conformarse con los 
museos, las galerlas y las casas 
de los acaudalados. Sin embar-

go, lngres6 .. gusto .......... Pti
bllcO gracias • la .lnclu9trta edito~: 
rtal. Estas :emprwsas crearon: 11- · 
bros sobre pintura, eetlloli . .nfs
ttcos, vidas de plntDN9 y~ 
temas ntleclonaclos con el arte •. 
Tamb .. n - crearon ...Vtst.s -
peclallzadas y segmentos· cultu- : 
ralea en reVlstas d4i dlversl6n. · 
Hasta et di• de ~ •. sin embllr• 
go, no se u podido soluctonar 
la Indiferencia soelal frente a la 
pintura no realista. 

La pintura figurativa 

La otra vertiente plct6rtca, que 
padece de los mismos sfntomas 
que la abstraccl6n, - la que áe 
liam6 figurativa. Este Nnnlno se 
utlllz6 primeramente para deslli
nar aquella pintura ·.que todavla 
mantenla ciertos rasgos de H
meJanza con la ntalldad, pero no 
era realista. Bien podrfa ser ex
presionista, naif, kitsch o dem6s 
poslbllldades -tlllsUcas. 
La pintura nguratlva mantiene . 
nexos un poco má claros con la 
fotografla. Pero estas relaciones 
no son muy conseltlnt- eri una 
primera etapa. Los pintores ftgu· 
ratlvos m6s avanzados, cuyos 
antecesores son nada menos 
que Paul Gauguln, Vlncent Van 
Gogh, Paul C46zanne, entre otros, 
Inician su trabajo bajo reglas muy 
estrictas y • la v- Innovadoras. 

La pintura figurativa en los .Ini
cios del siglo XX todavla no toma 
muy en serlo • la fotografta. La 
considera, a veces,·~ un gran 
auxiliar pero nunca· como un 
substituto. Los artistas avanzan 
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paralelamente, pero no compi
tiendo contra el concepto de Ima
gen realista. Slmplemente • ellos 
no les Interesa ser realistas. a... 
aventura Interior que llevan a 
cabo está relacionada con los su
cesos históricos, polltlcos v socia
les en los que se debate el espl
rltu humano. 
El siglo se anuncia corno mons
truoso, pero tambl6n muy frjgll. 
La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) confirma la verdad 
de la crueldad. Esto genera de
formidades Interiores y exterio
res. Por lo tanto, la pintura debe 
asumir esa slngulartdad. Hay que 
recordar que, por ejemplo, Pablo 
Plcasso, el genio espaftol de la 
pintura, Inició su carrera pintan
do acad<i!mlcamente. La 6poca 
azul y la rosa, con sus caracte
rlstlcas realistas, pareclan rlipl
da mente agotadas. En 1907, 
Plcasso pintó las famosas Selfo
rltas de Avfgnon, obra que se ade
lantó a su tiempo v sentó las 
bases de un nuevo tratamiento 
de la figura humana. 

Fauvlstas, cubistas v futurlstas 

Dos de las nuevas tendencias 
más Importantes, a principios del 
siglo XX, que tuvieron una In
fluencia decisiva en la pintura 
fueron sin duda el cubismo v el 
fauvlsmo (palabra del franc<l!s 
que proviene de fauve, fiera). En 
1905 se presenta en el Salón de 
Otono de Parls el grupo fauvlsta. 
La primera exposición de obras 
cubistas se realizó tambl6n en 
la Ciudad Luz en 1908. Otro mo-
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vlmlento de trMCÍendencla .tue· el 
futurtsmo que - desarrollo. en 
Italia, en donde •acJn /mpfH.,,. el · 
da-'dsmo IFMs r#flu,_,. según 
afirma el critico franc•• Jean 
ca.-., 1,,,,,._io por ,.. ·Aaldfe
lnMS de.,.,_..~,_, .. 
El,.,,_,-·~ IUntlMltN" del 
futurlsnta se publlc8 en 1909. 
Tocios los artistas que ...,._ron 
obras en las tres vertlent• men
cionadas arriba, fueron figurati
vos, si bien los cublst- son los 
que mi6s se alejan del reallsmo 
al abandonar completamente la 
perspectiva renacentista. 

Expresionista• y surr-llstas 

casi el mismo tiempo, - dllctr, en 
la primera dlk:eda del slglo >C>C 
aparecen otros plnt- figurati
vos: los expres1on1-... Dos son 
los grupos mi6s significativos: El 
Puente (BrOclce) y El Jinete Azul 
{Das Blauer Relter). El primero -
fundó en Drescle en 1904 v dés
aparecló al Inicio de la guerra. El 
segundo surgió en Munlch en 
1911 v reúne a plntcN99 con di
ferentes lnftuenctas. sus obras 9e 
caracterizan por une ru.rza .lnd6-
mlta ex~a en tuerta~ 
v comblnaclon- de colores con 
contr-tes fuertes. 
El tlltlmo gran movimiento artla
tlca del sigla >ex, heredero del 
Dadalsmo - el SU....-llsmo. Dos 
pintores representativos de esta 
escuela son Renlt Magrltte y Sal
vador Dall. Estos dos artistas, de 
aut6ntlco genio e Ingenié>, reall· 
zaron plntur- que podrla- ca
llflcar de reallsmo-fantástlco. Su 

. ,.:· .. ·.· __ , 
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Ca~.blar para pe~j~~~~~~~~~~~~s ª~Í,~~~ {'.g 
~: ~:~~: ~::~~.~óq~:: ::n ic::- ;t=:~?a~.::: ::=-::o -=:.-'.:..;.=~i,'h~:~'i,<~>~~j 
cho cotidiano: asl como surgl• un · - ._..;;11w;(m'una'Jll!i'iiti."t&~ . . ·• llU - hizo -•d•nM ... mun- '- -- : ,. -· ':'f' '-' 
movimiento •rtlstlca, une nuev• cuela,• .T~/:C~~J :que. ~-....... ..,.~ .. ~.-•... :_.:,._ ·:-. llO._.·co· Din: . : · ~: '. ' 
canclon, un nuevo modelo de c:ionslllu)'9·u,;-.._,,;,:••••• - - ._._ .. ._ __ 
automóvil, también ileg•b• su, c:M ,.,_. ~ ~·· .- . ·secuenc:te de la evtdez reclonel ··· 
caducidad. Palabras como revo- piJr'ttr'«M ... 9M:1pu'e .. sc:Dn los htiator1iHlor8 Y t96rlé:os del 
lución, revolucionario, cembl•nte, el/NISO"-ltMnÍiP09··· .· · . · · ·.·.·.: . .,__del siglo XX, :noia.'lriuestren 
novedad, Innovación, subversión y como tódo r.íi6lniltlO·htst611cD eí•devenlr ....... '•rtea ··.tre~ 
o transformación - hicieron de de tas·dtmenSlo-S.del.que·a- · ·•1- cambloia•estllr.tlc:oS pero 
uso constante. El gusto por lo tamos hablando, .._ lbuefte iNlr- ¿i. H~·del Arte •·la~ 
nuevo era sinónimo de progre- te rec•e sobre •flrm•clones ·-'de loti estilos? .¿Podrfe·.9c1mtttrse, 
so. Cambiar o morir. Todavla se- como las que Mejle exsw-. Es . entonces, que todo. cambio de 
gulmos hablando de tas modas decir, el ere~ _de ectttucles esttlo es o fue revolucton•rlo? 
por décadas: los veintes, los se- y discursos esNi,...all\i9nte ftjels• .· ¿fllDdrfw trasledllr .. etite ,._,...~_ 
sentas. Esta vehemente carrera es nad• menos que I• teorf• ·e miento • I• •utoconcl9nele· ven-· 
por lo ortglnal y diferente tiene, hlstorf• del •rte que - .funda-· · guerdlste? CUrtoMmente tos llml-
sln embargo, sus antecedentes menta en conceptos que preten- tes - tocan: hay qutenea:---. 
Inmediatos en sucesos pollttcos den -r unlversel- .e tnemovt- guren que este- _viviendo el fin· 
v económicos en la Europa del bles: vivimos ta .versión de tos de la htstorl• v que su con-~ 
siglo XVIII v en la concepción hechos de acuerdo• visiones, a· cuencta mlia evtdente·ea .. , el 
historicista basada en los estilos vaClo po9moderno. SI et _fundll-
artlstlcos. La pintura ha sido, sin mento esenct•I pera -pi~ 
duda, uno de los participantes el devenir auc:eslVO y rr.ncernen-
más activos v paradójicos de este te variable del •rt• h• sido el 
devenir convulsivo. cainblo, en este CllSO pur•rnente 

Estilos, cambio y revolución 

Una de las acepciones de la pa
labra revolución significa: cambio 
total y radlcal, transformación 
completa. Bajo esta luz (o con
signa, como se quiera) los movi
mientos artísticos, y en particu
lar los pictóricos, Inician una lar
ga persecuslón tras lo nuevo y 
origina!, prc!lctlcamente hasta 
nuestros dlas. Este fenómeno, a 
su vez Inédito en los contornos 
del arte, va conformando el ros
tro de lo que hoy conocemos 
organlzadamente como arte mo
derno y contemporc!lneo. El estu
dioso mexicano Felipe Mejla dice 
que •hoy, por ejemplo, se cuenta 
con un repertorio de actitudes y 
discursos aparentemente fijos, re
lativos a las vanguardias de princi
pios de siglo, a las corrientes de 
nnes del siglo XIX, al naturallsnto, 

fin de cuentas. determlnedeS por 
nuestro temb .. n cambliínte.tlem-· 
po histórico. . · · 
Precl-mente es ·en· loa SHoceaos 
de 1nv-t19ei:16n .( •terttes •nell-. · 
tlcas•)-de le Htstot1ll del.Arte eu~ 
ropeo hecha por:·europe-. en 
donde'~-----, .. 9ier."'. 
men de eate-PMl6n· por IO'cam-· 
blante, por lo núevo;:,e1 -aflin · 
hllitoriclste~ ·cuyo origen panorll
mlco. y vastó ·podrfe .remontene 
hasta el enclclopedtsmo v la Ilus
tración · caracterlz•do• por un 
raclon•llsmoa utlJlt•rto (K•nt, 
Rousse•u, · Pesteloaat, .Voltetre, 
Berkley, Humboldt. ~l'Ope, 
Montesquleu), qlie·~ .el d-

formal, '-dónde e--n los moti-
vos? · 

Eferv-cencia 
del lton11anttctamo · 

u Creac:l6n· artfstlce no es un pro
ducto. de une otpoca. •parte-de 
ese momento histórico •. l.os-•r
tlste•. son pertlclpéa, riiléleridó o 
•firmando, de loa suc:e.OS ·que 
caracterfaan loa cambios. ·y' .... ' 
feches en ... ClltlO . ·no mten-"·< 
:~;n~~~~~u=·=:-=~·,' .• 
rn de lndependeilde ·• loia ·es.~· : . 
t•dos untdos· c• .de .Jull~~ de. · 

· 1776), la Revolui:l6nlndU9trtél·
lngl•terra (1775-1783), la Revo" 
lucl6n de 1830 en Francia, la lns
t•ur•clón del Imperio . de 
Napoleón 1 (1804), el U Imperio 
de N•poleón Bori•parte: 0852" 
1870)que Incluye le l"eYGlucl6n de 
1848 y .. dtaoluc16n. •· .. COlftU~ 
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na de Parfs (18 de marzo-27 de 
mayo 1871) derrat.ct. por 1• 111 
República ·presidida por Thlers, 
son los acontecimientos que 
clmbrarlan y determlnarfan el 
desarrollo de toda la cultura oc
cidental. 
En este ambiente de revuelta, 
los artistas se emancipan de los 
lazos que los unlan con las altas 
esferas del poder. Ahora son con
siderados como una clase profe
sional. Para 1848 las fuerzas 
burguesas que se hablan levan
tado durante la revolución fran
cesa, hablan logrado su 
consllldacl6n. Sin embargo, y se
gún el teórico Amold Hauser; •el 
siglo XIX, o lo que por tal solemos 
entender, comienza alrededor de 
1830/ .•. / De Stendhal a Proust, 
de la generación de 1830 a la de 
J 91 O, sotnos testigos ele un desa
rrollo Intelectual homogt!neo y or
gánico. Tres generaciones luchan 
con los mismos problemas y du
rahte setenta u ochenta alias el 
curso de la historia permanece In
mutable». Pero por un lado la bur
guesla que ha conformado 
una unidad histórica, polltlca y 
cultural descubre una ruptura In
trínseca a su propia formación: 
el proletariado. •De la crisis que 
provoca esta ruptura -dice 
Hauser-, nace el arte ele vanguar
dia y gran parte del pensamiento 
contetnporáneo•. De 1830 a 1848 
se da un auge del periodismo 
Ilustrado y causa sensación el 
Invento de la locomotora. En 
1839 se da a conocer a un am
plio público otro Invento: la foto
grafia. 
Todos estos acontecimientos que 
hemos referido sucintamente, 
crearon un subsuelo que aterro
rizó a las mentes mois Importan
tes v slgnlflcatlv•s. Y era esta 
una actitud doble. Por un lado 
fincar el futuro de la humanidad 

142 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
en el des•rrollo · •raclonlll• de 
sus fuerzas como única: vfe, era 
algo que ltevarfa, tarcht·o tempra
no, a un calleJón sin -•Ida. Por 
el otro, hubo una autoconciencia 
de Importancia que rwpresenta
ba el rebelarse contra esto. 
Hauser dice:• el RonJllntk:ISlftO no 
tuvo s6lo una lmportanc:M que hizo 
t!Jpoca, Sino que tenr. talTtbMn con
ciencia deque IMClil ~. Repre
sentó una de las vartacJones nYS 
Imponentes en 111 hlston. de /a 
mentalidad ocrldental y fue cons
ciente por cwnpleto de su ,,_pel 
hlst6rloa. • 
El Romanticismo, pues, es una 
reacción al raclonallsmo que se
gufa progresando desde el Re
nacimiento y que habla consegui
do a travá de la Ilustración una 
vigencia universal, dominando 
todo el mundo civilizado. SI el 
Neoclasicismo· nació no como un· 
slntom• de debllltamlento del 
barroco y si de los gustos de la 
burguesla germina! y reciente, 
podemos anrmar cuan equivoca
da es la concepción de conside
rar que el mero deseo de nove
dad ocupa un lugar preponderan
te en el cambio de los estilos, 
porque como afirma Hauser, 
-cuanto m.§s vieja y desarrollada 
es~ una tradlel6n en el gusto, tan
to menos muest,.. de por si lncll
nacl6n a un cambio. Por lo taneo, 
un nuevo estilo consigue Imponer
se con dificultad 111 no se dirige a 
un públko nuevo.• . 
Son, pues, los romointlcos quie
nes abren el camino directo h•
cla el arte moderno y mlis. El pro
ceso en el que se desarrolló des
de el Renacimiento el 
racionalismo, habla creado o, mlis 
bien, hablan concebido las leyes 
morales y lóglc:as, los Ideales de 
la verdad y el derwcho, los princi
pios raclon91es de la· ""'-d6n 
natur•I y sobrenatural del mun-

do, es decJi; I~ racté:ires'~~~: 
mlnantes de la cultUN human.,:·, .. · -algounÑOCIO•...m..-..-.· . 
su Slflnlllcad6n, como~·: 
M:emporatesocamo.-.s ,,_,.._ · 
En relacl6n con 111 ~· d9 
estos principios, CodD cam6lo. CDdo 
~rrolloy~;Mledln 
Sin relieve y el'I-. Sdea PM#r · 
dela Revolucl6n (lhll-) l'él ~ , 
mantlclsmo con.nzd ,. ,.,.,,..,._. · 
~ del homlH'e ,, de ,. socl8dad. 
ser sentida como .s.ndalnNirtlir 
evolucionista y dlnllmlt:a •. La **-: : . 
de que nosotros.,, ~·cúltutW ;: · 
estant0s en un eCIHno llu#r..,y· en :· 
una luchll lntennlnable, ,. ~de- · 
que nuestr. vida espiritual -··un '. 
pnx;eso y tiene un. carlM:Nl'..vltal · 
transitorio, es un ~to 
del Romantk:lsmo y rirpreHnta ..u .. 
contrlbucl6n ~ l~te a,.· · ·· 
'1tosolla., ,,,_,,.,..; i' ' . ' . ·. 
A estas alturas poc1.mos· damos 
cuenta que. la ldeli'de ~ ·911: ·. 
las vangu11rc11n:del 81glo·>óc.'es- •·"· 
taba nrmemente:.,,...g9d11·.n·1as ·· ··•· 
11ct1tudea de I•: j~eft,,e~~cl6n<,,~· 
posrevoluclonarle ·.europee •. J•or-., , ... 
que hay que.recoi-d•r qüe·•ii!•·::·· 
vanguardias fueron "'°"lmientOs· · 
que siempre, o at1neral~nt41. '>·: 
dlsponlan de un progrllñNi: bien; · · 
definido desde et. punto de'.'vtst. . 
est•t1co, fllosónCo ·y .tiMt.e i~ltl~ •: 
co. '~··.- . . ¡ ... ,;:, 

::::: ::~::::~~:~m±tV:~-''.\ 
•ntlgua o rnoclenw; ......._:~ · '·. 
remos extraerte:·:un,slgnl"cado. '• 
slmb6Hco. Esto se él.e'"';:.• ~ue; ,, . 
existe una trad1.cl6ri ··m•glc.-' ·. :· 
slgnlca de•.........-·~·: .. 
desde tlempos:1111ce.tilll•~·cDes,.C · 
de las cavernes de AítMrilr9 .... :;..; 
ta la pullda irnlligéft~ ... lglai9.j•fi.'.:\. . .· 
ba~. 1a __.,~,_"'íia,ila•Y~". > 
es enorme. En::~ •.. ~.;~;:·.·::.·· . 
haycamblo:.la;~':'!~~;,:!;.·_ .. · 

~- ;.. .··; 
'~ ·;._. ]~~:· ;.: , ' 

. :- :¡ : : -,: • :..~ ·_ .. 
- . ·. '_, .. 
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queda-encuentro de querer de
cir algo a travo&s de elementos vi
suales es una Invariante en el 
tiempo. ¿oe dónde surgen las 
transfiguraciones? 
Los cambios formales que ha su
frido la pintura, sobre todo en 
nuestro siglo XX, se debe en par
te a considerar precisamente a 
la novedad formal corno base y 
sustento, como criterio de valor 
en si mismo, como sentido y fi
nalidad. Variantes de la forma. 
Cambiar para permanecer. Dina
mismo. Cambiar y permanecer 
establecen una rara dlaléctlca 
porque ¿cómo es posible cambiar 
y a la vez permanecer? :Moverse 
y detenerse al mismo tiempo. 
Salto mortal. Piedra en el aire. 
Esta contradicción es el principio 
convulsivo de todo arte vanguar
dista. Pero hagamos algunas di
ferencias •. 
Los herederos de la Ilustración 
en Latinoamérica, es decir los 

· historiadores del arte contempo
ráneo, registran dos etapas en 
el vanguardismo. La primera, lla
mada Inconformista, asl como 
también heroica o utópica, abar
ca un periodo que va de 1900 a 
1945. La segunda bautizada con
formista o consumiste abarca los 
años de 1945 a 1968. Las van
guardias utópicas plantearon con 
gran firmeza proyectos Ideológi
cos y prácticos que deseaban una 
transformación radical de la obra 
y de la práctica artlstlea. Sus In
vestigaciones crearon obras que 
los llevaron a rupturas formales 
como el expresionismo abstrac
to (De to espiritual en el arte, 
Kandlnskl), el cubslmo (Braque 
Gris y Plcasso), el geometrlsmo 
(Plet Mondrlan), el orflsmo 
(Dealuney) y son grupos surgi
dos en los primeros aftos de 
nuestro siglo. La vanguardia con
sumiste es un fenómeno de pos-

guerr- munci1.i-v:•-•Póvart 
en nuev--v.nlOI.-; de; ... pre_.:. 
mer- V.nQuerdlaS;'entr., ... que. · 
encontramos. Por.eJén1 ... et Pop 

ma mieva. a.. reVolud6n .. 
Interior del espfrttu hullllino y en• 
_... en el cambio y - nuevn 
estructuras. 

Art, el Arte ca1-ptuitl y 'otros. . _ 
Pero el Juego peligroso de -.1gu.:. . Un recuento nece-rto 
nas vanguard._;- sobre· taclO del 
segundo grupo, -rüe·. 9UPoner que El Origen de i.s v~._ del 
arrasando con. lo ent.rtOr. Con lo slglo >OC son una· extensl6n del 
diferente o con otN v.ng.,.n11a Rornilntlclsrno, primer movlmlen
(a traris de pwwii lnnovlldones to .nfstlco que toma conclÍlnda 
formales) se podla crear -¡,n nue- de ser precisamente un movl
vo esprrltu. Porque hllyé:que re- miento. Todo el Siglo XX depen· 
cardar que P•rt• del procedl- dl6 artrstlcamente del RomMltlds· 
miento de muc~.vanguardl•s mo. •Efectlv•ntente. dice.~. 
fue el desacreditar a ... otr... no hay ptTJdueto del •rl:e 17JOdef 1t0 
El tarvo y sinuoso caminó nos lle-' no hay Impulso entOclonM, no IMy · 
va otra vez a la reftexl6n. Las lmpres/6n o dlsposlt:l6n de..,__ 
vanguardias hicieron un tour de delhonrm.lnOCMnlo, q1Mnod9IM 
raree a partir de perder la brúJu- su sutileza y su v.nedlld • •--
la v sumervlrse en la nóvomanr.. albllld#ld nennosa que tiene su orl~ 
Las vanguardl-, dlee el estudia- gen en el Rom11ntlelsm0. Tocá /11 
so mexicano Francisco Br•vo, eMUberancla, la •~ y,. tflo
•eran una prolon11•cl6n tena. del •rte tnodlrnio, su lldsmo
radlca/lzadll del lnc:onl'onnlsmo de ebria y blllbudente, su -hlbk:lo· 
nn de siglo y ~n, hlst6rl- nlsnrodesenrr-doy~
camente, •la necesidad de .-gu- ratio proceden del Romantlelsnta~ 
rar I• contlnuldlld del movimiento Es decir, la ere lndust...-1 conmo· 
creador e Innovador que e. con- vl6 y removió los ejes vltal- del 
sustancial •I •rte•. El gran pro- ser humano. LÁll lndustrtallzacl6n 
blema - genera cuando - . fuer- hllbra arrancado algo del coraz6n 
za esa consustanclalldad. SI he- humano v habla extrafdo de su 
mos aslmllado el eJtim• que nos mente algo de divinidad. El hu
da el Rom•ntlelsmo y los .ce- manlsmo dentrftco (vay• contra- . 
cambios de los estlloS, poda- -dlect6n) g-tado en el Renad· 
comprender que en reelldad lo miento daba un vuelco hacia· la 
que se revoluciona - la soele- · mecilinlca. El objeto del arte y de · · 
dad entera. No - a partir de un 111 pintura en el siglo XIX - de· . 
empefto Innovador per se que - batra frente a I• Imagen del hom
crea un nuevo estilo. Todo· cam- bre despersonalizado y lo divino 
blo formal, en la plntur• o en et. - iescarnecldo. Ya Frandsco Goya .
arte, est• fusionado. a la lntensl- (1746-1828), el _~lebre pintor 
dad de las buenas ·o ....._ decl- espaftol, presaglab• un -futuro 
slon- que surgen de un mom4tn- · Incierta y dolo,_· en la· serte de 
to histórico. Son pred-mente plntur- negr- y -._grabados.· 
esas transformacl-- politices, 
econ6mlcas y soclales. •- que 
dan una profundidad • •1 man•n
tlal de donde provi- el erte •. El 
cambio es fundamentalmente -
plrttual y de ahr emana una for-

. . . . . 

La ·Revotuct6n Industrial -esta.,..· 
creando un• contrarNVolucl6n:· 
Baudelatre, Edg•r · All•n --Poe, . 
Rlmlbaud y Ma;y Shalley·. cor.- su 
Franksteln daban muestrti : de 



ello al Igual· que una gran canti
dad de pintores: los romi6ntlcos 
Theadore Gerlcault v Eug,me 
Delacrolx. Posteriormente el gru
po Pre-Raphaellte Brother hood 
o Hermandad de los pre
rrafaelistas en donde estaban 
Dante Gabriel Rossettl v el lngl~s 
J.E. Mlllals. Los pintores natura
listas, Corot, Mlllet, Courbet v 
Daumler.. La suma de todos es
tos acontecimientos que venlan 
desde el siglo XVIII surcó la bó
veda del bélico v agitado siglo 
XX. 

Siglo XX, 
siglo de las vanguardias 

El movimiento pictórico que Ini
cia con claridad ·e1 arte moderno 
es el Impresionismo en la última 
parte del siglo XJX. Con los 
Impresionistas se conjugan dos 
cosas: el tema empieza a adqui
rir un valor secundarlo mientras 
que lo más relevante es la ma
nera de pintar. Por otro lado, el 
cuadro empieza a ser un univer
so en si mismo. con sus propios 
valores especlflcos. Es por eso 
que el paso a la abstraccl6n se 
dio gracias al estudio sistemáti
co de la dinámica Interna del cua
dro. A su vez la abstracción tomó 
dos vertientes: la llrlca y la 
geométrica. Quienes continua
ron en la exploración del a figu
ra hubo siempre una lncllnaclón 
por la deformidad. SI de alguna 
manera los Impresionistas res
pond i an a la exactitud del 
naturalismo con cuadros en don
de la Impresión Inmediata era 
más Importante, su lógica conti
nuación serla alejar cada vez 
más la semejanza con lo copia
do, con el modelo. Dos pintores 
que son considerados como 
post- Impresionistas. Paul 
Gaugauln y Vlncent Van Gogh. no 
fueron entendidos en su momen-
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to porque sus. cu.el~' ..;.::eran···~. 
·-meJ•ntes. scibre.·tOdo ·po_r· el~::· -
·co1or, con la reelld8d. -El:reehiízo .,, :• · 
e ese pintura provenle"fü'9d•-':.· ·: 
ment.lment• del neturellsmo o: 
re.llsmo Inmediato lint•rtOr·'~ .... 
Nlble creado unli _,...dll'v.r ~ 
releclonede con los· pilreétdo•;· : 
Este slntom• no·--ere -ótr• ·que · 
une consecuencia que pereiwie;, 
mente sufrieron I•• venguerdl•. · .. _ 
En p•rte este. ere tembl•n ·un·. 
erecto de 1•• actitud ... lntrfnile.,... 
ces e estos artistas: rebeldlil ·• . 
lnconformldMI frente.el-~-..:· 
110 m6s all6 del alcance humano; -. 
Es decir. la st.z6n. (esl c:on.·ma,.>.· 
y.:íscule) evenzebe_ con.su_hlJ~.'..,;.:~ 
predilecta: te Clencte • .,.,_~:; .. _; _, 
que P11r• .U195 el erquttecto,es:-:-.;:., . 
tedounld•n•• Loul• · riülllv,li's!";>'_-·: 
(1836-l924)ye heble.~1-''_:;'·
doel prlmetrescectetos.en.ledu-... : 
dad de Buffeilo. Curiosamente" ·. 

- une fracción de I•• venouanslils:-: 
futuras baserlen · •u•, cuerpo•:·--·-. 
teóricos en eleb-.za;e 1a':er9'._de,;··: 

·le mi6qulna. Necte:~ c:IMó'.' ...... ::=-: · 
en dlsefto erqulte~6rilco;-~u~g~•;,;-_ . -, 

~ªª~::fiª:1ir!~f~~\·t>.-.· 
ere una mi6qulne. hilbltilblll:t-lá" · ': · 
r=':a~·:.:..~~~-/ .· ... 
e lnconrormn.pero .. ~.·lle'-'·: 
oaron • coquetear_~~-~· de,: 
progreso. En e1.ronc1o.:_ ... :eri6n_ .... , 
por lo nuevo ·ere.',...,lt.clO'de'lo· ' 
que• todas túceS·~i,ii_;t.r:-:;,:· 
nologla lndUstrflll •. "°"'UÍ'l .lli!dO'..el.' '' '· 

·.~-;~; .... 
~==~:~l\;~~1\i•i•····· 

. :.: .fi ~~~I~~" 



Elcubl-

Otro hecho fundamental para 
que la pintura tomara su propio 
camino fue la Invención de la fo
tografía, v su Influencia se dlrtgl
rla en varias dlrecclon-. Es de
cir, no sólo afectó la concepción 
compositiva del cuadro; sino que 
modificarla la percepción del tiem
po v del espacio: «U. ~mara ais
laba apariencias lnstanü,_s y al 
hacerlo -dice John Berger- des
trufa la Idea de que las 1'"4genes 
eran atemporales. O en otras pa
labras, la cámara mostraba que el 
concepto de tiempo que,,._ era 
Inseparable ele 111 experiencia visual 
(salvo en las pinturas). Lo que 
velamos depenclla del lugar en que 
estábamos cuando lo -lamas. Lo 
que velamos era algo relativo que 
dependfa de nuestra poslc/6n en el 
tiempo y en el espacio•. Como 
consecuencia de esa fijación del 
Instante, son precisamente los 
Impresionistas quienes manifies
tan que lo· visible ya no se pre-

. sentaba al hombre para que 
este lo viera, sino al contrario, 
concebían lo visible como un fluir 
continuo. De otra forma, los 
cubistas rompían con la perspec
tiva haciendo de lo visible una 
poslbllldad de vistas slmult~neas 
desde otros tantos puntos como 
se quiera. Para los cubistas 
-afirma Berger- « lo visible ya 
no era lo que habla 'rente a un s61o 
ojo, sino la totalidad de las vistas 
posibles a tomar desde puntos si
tuados alrecH!dordel objeto (o per
sona) representado.• 
Es así que la pintura no sólo se 
separa de las obras de la tradi
ción, sino que paulatinamente se 
desprende de la representacl6n 
naturalista de la realidad. 
En París, en el Salón de Otofto 
de 1907, se publlcó por primera 
vez la carta dirigida por C4!zanne 
al pintor Bernard en donde apa
rece la célebre frase •tnterpremr 
la Naturaleza mediante el, Cilindro, 

~ ..... 

de Nueva VoHr. En una de sus 
part• dice: ·cHut;ltos ,,,.,,_ qcM 
el cubllllnO •-un . .,,. de:,,.,,.,_ 
ddn., Un ............ llCD que.,,._.. 
~,,__,.,,.., ,_ . .,.,..., 
·1o ~no lo,,_, conr¡pnM:lilld!J. El · c:ublSlftO no __ ,,,. ni lllleo, -'no 

un ane que trata ftllida_,,tllt
_,. de las l'onnMI; y cu.ndo -

·era. - lbnnlt • ..,.. adquiere vida 

la es,era y el cono .••• •. P•ul 
C4!zanne (1839-1906) habla -
crtto esto m~ .nos entes •. SU ... 
poslcl6n frente ., arte de la pin• · 
tura •poyaba I• lndependencte · 
del.cuadro al marcar.uM·fronte· 
r• entre realidad netunll. y .re•H· 
dad plct6rtce; ~- .. quien 
abre el camino espiritual con toda 
conclenela, de todas ... vertlen-. 
tes del erte moderno. Por un 
lado, se crea el cubismo y, por 
otro, los dos •bstracclonlsmos: el 
geom4!trlco v el llrlco. Paul 
C4!zanne, quien fuera •migo de 
la Infancia del escrttor E. Zola~ dijo 
en algún momento: •No - trata 

. propia.• En la misma lfnee tren· 
Jarf• Georges _&raque cuyos cua~ 
dros llegan a conrundi.._ con los 
de F'lcasso. Otro caso es luan 
Gris, espaftol tam~,_quten rea
llz•ra cuadros cublmtas de c:arac
terfstlc:as muy personales. 

de pintar balllstas o manzanas,. 
sino de crear Fonn#I. • Dos Jóve
nes pintores, uno .. paftol y otro 
frenen, aslmllarlan la enseftan
za de su gran preclece•or. 
Plcasso hablarla asf del cubismo 
en 1935. •C:U.ndo In.,.,,,._ el 
cublSlnO, no~la-ln
tencl6n de Inventarlo. S6lo qut/N(a
mos ex,,,-e-r lo que hllbla en.no
sotros. Ninguno de ~ INl
bla trazado un plan especlalde ba· 
talla, y nuestros amigos,. los poe
tas. segulan nuestros esruerzos 
con•i.ncldft, pet'Ds/n ~ 
prescrlpc:lones. • Aftos -atr6s, 
Plcasso habla hecho unas decla
raciones para•• r.vlsta TM Ar'Cs. 

•• Principio Col .... 

Simón Marchan Flz descubrió. en . 
los albores de la cNcada de 1970 
que el collage - - ,,.,._ dio . 
de un raSflO nús de la ruptura 
cubista, sino del ln/c:lo de una --. 
ne de aconteekn#entos en cadena 
del.,.,. de nuesbO Slfllo.• Es m6s, 
para Marchan El PrlnctplO Collage 
se hable convertido en catego
rla artlstlca ye que dlO soporte Y 
fundamento •· ·~ artls
tlc:aa· Posteriores como el r-eNy
~ .dadalst•. ·el .. obJet-trov•. 
surrealista, a .... c:onstrucdones, 
el1SamblaJes, /Jappen/flllS ·y am-

. blent ... Daniel Glralt Mlrecle dice: 
· e.A tMñlr de 196.0, .,.,._ ,_.,. 
clil dunlnte un ~ • 111 .,..,,,.. 
-.tacl6n ~no duda en .,,__.,,.,,,.,. ,,,.,.,,,.,,... 
flildos con culli., a.dio), los tttu
,.,.. de~Y._ ...,__ 
tos que, .en .U.,_ y·en. las de 
~. "'6ñiln an. de ,,,_ertda 
al COl/age, del que .tanto uso ,,._ 
rlan despub loá ,,.,. ..... ,.. los 
~.,,,_.,,,,_,,,,,_.los 

· ~·. lns6/ltos _,..,.,.,_, dltntro 
del conce.wco del CllMdlO;--.usl6n-.Canc:w...,,_• _ ,,,__ · 
Clil ,_,del objeCfo.• - . : 
V - IJreclNnMlftte ·.que: con -. 
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--~!::~:~N~-=]!·~~,;_,. 
lnlcta una •ut•mac. revolucl6n en que las figuras:. humanaa.:·:•!I:<·:>;·::·· 
el arte. metamorfoHan en .fan~stl.caa,,,,; .: . 

"'"uln-. Otnt artl9ta -~·g~<" ·. D .... ,.,_ des •anees, e1 · .....,.._..,.dll_': · ,.< .•. 
Man Aay, .. uñe al 11..nadO c:tn:u~:: : '" · 

En 1917 el pintor Marcel lo Duchamp que en-·tlen'ípoS:; .. · 
Ouchamp, quien en - tiempos radlcabe en Nueva Yortc. Pof'. .Olro · 
habla abandonado 1• pintura, lado, en Europa, se conf'onnaba 
envió a una exposición¡ siendo otro grupo en la dudad su!U de 
miembro del Jurado,. la famoH Zurlch. El rumano ~ l'Zilra; 
obra •Urlnolr• (Urinario). el alemlin Hugo Ball, ambos poe- : .• 
Duchamp habla registrado I• tas, y los artlstaS plálc:os "ans·· 
obra con el nombre R. Mutt. Con Arp (alsaciano) y Max Ernst ( ... ~ 
motivo de su rechazo.escrtbl6: mlin) adoptaron ~·muV' 
cA/gunos •llrm11n qc1e la Fu.ni. semejantes. No fue sino luis~"~·· •. 
(Urinario) de R. MM• ,_I, 1918 en Lausan• que se U1tle-·: .. ·. 
vulgar; otros, que ~lo, un ron. · · · · · · · 
Slmpleal't/culodelnstMK#6n. Pero una de las determinantes hlst6~ ;0 •· 

la Fuente del -'far Huttes tan In- ricas que de alguna manera· 1n.-: · 
moral como lo pu.ele .., una ,,._ ftuy6 en la creacl6n del· dachils•: · 
llera .•• Que el-'lor Hutt ,.,..,,. pro- mo fue el ambiente de preguerra 
ducldo o no,. Fllflnte con sus pro- y ta misma Primera Guerra.Mun-,. · 
plas manos, es lrrelev•nte. La ha dial. Otro -pedo Importante fue · · 
elegido. Ha tomado un elemento la actitud puramente esteticista: . 
normal d4 nuestra e1dstencla y lo que prevaled•. desde·.su· ptlnto':·: · 
ha dispuesto de tal t'onnll·que su de vista, en el arte·OCcléltt~I;,:;:: . 
detennlnacldndenn.lld«ldesllpa- Fueron, por lo tanto •. llntfalt~" .. \ ... 
rece'*"• del - titulo y del coa, antlllterartos y anl!PaatcGííi'<.<" . 
nuevo punto de vista; INI enc:on- Componlan. el movlmtento"mliS:: ···'. 

etradoste ounb.:'eueto". •º penEst-• maclentltmud,_d,..e sudbvel rstvol t de ':...~..-.:.~:'.~./: · ·. 
,,, y e as eras .............. -.-... ~>· .. 

Duchamp en la que el objeto es presentantes ~dlce,·.:'·'Jóse:> .. 
declarado arte tendrla lnlmaglna- Colredor-MatheoS~. ·-· dedlá.;,'.\ · 
bles lnfluenctes en el desarrollo ronpost.mtom.,.,,,.elápOINéil;tite!:.";,·,.;. 
del arte del siglo XX. ellaron •la Revolut:ldn Rlltlil:o.• '.~" · 
Pero el dadalsmo habla Iniciado ellst.aron eri la~·~;;: .. ;, 

~~~::~~~~=rs:~:::~=!~ ~sr·=~~~~;'..;:. ·.· 
do bajando la escelere que dadlstas Intentaron,: •iP~litM:'-i;~·: .::.: ·. 
•dinamitaba• 1• est~lca del cu- del mundo transrarmiindO', loa;:·:k·.:'.'.'.· 
blsmo construyendo la Imagen sentidos v las· dlrecclo,...'Jm;;.<":. . 
pictórica con elementos mucho puestas. Pero tamblfti: MI 'Ktltlid'.''~:'' 
más abstractos. Pero su mayor era una ruptura eón tGclO'j¡e.'Ptin-'':.: :. · 
aportación fueron los re•dy- samlento occldental ~:•-.:•f.,.,,. · 
mades •La primer• ob,. de este pedazaba en la guerra,.SU,pertt~" .·, 

~=stad= !!;.!"=:'• ~ =~ d~:-.:.~~~'.ti. ' 
qu6puedeglrar,su)eee•une'"-'t. acto extremo de ,antl~:'~Y.> . 

ii~:~ls:=e::: :::~=~r¡¡~iitt~~x·· 
OuchampReyyrel,.,a-...de .neto que carece·d•:- "~"'"':·"'· ... , .. , . . . ·< ?:; ' -~~.:::;: 



Para elle>S lo I~~~'.:..:~ 
clsamente el gesto.;·.la.-actltud 
rrente a la vida v el arte. . . 
SI bien, como - "- niencloftlldo, 
las obras dadaratas se· ~n. 
o mi6s bien, descubren et poten~ 
clal del Principio Collage descle 
1911, es hasta 19U5 que· el. gru
po de Zurlch da nombre al movl· 
miento v lo declara mrno· tal. Es 
en el cabaret Volmke, pnipladad 
de Hugo Ball •. No -·· ~,: ni un 
museo, ni una pieria de arte. o 
academia de Bellas Art-,-Slno. un -_ 
cabaret (ubicado en el nthnero 
uno de la calle Splegelg-) el 
escenario en donde se· fund6 
este movimiento. Es ahrctonde M 
escucha el canto dada:" · 
Hemos levanr.do nuestraÍ . ..UZ . 
contra la civlllzac:lón y M ,,._,.,..,,a,. :::r 
ella desencadenada - · 
contra la ese/eros#• de ,.. •l'fe8• . La primera aparición que haee -'" . 
contra la acrobacia del.,,,_ · · · · And,. lllret6n en Peris fue: c:iomo; 
contra el arte de lujo, /ierftliniMlo ·.oragnlZaclcN: de un Festival Dada 
contra el 'ormallsnro cubista· · Junto con . Paul Eluard; Laiils 
contra el objetoartlstJco, lfHln:.n· . Arag6n. y, Phlllppe Soup•ult •. 

• e/a móvil . ·· -Trlsün --~ra - toclavla ·e1· gnin .. 
contra el esnoblstna y ,. presun" Jefe dadarsta. · · ; , · 
clón · M6s tarde, llret6n retomarte mu-. 
contra la belleza y su pedecddn. . chas prtndplos del dadefsmo -~ . , 

·. aa.r:y.detlnlr !Oque M llam6 su-.: 
Para empezar de nuevo era pre· · rraallsmo. Uno de los medios 
clso destruirlo todo, primero el ,,P81,!'! ~-. ::. ""*'ctol. •-~~~~J.!.-.(~:.; 
cuadro de marco dorado, la ove- - .... ...... .... ,_ ... 
Ja negra v dispuesta a toda pros- Revo1Ut:16n-SU"9allshl) que epa-· 
tltuclón, objeto de comerclO. redó.por:· pr11nera· vez en dlclefn-
Hugo Ball manifestó ·tiempo des- bre c141·.19z..-.: En aSta pubtic:.id6n · 
pués: " la actividad que se ejerc/a ,_IOdan · - vlnculac:l6n ._,.._ · 
en el cabaret Voltalre tenla por fin ritual .can· .pl'9t0NS ·como ~
recordar que por encima de las (d~ Lai1'5eftort* de Avlgnon 
guerras y de las patrias habla holn· hasta las ·.'~.Instrumentos · ' 
bres Independientes que vlvlan otro music• ... '· que_. Plcasso contrura ··· 
ideal#. con inadera, ~cablií v cart6n, v la , 
Arnold Hauser apunta: •La lucha gult•rra,_reallz.cta·con un viejo· 
sistemática contra el uso de los trapo de :codna fijado sobre el. 
rnedlos convencionales, y la con- llenzo con· un ,gancho atravesa
s/gu/ente ruptura con la tradlc/6n do por u.na ,,..,... .doblada), con De 
artística del siglo XIX, comienzan Chlrtco y~,Paul.•Kl-:o( .a_qulen-
en 1916 con el dadafsnro / ••• /La co•vnsl-~pad.•---~'T=~~~~J! .. 
nnalldad de todo el movimiento -- -
consiste en su oposlcl6n a tos -dlcli ~~·Ílilift'Ali;f Y #al< 
atractivos de las 'armas ya hechas Ern•t-1>• '. f:t.e'- i6P~'5\enterlores-

· ·; ·'::-:..;:·;:=~,:-> ~ ~' . 
'- · '. c::;S:;~;~;·;:;:í·,: ,:.-.-.~.;·~~: 

· -·-·, ': ·'' '."':ffH~1~KL+-i" 
,::::<~l~ft~~$.tJ~~i~~li~h.l;::~. 

··.·' 
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.. · · _.~ .. u. d-·'l·~:;:~··P~~'.V-, : :. . .·. . . . . .:·:i 
Las 1miigenes fotOsi~nc.s. cine- clón clentf~l~'.,',.ln~~~~-~;,,:d•':>:Sln·embMgo, ... trwlc:l6n.de ... 
matogriiflc•• y televlslv•• ocu- comput•dor•••" :i'.>:c·•¡cc~o/.· :··.'a.~,:>prad11Cc16n ·• . .,....._ rellglo
pan el panor•ma completo" de .. Internet, fluc; .,;o .. t-~~··:~:•>,._ a ~,.-e.e.·~ ,...._ 
mirada del -r humano clvlllzado. V _.,,.. .... _..,. .. Gl:lcliii9 N'Cllillllo'".:::,-clónaCllí· _,.,..Ravolucl6n lndus
Esa es la cuota que exige .. cM- nes son, en.~;'~'.iilitrtXí?-"9.i';;f;:'.tfllil-y POr 1a·~d .Ubse
lizaclón mlsm•: .vlvtr en el ..un- bl-. Pero lo -.r•~:'W':eeee !>'.'é:Üllnte de: prodUa:l6n en _.. de 
clode la crelld6n humw.Laelu~ realld.._ Ul'bliMie;~:l!(l(lf~Oi,:~~·:-. .. :..,......,dele.La·fütOg,...._ viene a 
dad, por ejemplo,·- el •rtfflclo lndustra. ... y·de ~-i.é'-1..,ÍIPl•r-a .. ~ ........ de-•
más Inadvertido. Se vi- Hlltrv •ctu•les son; hlst~rl.ca'!'•.nt41jó:">...,...y, por su~.• .. ptntu
de ella y asl, desde su Interior; muy recientes. .,.; .. >'•.·.---·,,,:.-.'-'-:o::-::; . .-.-•nf·rilurel de ... ......,... La de
toda nos parece •naturel~. Y no Los_ .. ,.. hum•nc>s: •:·m......-.. :; .. ú'ftOCrlltlzlK:h\ft de .. tm.gen, ro
hay nada menos Cierto: .. Cluded con n•turaUd•d en. et· r;aud.•t.: ; mentlid• por. 1• fotograff•, fue 
es la creación (una de 1- m•• posmoderno de t•t· forma que '• permitiendo que h•sta en los 
complejas) del talento humano. . nos parece que 1• vide .lllempre., ·.....,... m4s hundldes H pueda 
Es decir; la ciud•d - une lnven- . ha Sido de est• manera~.:' "9ir.-. :.'' colgar un retrato famlUar stn me
ción, un artilugio; .. ,.,..,_.Iza- . - I~ de9de el~: '.criollqlbo • que ... ~ adlne-. 
clón de formes de entender:el . VH o. el eutobús urtMno.-. ..,.......-,. O., ....... pudlenll:t. ~ un retreto 
mundo que, con el tiempo, - . m0s.\Í.8PllG9- .,, .... ~ •. ~>'. -.;·~. Ui •rotogr•"- toar• que 
superponen v conviven· en _un -. . frUtamos· de 1•• fotogr:affásr,de.··:' ··• tm•11•- setoan de ... lgle
presente distinto. · · · ·· una: revlata .de rnodeS.;··~ ·la < ...... _de los. ntelntos •rtst0cr•t1-
0e la misma forma, •- lrn4igenes ,1.....-n de nuestre ~ O;~\ :.;, cos. y, - m...stnln a un •mPllo 
están presentes en I• vida di•- · ·.favorito, escogemos. un.·. di- .Y· · · pt)blleo, lnCIUSIYe c:ori nuevn fun
ria de las ciudad- (y •lln·fuera -:•PnKl•mos su portade, 1-mos .. c~ lnformatlY••· La fotogr•
de ellas) de tal maner• que por el pert6dlco V nos -swenden ... 'ffa ·encontr6 sitio lnmedlatamen- · 
su exces·o· o por su patente •u~ .1mt11genes de los ll•mlldoa lld- te · en lo• dl•rlos Informativos. 
sencia también pasan lnedvertl- polltlcos. Vivimos, pues, en un ·Actualmente - parte e lnstru-

. das. Pero esa aparente indlferen- mun.do .de 1m•genes Y eso nos . mento Insustituible de i. prense. 
cia o mera costumbre de no mi- perece .~nlttur•I•. Ea dlffell¡ con-· lndullO el d!Mfto edltorlel de los 
rar las imágenes, como st - pe- Clúyanios,: l"-tlln- une vide pert6dlcos esbi determinado por 
seara despreocupadamente· por_ ·sin ,......,_.. · 'I• I~. · · 
un camino vecinal, no quiere de- · , · . · · · · '· '· ··· · · · _:· . Péro:· I•: fotografta Impulsó un• 
clr que las Imágenes no estt!n .... iiiidiin91i • ~-....... - ·. nuev•· posibllldH de cepturer el 
ahl V que funcionen, tarde o tem-- -111111119•~ ...... 1'11_!1111... : .. · muftdo lllln en .movimiento. Gr•
prano, como puntos de lntert!s. . CID a un prtnelpto 6ptlco llamado 
La imagen, dotada de un gran Le im.111n•C161• - preclNrnente : ~ rettn!Mllt~ el CUlll·nos 
realismo, nos fascina. Vivimos, la -peclded'.Pllr• ~·r lmtlige-. >dice .que 1•s ·1m•een•• que se 
pues, de una manera o de otra, nes; .. ·El ser: ;hu- - ha visto> ··proyectan en·. nuestr• retine no 
casi hipnotizados por esos ~ran- en .1•· ~·ele Pl••m•r sus.· ·. ae· borr•n lnst•nt•n••mente 
tasmas verdaderos• que son las emoclo.-:.y .. pen .. mlento• en ·slnó· caue,m•s :blen-·ptirmariecen 
imágenes. 1m•11~,.flladl.,.m4• lo pued• .. un.tlernpopera:dilr, .. ·lluslón .de 

hacer..Dellde ... fa-• plntu- :·c~ntlnulded •.. fUe·.~ble ere•r. 
r•s ru.,....._. ·hHte los 11er•bll- . .Por íittldlo cae·1a··Pl'.OW er;~'6n c1!9 16 
tos ~--~..,...de televl- :.;o 24~fotogrem-,~··--ui'ldo,. 
alón •. ......._ ...... mottv•- · · ~ .. 1a-ihdl6n:'de movl- · 

u Imagen: 
p~ntea perpetuidad 

· .. •¡· 
.. 

La vida se nos presenta clón es :ileiJte.Je"t•: el espfrltu ·miento. El .Cine ............... ·en 

=~~~~~f~r;:::,z~~~r-~:=;.: ~=r~:iz?¡c e.: ·=s=1!°=\.'t.~. ~ 

§1rJ;~~ffi~~1E ~~f~~"ª·.<~~-~~~k~~,:t;:; 
........ · : r,~~i:i~j~f~~~: : :. 
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luz en toda ,. longitud de t. e-a~ 
na. AlllW_,, ~.,~,aan 
las piernas y el t:Ullllo _.,,,,_ 
dos de t.I modo que perrry
lnm6vlles y s6lo · _, 'los · G&jllltos 
que tienen delante. Sus ~ 
les Impiden volver t. ca,,._. hM:M 
atrás. Detnfs de ello$, a c:Mrm dis
tancia y a clet'A attur., arde .,,.. 
hoguera cuyo nsp/andor #$ llunrl· 
na ... • 

SI cuando vemos un•· lm•gen 
sólo vemos un espejismo ¿por 
qué tiene esa cualldlld de sedu
cirnos? En la Imagen nuyen tlem• 
pos que la memorl• puede olvl
dar. o más bien al revá. En la 
Imagen palpitan tiempos detenl· 
dos que de alguna manera ha
blan de eternidad. Basta con mi
rar fotos famlllares, pelkul- o 
revistas antiguas. Pero tambl'6n 
sucede un culto mltlco que pro-

• viene de épocas remotas y con 
ciertos tintes religiosos. No hay 
que olvidar que el protestantis
mo negó el culto a las Imágenes. 
Sin embargo, fue en Estados 
Unidos de América, pals creado 
bajo el principio protestante del 
Destino Manifiesto, en donde 
surgió el mayor culto a la Imagen: 
Hollywood v la publicidad. 
SI bien existen diferencias palpa
bles entre una fotografla v las 
Imágenes de una película o las 
de televlslón, pOdemos hablar de 
una magia única que las acom
pal'la a todas ellas. El poder de 
las Imágenes nos remite, enton
ces, hasta los suenos. ¿Por qu'6 
soñamos Imágenes? Los suenos 
fueron considerados por el padre 
del pslcoanállsls, Slgmund Freud, 
como una vla de acceso prtvlle
glada al Inconsciente, es decir, a 
lo que nosotros mismos nos ocul· 
tamos y permanece latente en 
esa zona de la mente en forma 
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