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INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación se desarrolla en el Posgrado, en la Maestría en Pedagogía, de 

la Facultad de Estudios Superiores Aragón como parte del proyecto general 

denominado “Las Políticas de Formación en el Posgrado de Humanidades y 

Biomédicas y su Impacto en las Prácticas Educativas”, el cual se conforma de 

cuatro líneas de investigación; Planeación Curricular (Textos de Formación), 

Sociología Hábitus (Texto Social), Metodologías de Trabajo Didáctico (Textos 

Metodológicos) y Productos de Aprendizaje (Textos Académicos), en esta última 

línea de investigación es donde se sitúa este trabajo. 

 

Se parte de la premisa de que las instituciones de educación superior se 

encuentran bajo presiones importantes para ser más productivas, en cantidad y 

calidad, “se ven forzadas a realizar reformas institucionales que las hagan tener 

mayor transparencia en su funcionamiento y sus resultados” (Didriksson, 2000), 

realizando modificaciones a los Planes y programas de estudio, así como a los 

contenidos, pues existe inquietud respecto a cómo ofrecerlos a los estudiantes y 

que les resulten significativos, permitiéndoles desarrollarse de manera 

competente en el campo del conocimiento, con acceso a la información y a la 

comunicación necesaria dentro del mundo globalizado de los países en 

desarrollo. 

 

Atendiendo a lo anterior, esta investigación se concreta en un estudio de caso1, y 

consiste en el análisis de ensayos académicos elaborados por alumnos de la 

Maestría en Pedagogía, ya que los ensayos permiten comprender de manera 

particular los procesos y las prácticas cotidianas, locales, e inmediatos de los 

sujetos que interactúan en la maestría, sin olvidar que cada sujeto es un ser 

histórico, cultural, social y discursivo que realiza su actividad en un espacio y 

                                                 
1 se define como “el análisis y comprensión particular de una situación concreta con objeto de 
detectar e identificar prácticas y procesos cotidianos, locales e inmediatos, y de realizar un análisis 
integrado y comprehensivo de la misma” en Calvo, B., et al. 1992. Nueva  Antropología. Vol. XII. 
Num. 42, México, Multigráfica, SA de CV., p. 13. 
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tiempo determinado. Al estructurar ensayos el alumno construye (reconstruye) su 

vida, porque se percibe como autor e intérprete de la historia de sus acciones, 

emociones y decisiones, así, el estudio de caso permitirá reconstruir la creación 

personal de una historia en diálogo con otras historias, en un espacio 

determinado. 

 

La investigación se desarrolló en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se muestran 

los planteamientos de organismos internacionales como el Banco Mundial, la 

UNESCO, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, respecto a las 

tendencias actuales de la educación superior en el mundo y su impacto en 

instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), en relación con ésta, se desarrollan las políticas educativas generales 

que establece para fortalecer el Posgrado que imparte, y hacerlo competitivo a 

nivel Nacional e Internacional. Asimismo, en el caso de la Facultad de Estudios 

Superiores (FES) Aragón, se aborda el Plan de Estudios de la Maestría en 

Pedagogía, revisando su estructura y las modificaciones generadas a partir de las 

políticas que establece la UNAM. Se identifica la formación que propicia, el diseño 

curricular reflejado en los campos de formación que se ofrecen, pues éstos se 

fundamentan en la investigación y para la investigación, así como las posibilidades 

que tiene el estudiante de alcanzar la competitividad académica de alto nivel, lo 

cual debe generar que los egresados de la Maestría en Pedagogía cuenten con 

los conocimientos suficientes para desarrollarse efectivamente en el ámbito 

educativo y laboral. 

 

 

En el Capítulo II, se desarrollan los Fundamentos Teórico-Metodológicos que 

permiten realizar el análisis de ensayos académicos recopilados en la Maestría en 

Pedagogía en la FES Aragón, dado que la intención es realizar un análisis a 

profundidad del contenido de cada uno de los ensayos, a través de la objetivación 

e interpretación de los usos, costumbres y discursos que expresan los alumnos en 

sus textos, los cuales permiten documentar los procesos cotidianos desarrollados. 
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Para realizar el análisis de los ensayos académicos, este trabajo se ubica en el 

campo de la investigación cualitativa, que en su rama interpretativa, se desarrolla 

a través de la estructura metodológica del estudio de caso, pues éste posibilita la 

construcción y reconstrucción de un fenómeno, a partir de una revisión profunda 

del objeto de estudio. 

 

Puesto que el Plan de Estudios de la Maestría en Pedagogía se imparte a través 

de seminarios2 y es la modalidad de enseñanza más practicada, debe proveer las 

herramientas teóricas y metodológicas necesarias para que el alumno estructure 

textos de calidad, porque son considerados como instrumentos de evaluación. 

 

A la Maestría en Pedagogía concurren profesionistas de diferentes disciplinas, por 

lo cual la forma de acercarse a la teoría, a los conocimientos, a la reconstrucción 

personal que hacen en un producto académico, es diferente, en esta medida 

cuando se elaboran los textos, se evidencian diferencias significativas en cuanto a 

los componentes que los integran. En el caso de los ensayos analizados se 

exponen elementos que hablan de la cultura académica que los determina, pues 

se evidencian los conocimientos que se han adquirido, así como la noción que se 

tiene de lo que es un ensayo. 

 

El estudio de caso se desarrolla con ensayos elaborados por 15 alumnos como 

parte de la evaluación final en un seminario obligatorio que se imparte en el campo 

de Docencia Universitaria. La muestra fue seleccionada de la primera (1999-2000) 

y segunda (2001-2002) generación de la Maestría en Pedagogía que en total 

constaba de 32 alumnos, de los cuales los 17 restantes no elaboraron ensayos: 8 

porque el ensayo no se requirió como trabajo final para evaluación y 9 alumnos 
                                                 
2 se definirá como “una estructura educativa que integra a los especialistas de una misma área 
didáctica con el fin de organizar el trabajo pedagógico en equipo en donde se fijarán objetivos, 
estableciendo niveles instructivos y formativos, programando actividades para escolares de apoyo 
en el aula, revisando metodologías de trabajo con los alumnos, estableciendo pruebas de control y 
métodos de evaluación, analizando resultados académicos y programando recuperaciones” en 
Alvarado Hernández Víctor Manuel, El ensayo personal y otros tópicos de la escuela, México 2001, 
p. 45. 
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que cursaron en el campo de Gestión Académica y Políticas Educativas que por 

ser otro campo de formación, no se consideran para la investigación. Una vez 

recopilados los ensayos que cumplían con las características establecidas para el 

estudio y después de un análisis general se detectó que algunos de ellos 

contenían en su estructura los mismos componentes, lo cual permitió que se 

agrupará a dos o tres con características similares, ubicándolos en un tipo 

específico, lo cual aporto los elementos para establecer una tipología de cinco 

ensayos que se elaboraron como productos de aprendizaje y que permitieron 

evidenciar distintos estilos en la producción de un texto académico.  

 

Un elemento importante para el desarrollo de la investigación es el soporte 

Teórico-Conceptual que aporta los elementos necesarios para realizar el análisis 

de los ensayos académicos, así en el Capítulo III, se aborda la Teoría Crítica de la 

Comunicación para identificar la competencia comunicativa que logra establecer el 

alumno a través del texto (ensayo) con otros interlocutores, ya que el ensayo se 

elabora con un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, en una 

situación concreta, a partir de actividades reales en las cuales aplica los 

conocimientos adquiridos para constituir significados que sean comprensibles para 

otros. 

 

En el segundo apartado de este capítulo, se exponen también los conceptos y 

usos que se han hecho del ensayo en diferentes momentos histórico-sociales, de 

los cuales se estableció finalmente el concepto que se retoma como referente para 

el análisis de los textos escritos por los alumnos, y que permite entender y dar 

significado a los escritos que elaboran los alumnos de la maestría en Pedagogía. 

 

Escribir un ensayo, implica dar cuenta de un proceso complejo de construcción y 

reconstrucción de los aprendizajes que el alumno adquiere, reflejando en su 

estructura que existe una heterogeneidad que implicaría el nivel de comprensión 

que sobre un tema se ha alcanzado. Considerando lo anterior, en el tercer 

apartado de este capítulo se establecen los elementos para desarrollar el análisis 
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de texto, pues implica identificar la intención con la que fue estructurado el ensayo, 

es decir el manejo de normas, procesos, conocimientos específicos y destrezas 

que el estudiante expresa o debe expresar al escribir, reflejando la competencia 

comunicativa3 que ha desarrollado, pues cuando no se alcanza la comprensión de 

un texto, no es posible reproducir un aprendizaje. 

 

En el Capítulo IV, se exponen los resultados del análisis de los ensayos 

académicos en tres momentos: en el primer momento se exponen los resultados 

del análisis a la Estructura Formal del Ensayo, en donde se identifican las partes 

que lo integran, el orden y la lógica que los alumnos emplean en su estructura, 

considerando que debe cubrir determinados requisitos académicos para concretar 

la evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como resultado del 

análisis de la estructura formal de los ensayos seleccionados, de las 

particularidades que los conforman, así como el discurso que se emplea, se 

establece una tipología que permite ubicarlos de acuerdo a sus características 

como: El Ensayo Crítico, El Ensayo Analítico, El Ensayo Teoricista, El Ensayo 

Narrativo y El Ensayo Academicista. 

 

En el segundo momento se exponen los resultados a partir de la revisión a la 

estructura de texto (Ensayo) en donde se identifican, de manera específica, los 

conocimientos e intenciones al elaborar el texto, cómo se expresan los 

conocimientos adquiridos, el lenguaje empleado, la lógica que se da al texto, así 

como la extensión de cada uno de los ensayos. Retomando la macro-estructura se 

realiza una reconstrucción teórica de las nociones que se tienen de un tema y que 

permite explicar el tipo de contenido global que se maneja en el discurso; con la 

micro-estructura, se analiza la estructura de las oraciones y las relaciones de 

conexión y coherencia entre ellas, lo cual posibilita conocer la forma en que el 

                                                 
3 Entendida como “la capacidad de oyentes y hablantes reales para comprender y producir 
enunciados adecuados a intenciones diversas, en comunidades de habla concretas en las que 
inciden factores lingüísticos y no lingüísticos que regulan el sentido de las interacciones 
comunicativas”. Lomas Carlos, , “Sistemas verbales y no verbales de Comunicación y enseñanza 
de la lengua” en El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, Barcelona, Paidós, 1998. 
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alumno utiliza la teoría para dar sentido al ensayo, así como identificar las 

diferentes formas de escribir. 

 

En el tercer momento se exponen los resultados de la encuesta que se realizó 

para validar el análisis de los ensayos académicos, pues resulta importante, tener 

un acercamiento directo con maestros y alumnos como actores principales que 

intervienen en esos procesos cotidianos, para conocer la concepción que se tiene 

sobre la construcción del ensayo académico y el uso que se hace de él en el aula, 

específicamente en la evaluación. La población con la cual se realizó la encuesta 

fue de 11 profesores que imparten clase en el campo de Docencia Universitaria y 

con los 15 alumnos que elaboraron los ensayos con los que se desarrolla el 

estudio de caso. Se aplicó un cuestionario de 5 preguntas abiertas, con la finalidad 

de conocer ¿Cómo se conceptualiza el ensayo académico?, ¿Por qué se usa el 

ensayo como instrumento de evaluación?, ¿Qué estructura debe tener el ensayo?, 

¿Qué contenido se debe manejar en el ensayo?, ¿Qué parámetros son 

considerados para hacer referencia a un buen ensayo?; la respuesta a estos 

cuestionamientos permitieron recuperar información importante sobre el tema, 

para complementar el trabajo de análisis desarrollado.  

 

Esta confrontación de resultados permitió establecer generalidades que llevan a  

 
formular las relaciones del objeto de estudio de tal manera que sean 

susceptibles de estudiarse en otros casos4

 

es decir, formular relaciones y enlaces clave del objeto de estudio que articulen, 

expliquen los sucesos particulares, su variación y que permitan construir patrones 

de generalización con respecto al caso que se está investigando, sin esperar que 

estos patrones traten de encontrar repetibilidad de detalles de un caso a otro. 

 

                                                 
4 Rockwel, Op. Cit., p. 32 
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Con la información que se recuperó del análisis de los ensayos académicos se 

pueden observar las diferencias y conflictos que existen para su estructuración. 

Partiendo del uso continuo que se hace del ensayo como producto de aprendizaje 

y considerando que se estructura con características especificas de un trabajo 

académico, se plantea una propuesta para elaborar ensayos académicos, se 

pretende que aporte elementos generales que den claridad, en cuanto a las 

características del ensayo, la forma de manejar y presentar la información, así 

como la estructura que se le puede dar. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, en donde se realiza una recapitulación 

de lo que implicó realizar la investigación, a partir de un proceso del cual se formó 

parte y que permite reflexionar sobre la propia formación que se adquirió al ser 

egresada de la Maestría en pedagogía. 
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CAPITULO I 
 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE 
AFECTAN AL POSGRADO EN LA UNAM. 
 
Las instituciones de educación superior se encuentran bajo presiones importantes 

para ser más productivas, en cantidad y calidad, “se ven forzadas a realizar 

reformas institucionales que las hagan tener mayor transparencia en su 

funcionamiento y sus resultados” (Didriksson,2000), realizando modificaciones a 

los Planes y programas de estudio, a los contenidos que se proponen, pues existe 

inquietud respecto a cómo ofrecerlos a los estudiantes y que éstos les resulten 

significativos, permitiéndoles desarrollarse de manera competente en el campo del 

conocimiento, con acceso a la información y a la comunicación necesaria dentro 

del mundo globalizado de los países en desarrollo. 

 

Instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) no están exentas de realizar esas reformas, específicamente en la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), lo cual permite comprender 

la formación que se establece para el egresado de la Maestría en Pedagogía, así 

como las posibilidades curriculares que se ofrecen en cuanto a los campos de 

formación, la flexibilidad para cursarlos y la intención de formar en la investigación 

y para la investigación, herramientas indispensables que permiten ser más 

competitivos en campos laborales y educativos. 

 
Así, en este capítulo se expondrán las consideraciones de organismos 

multilaterales como el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, respecto a las tendencias actuales de la educación 

superior en el mundo, las implicaciones y repercusiones que se generan en los 

Planes de estudio de los programas de Posgrado, en la UNAM y específicamente 

en la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
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1.1 POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE ESTABLECEN ORGANISMOS 

INTERNACIONALES COMO: EL BANCO MUNDIAL, LA UNESCO, LA OCDE Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

 
 
El avance del conocimiento en las últimas décadas y los acelerados cambios que 

se dan en los procesos tecnológicos y productivos a nivel mundial, requieren de 

una política educativa flexible y adecuada para enfrentar la Globalización, en la 

cual los países promueven cambios en su forma de organización y se integran en 

bloques económicos regionales que tienden a convertirse en fuerzas económicas y 

políticas, pues ésta  

 
ofrece un potencial de crecimiento y abre más oportunidades a los que tienen 

capacidad competitiva, pero excluye en forma creciente a los que no la tienen. Los 

países que aspiren a competir en los nuevos espacios económicos, tienen que dar 

atención preferente a la formación de sus recursos humanos del más alto nivel, al 

desarrollo científico, al progreso técnico y a la acumulación de información, todo lo 

cuál significa priorizar las inversiones en educación, ciencia y tecnología e 

investigación.1  
 

Los retos principales de la globalización residen en la competitividad que las 

sociedades deben enfrentar para elevar los niveles de calidad de vida de los 

individuos, el fenómeno de la globalización es impulsado por cuatro factores: 

 
la revolución tecnológica que se desarrolla a gran velocidad, alcance y capacidad de 

retroalimentación, las políticas macroeconómicas que son impuestas por organismos 

financieros internacionales, la desregulación de los mercados de trabajo y la 

apertura al intercambio comercial a nivel mundial.2

 

                                                 
1 Tunermann, C. (2000), La educación para el siglo XXI, en López Segrera, F. y Filmus D. (200) 
Memoria del tercer encuentro de estudios prospectivos. América 2020: Escenarios, Alternativas y 
Respuestas, Ed. IESALC-UNESCO, p. 11 
 
2 Yarzabal, Luis, Consenso para el cambio en la educación superior, México, UNESCO, 1999, p. 
XIII. 
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Los organismos internacionales que señalan políticas educativas son: El Banco 

Mundial (BM), La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la cultura (UNESCO), La Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), cuyos planteamientos entre otros son: 

 
a) Construir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 

aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la 

posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema. 

 

b) Promover, generar y difundir conocimiento por medio de la investigación y, como 

parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación 

científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias 

sociales, las humanidades y las artes creativas. 

 
c) La adjudicación de incentivos a las instituciones públicas para que diversifiquen 

sus fuentes de financiamiento, lo cual incluye el establecimiento de aranceles o 

cuotas a los estudiantes y la vinculación y el otorgamiento de fondos públicos al 

desempeño institucional. 

 

d) La redefinición del papel del gobierno en el desarrollo de la educación superior. 

 

e) La introducción de Políticas explícitamente diseñadas para dar mayor prioridad a 

los objetivos de aumentar la calidad y la equidad.3  

 

Los procesos actuales de cambio en las instituciones Educativas y culturales están 

generando una nueva fuerza de trabajo que se presenta como el sector social y 

laboral que constituirá a la nueva sociedad en donde esa fuerza de trabajo tiende a 

hacerse global conectada a redes y sistemas informáticos y cibernéticos que 

depende de su formación académica y tecnológica desde sus habilidades y 

capacidades. 
                                                 
3 The World Bank. Higher Education, the lessons of experience. The World Bank, Washington, 1994, 
p.4 en Didriksson, Takayanagui Axel, “El cambio como tendencia dominante en la educación 
superior” en La Universidad de la Innovación. México, UNESCO, 2000, Pág. 10 
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Los enfoques y prejuicios de estos organismos internacionales tienen influencia en 

la determinación de políticas nacionales y más aún, cuando la propuesta se 

respalda con recursos financieros, de esta manera el Banco Mundial (BM) 

considera que la educación superior se encuentra en crisis mundial, pero es 

resentida principalmente por países en desarrollo debido a las drásticas caídas del 

gasto público y ajustes fiscales, repercutiendo de manera importante en la 

concepción que el Banco Mundial hace de las IES, pues plantea que la tarea social 

y económica que tienen, es la formación de recursos humanos, pues se considera 

que impacta de manera muy importante el desarrollo y crecimiento de un país.  

 

Por lo tanto establece que se debe reformar la Educación Superior considerando 

las siguientes direcciones: 

 

1. Impulso a la educación privada 

2. Diversificar recursos financieros, incluyendo un costo compartido con 

estudiantes y fondos gubernamentales. 

3. Redefinir el rol del gobierno. 

4. Considerar políticas designadas para dar prioridad a objetivos de calidad y 

equidad. 

 

Lo anterior será posible si se consideran las siguientes medidas: 

 
• Control del acceso a la educación superior pública, sobre la base de la eficiencia 

y criterios de selección equitativos. 

• Propiciar el desarrollo de las instituciones con diferentes programas y diferentes 

misiones. 

• Establecer un medio ambiente positivo para las instituciones privadas. 

• Introducir o incrementar, compartir costos y otras medidas de diversificación de 

recursos. 

• Proveer préstamos, becas y esquemas de estudio-trabajo para asegurar que 

todos los estudiantes calificados tengan la oportunidad para continuar con su 

educación superior. 
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• Ubicar de forma transparente recursos a la educación superior y que éstos 

fortalezcan su calidad e incrementen su eficiencia. 

• Proveer autonomía en el cómo las instituciones públicas pueden obtener y usar 

recursos y determinar su canalización a los estudiantes.4 

 

Para el Banco Mundial  

 
la educación superior juega un papel muy importante en la posición de las naciones 

y la economía mundial y contribuye directamente a la elevación de la productividad 

del trabajo, la energía emprendedora, a la calidad de vida, a propiciar la movilidad 

social, a fortalecer la participación política y la sociedad civil y a promover la 

democracia gubernamental, en general, al crecimiento económico y al mejoramiento 

de los estándares de vida del conjunto de la sociedad.5  
 

El objetivo principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la elevación 

de la calidad de desempeño en las IES atendiendo principalmente al liderazgo 

académico, el trabajo profesional, el entrenamiento técnico y desarrollo y la 

educación superior en general, por tal motivo el BID orienta sus políticas 

atendiendo su perfil bancario con apoyos financieros que mejor rendimiento 

presenten; aunque propone impulsar cambios en áreas problemáticas de la 

educación superior como son: 

 
Excesivo poder en manos de estudiantes y maestros que mina la autoridad legitima 

y la responsabilidad de funcionarios, falta de mecanismos para incentivar o castigar 

al personal no docente, etc. El BDI propone apoyar iniciativas de cambio de la 

educación superior, específicamente desde iniciativas gubernamentales para 

promover expertos y fondos para establecer mecanismos de acreditación y sistemas 

de información y evaluación, mecanismos de fondos competitivos o diferentes tipos 

de estudios.6  

 

                                                 
4 Didriksson, op.cit., p. 11 
5 ibid., p. 11 
 
6 ibid. p. 13 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se preocupa por los cambios en la educación superior y no se centra 

como los anteriores organismos en problemas de financiamiento, evalúa las 

tendencias mundiales más importantes que pueden incidir en los cambios de la 

educación superior, tratando de buscar un modelo original y alternativo para cada 

país bajo las nociones de pertinencia, calidad e internacionalización que van a 

determinar la situación estratégica de las IES en la sociedad. 

 
Así, la UNESCO se plantea promover e impulsar la modificación de planes y 

programas, a través de una modalidad de educación permanente, revertir los 

efectos negativos de la fuga de cerebros, todo en la lógica de favorecer la 

transferencia de conocimientos comprendidos como un bien social y no comercial. 

 

Por otro lado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) propone un conjunto de lineamientos, de políticas y componentes para 

efectuar reformas en la educación superior en México como son: 

 
1. Flexibilidad. Se propone la reforma a la organización rígida y profesionalizante y 

a la especialización precoz normalista, para impulsar tres tipos de flexibilización 

en el subsistema: una flexibilidad de ramas que lleven a un nivel determinado de 

formación, sobre todo la licenciatura; una diversificación de los niveles y los tipos 

de formación; y la posibilidad de progresar mediante una formación a lo largo de 

toda la vida. 

2. Pertinencia. Se propone ampliar las relaciones con la sociedad, pero sobre todo 

se entiende con las empresas, los empleadores y sus organizaciones 

representativas. 

3. Calidad. Se propone superar los indicadores estrechos de eficiencia terminal, 

para asegurar mediciones referidas a la evaluación de los conocimientos y la 

competencia de estudiantes; evaluación de conocimientos y competencias de 

cada rama como se ha implementado con el CENEVAL 

4. Así como modificar sistemas de acreditación tradicionales que se llevan a cabo 

por la simple vía de la titulación.7  

 
                                                 
7 ibid. p. 17 
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Existen posibilidades de mejora en la medida en que los países reorienten sus 

procesos económicos hacia un desarrollo humano y sostenible, creando recursos 

humanos críticos altamente calificados, lo cual se puede llevar a cabo a través de 

la educación y la riqueza cultural de la región, aliadas a nuevas estrategias de 

desarrollo, retomando el trabajo en equipo en los ámbitos de la investigación 

científica, producción intelectual y la generación y uso de tecnologías. 

 

Pero según Yarzabal “existe poca información confiable y veraz respecto a las 

tendencias de educación superior” (Yarzabal, 1999), sin embargo, es posible 

recuperar información que da cuenta de las transformaciones fundamentales que 

se han tenido en el campo de la educación superior como son: la expansión 

cuantitativa, aumento de la oferta privada, diversificación institucional, así como 

una gran restricción del gasto público en educación, el cual se ve reflejado en la  

 
baja calidad de la educación por factores como una pobre enseñanza, baja 

capacitación de maestros y profesores, reducido nivel de salarios del personal 

docente8

 

La educación superior se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a la 

financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios; una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en competencias, la mejora y 

conservación de la calidad de la enseñanza; la investigación y los servicios, la 

pertinencia de los planes de estudio; las posibilidades de un mercado laboral; el 

establecimiento de acuerdos de cooperación y de acceso a los beneficios que 

reporta la cooperación internacional, también debe hacer frente a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la 

manera de producir, organizar, difundir y controlar el conocimiento y de acceder al 

mismo,9 pero también, deberá garantizarse un acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.  

 

                                                 
8 Yarzabal, op. cit., p. 21 
9 UNESCO, 1998. 
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No se debe olvidar que la educación superior y la investigación forman parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y tecnológico, de los 

individuos, de las comunidades y los países. La propia educación superior ha de 

emprender la transformación y el cambio en la sociedad que actualmente vive una 

crisis de valores e identidad. 

 

Así, las nuevas tecnologías de la información, también constituyen un fundamento 

importante en este proceso10 debido al impacto e importancia en la adquisición de 

conocimientos teórico-prácticos. 

 

En este sentido las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a 

nuevos retos, a nuevas necesidades: en donde  

 
La reformulación del concepto clásico de Universidad es el resultado del impacto de las 

nuevas tecnologías en los procesos educativos. Deberá repensarse la organización 

universitaria como espacio centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza, así como 

en el equilibrio armónico de sus funciones.11

 

La capacitación en el Posgrado debe buscar la eficacia en los especialistas que 

esta formando mediante la promoción de nuevas clases de aptitudes intelectuales y 

personales, que desafortunadamente  

 
no se sabe bien cuáles son y si pueden enseñarse utilizando los medios 

estructurados, no obstante, un punto de partida puede ser la asociación entre 

universidades, la promoción de intercambios internacionales de estudiantes de 

Posgrado y el establecimiento de vínculos más estrechos con la sociedad y en 

particular, con la industria.12

 

Por otro lado, la necesidad de alcanzar la calidad en los planes y programas de 

Posgrado puede atender la recomendación de la UNESCO acerca de la aplicación 
                                                 
10 UNESCO, p. 12 
11 idem. p. 6 
12 Gibbons, Michael., (1998), Pertinencia de la Educación Superior en el siglo XXI en Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, Paris, 1998, p. 40 
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de una auto-evaluación interna en las propias instituciones y un examen externo 

realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible 

especializados en lo internacional. 

 

La satisfacción de estos requerimientos académicos sólo pueden sustentarse en 

unos planes de estudio que promuevan un aprendizaje que se base en la solución 

de problemas y no en las disciplinas, lo cual lleva necesariamente un carácter 

transdisciplinario; esto se debe a la naturaleza misma de los problemas como la 

pobreza, intolerancia, violencia, analfabetismo, hambre, problemas que cada vez 

se vuelven más complejos y no pueden abordarse desde el marco de una sola 

disciplina, o bien sólo pueden estudiarse con la metodología de las ciencias de 

otras áreas.13

 

La importancia que se le ha dado a la investigación en el nivel superior no debe 

dejar de lado la enseñanza, pues es un binomio que debe caminar junto, ya que la 

investigación aumenta el cúmulo de conocimiento especializado y lo transforma 

articulando la estructura de las disciplinas que con el tiempo modifican ideas, 

técnicas y métodos que resultan indispensables para la enseñanza. 

 

En esta medida, se hace referencia a dos diferentes formas de estructuras que se 

encargan de producir el conocimiento: 
 
a) El conocimiento generado en estructuras de disciplinas científicas: se basa en 

ideas, valores, métodos, normas que se constituyen en el campo de estudio y 

cumplen adecuadas prácticas científicas para la producción del conocimiento, a 

la cual denominaremos, Modalidad 1 (M-1). 

 

b) Sistema distribuido de producción del conocimiento: interacción con otros 

productores de conocimiento, a la cual denominaremos, Modalidad 2 (M-2). 

 

• Conocimiento generado en el contexto de aplicación. 

• Carácter transdisciplinario. 

                                                 
13 Gibbons, op. cit., p. 45 
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• Heterogeneidad y diversidad organizacional. 

• Mayor responsabilidad social. 

• Un sistema de base más amplio para el control de calidad.14 

 

Con estas dos modalidades para crear conocimiento se mostrarán los cambios que 

se generan en la transición de una modalidad a otra, sin embargo, al situarse en el 

campo de estudio se puede observar que no existen las condiciones propicias para 

situarse en una o en otra modalidad específicamente, ya que se pretende dejar los 

usos y costumbres de la modalidad 1 (M-1), para adoptar los elementos que 

proporciona la otra modalidad (M-2), pero carece de los recursos necesarios. 

 

En la Modalidad 2 se desea que todos los participantes reflexionen en torno a la 

investigación pues resulta limitado pensar ésta se basa sólo en términos científicos 

y técnicos, se deben incorporar opciones para la solución de las problemáticas, 

esto hará que los que intervienen en la producción del conocimiento se conviertan 

en agentes activos de la misma y en la evaluación de su propio desempeño. 

 

Según Gibbons, los planes y programas de estudio de Posgrado en México, en el 

sistema de educación superior presentan una serie de características que 

responden a un modelo de Universidad identificado como Modalidad 1, entre cuyas 

funciones está la formación de profesionales en un área del saber: la investigación, 

la docencia y la difusión de la cultura, con una marcada ausencia de relación entre 

ellas y en el caso de la docencia, desvinculada del entorno inmediato en que se 

realiza.15 El perfil de la institución de educación superior en la que se destaca la 

“pertinencia” como uno de los atributos necesarios para las instituciones de 

educación superior, para vincularse al sistema distributivo de producción del 

conocimiento o en términos de la UNESCO, “a la sociedad mundial del 

conocimiento”,16 se ubica en la Modalidad 2, lo que no implica un cambio radical de 

                                                 
14 idem., p. 46 
15 Aguirre, Baztan A., Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación social. México, 
Alfaomega-Marcombo, 1995, p. 13 
16 UNESCO 1998. 
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actitud ante la nueva situación, sino una serie de adaptaciones que 

necesariamente van a responder a un contexto social inserto en la globalización.17

 

En este contexto, los Posgrados de la UNAM tuvieron inicialmente el propósito de 

formar profesores y posteriormente, bajo el proceso identificado como 

modernización de la educación superior en México, se implementaron acciones y 

programas con la intención de incorporar nuevos contenidos y replantear los ya 

existentes.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Gibbons, op. cit., p. 55 
18 ibid., p. 15 
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1.2 POLÍTICAS EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO. 

 
 
Las políticas educativas19 mundiales, determinan las políticas educativas en 

nuestro país de diversa forma y por diversos intereses. Con la firma del TLC, entre 

México, Estados Unidos y Canadá, las IES enfrentan una serie de políticas de 

evaluación y revisión de la calidad de su enseñanza. En el nivel financiero los 

organismos internacionales han planteado como condicionante, la reducción del 

gasto del estado y la búsqueda de fuentes alternas para obtener recursos; las 

viejas necesidades del ámbito laboral se han modificado y sin embargo, las 

universidades públicas no se han adaptado a los nuevos requerimientos en la 

investigación, en la creación de patentes, y en la formación de recursos humanos 

que las empresas de nuestro país solicitan, ya que, el mundo globalizado, se 

mueve hacia el horizonte de relaciones novedosas de trabajo, así como nuevas 

tecnologías en la generación y difusión del conocimiento sólo por mencionar los 

signos más claros de esta etapa.20

 

En México, debido a la presión que ejerce el capital financiero internacional ha 

propiciado que la implantación del modelo económico neoliberal que implica  

 
recuperación de costos; reducción de matrícula de estudios superiores y aumento de 

la educación básica y la técnica; vinculación directa con el sector productivo; 

diversificación del financiamiento para reducir el subsidio público (cobro de 

colegiaturas, venta de servicios, transferencia tecnológica, etc.), incremento en el 

número de instituciones privadas con costo total de la enseñanza, disminución del 

poder del personal académico en cuerpos colegiados, del sindicalismo y de la 

libertad de cátedra21

 

                                                 
19 entendidas como “el conjunto de intervenciones, decisiones y actividades que realizan las 
distintas instituciones de una sociedad determinada, las cuales tienen el objetivo de estimular o 
inhibir tanto el progreso de la investigación científica, como la aplicación de sus productos con fines 
socioeconómicos, políticos, culturales o militares”. 
20 Didriksson, op. cit., p. 19 
21 Herrera Márquez, Alma, El cambio en la década de los 90: estudio comparado de diez 
universidades públicas en México, México, Mimeo, 2001, p. 14 
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y que ha provocado en el país recurrentes crisis económicas y políticas que limitan 

la inversión en proyectos sociales como la educación. 

 

Instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES), la Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica (SESIC-SEP), aceptan las recomendaciones de 

organismos internacionales en los aspectos estrictamente educativos, en hacer de 

la educación un proyecto auto-financiable, por lo cual orienta sus políticas hacia el 

modelo neoliberal. 

 

Así en la década de los años 80, se presentaron saldos negativos en el ámbito 

educativo en la pertinencia, debido a que las IES perdieron iniciativa y capacidad 

para conformar esquemas de desarrollo regional propiciando que el desarrollo se 

diera por medio del programa de gobierno en donde se encontraba la institución; 

también con saldos negativos, la cobertura y calidad a nivel nacional, ya que 

existen en las comunidades académicas fuertes resistencias hacia la innovación, 

así como desigualdades en el desarrollo económico en las entidades federativas 

del país. 

 

Con ese escenario la educación mexicana entró a la década de los 90 donde se 

pretendió que todas las universidades públicas dieran un cambio en sus 

estructuras tradicionales a nuevos modelos académicos como resultado de su 

origen, naturaleza, trayectoria política y relación con el entorno de las 

universidades; sin embargo, el cambio se dio sin orden respecto a los retos del 

mundo globalizado, la influencia de la política nacional definida por SEP, ANUIES 

presiones de financiamiento. 

 

Así como las nuevas reglas que fueron establecidas por la política nacional en 

educación superior, se dio la incorporación de programas dirigidos a modificar 

todos los aspectos de la vida académica de las universidades que cumplen 

también con acuerdos comerciales que México ha firmado en los años 80 y en 
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donde se puede observar claramente el efecto resultante en las cuestiones 

académicas, pues para implementar y desarrollar un proyecto se depende del 

financiamientos extraordinarios los cuales han definido claramente sus prioridades 

dentro del modelo de desarrollo económico de cada país. 

 

Al finalizar la década de los 90 en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) lo que realmente se fortaleció fue  

 
la investigación y el Posgrado, pues en el resto de la Universidad se vivía una 

profunda heterogeneidad de recursos, avances científico-tecnológicos e innovación 

educativa entre niveles, escuelas, institutos, centros de investigación y unidades 

multidisciplinarias.22  

 

El cambio iniciado en la década de los 90 culminará hacia el año 202523 con el 

proyecto propuesto por ANUIES, el cual plantea la calidad e innovación, 

congruencia con su naturaleza académica, pertinencia en relación con las 

necesidades del país, compromiso con la construcción de estructuras de gobiernos 

y operaciones ejemplares; pero atendiendo a los planteamientos de la UNAM, no 

cuenta con una visión estratégica desde la prospectiva y el modelo ideal que 

plantea, está desvinculado, de lo que es la universidad pública, su estado actual y 

sus contradicciones, lo que provoca que la realización de ese proyecto sea 

desigual. 

 

En lo que respecta a los programas de Posgrado de la UNAM, el primer 

Reglamento de Estudios Superiores para Programas de Posgrado fue elaborado 

en la década de los 60, donde sentaron las bases para el crecimiento de la oferta 

de estudios y la expansión de la matricula, se basaba en el desarrollo de planes y 

programas académicos, fortalecimiento de la planta docente, el establecimiento de 

un consejo de estudios superiores, en éste se promovía la flexibilidad curricular, 

esto es, que los alumnos podrían cursar estudios en facultades diferentes, así 

                                                 
22 idem, p. 16  
23 idem, p. 16 
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como plazos para la conclusión de estudios desde su creación, esos criterios con 

algunas modificaciones continúan vigentes. 

 

En 1976 el Consejo Universitario aprobó la creación de una Unidad Académica 

para Posgrado donde planteaba la unión de la Docencia y la Investigación, con lo 

cual fue posible configurar políticas académicas que posteriormente fueron 

incorporadas a la reforma de 1996, a partir de ahí, se ha avanzado en la  

 
participación de entidades académicas; constitución de cuerpos colegiados que 

realizan la conducción académica de los programas; establecimiento de un sistema 

tutoral; flexibilidad en cuanto a la realización de cursos en entidades académicas 

diversas; el desarrollo de la Interdisciplina y multidisciplina; vinculación con otros 

programas nacionales e internacionales; y la evaluación permanente.24

 

El Sistema Universitario del Posgrado (SUP) se sustenta en un modelo integrador, 

ya que busca articular las entidades participantes, el desarrollo de la multidisciplina 

e interdisciplina, la conducción colegiada, el sistema tutoral, la flexibilidad 

curricular, la vinculación con los ámbitos académicos y sociales y la evaluación 

como proceso permanente, estos planteamientos permiten que se le considere 

como una totalidad articulada, relacionada de múltiples formas con su entorno 

nacional e internacional. 

 
Las Políticas Generales para el Posgrado de la UNAM se basan en los 

siguientes aspectos: 

 

• Consolidar el carácter nacional de los Posgrados de la UNAM. 

• Fortalecer el carácter internacional de los Posgrados. 

• Participar en la elaboración de un Plan Nacional de Posgrado. 

• Incrementar la matricula y elevar la eficiencia terminal. 

 

 

                                                 
24 2002, Plan Nacional de Desarrollo del Posgrado de la UNAM 2002-2006, UNAM, p. 17 
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Asimismo, con la intención de fortalecer el Posgrado en la UNAM se busca 

cumplir los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Intensificar la participación comprometida y cualitativa de las entidades 

presentes en los programas de Posgrado. 

• Generalizar la función de los tutores en los programas de Posgrado. 

• Elevar la eficiencia terminal y cumplir los tiempos estipulación para la obtención 

de los grados respectivos. 

• Promover, apoyar e incentivar las interacciones multi e interdisciplinarias en la 

formación de alumnos. 

• Continuar con el proceso de integración de los grupos de investigación afines 

para evitar la duplicación temática y por áreas del conocimiento. 

• Incrementar la participación de los programas de Posgrado con los sectores 

educativo, gubernamental, productivo y social, tanto nacional como 

internacionalmente. 

• Consolidar procesos de seguimiento y evaluación de cada uno de los programas 

de Posgrado. 

• Consolidar el carácter nacional de la UNAM y apoyar a otras IES del país, a la 

vez que coadyuvar al desarrollo de un Plan Nacional de Posgrado, en 

coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), La Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica (SESIC), y el Consejo Mexicano de Posgrado 

(COMEPO). 

• Fortalecer la presencia del Posgrado en el ámbito internacional25. 

 

Se busca a través de los programas de Posgrado la vinculación con las 

necesidades de la sociedad, así como, compartir programas a nivel nacional e 

internacional, lo que permitirá a los estudiantes desempeñarse adecuadamente en 

un mundo cambiante, globalizado y de alta exigencia, ya que se pretende formar 

profesionales, investigadores y docentes del alto nivel.  

 

 

                                                 
25 idem, p. 20 

 16



En esta medida, la Maestría presenta dos enfoques: el que tiene como propósito 

mejorar la actividad profesional y el que busca iniciar al estudiante en la 

investigación, ésta puede también orientarse al perfeccionamiento de las 

capacidades profesionales de los alumnos tratando de que apliquen los 

conocimientos adquiridos a la solución de problemas, es decir que ejerzan su 

profesión. 

 

De ahí que los planes de estudio deberán ser revisados y reestructurados 

constantemente con la intención de superar deficiencias que les limitan en el logro 

de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo correspondiente. 

 

Tal es el caso del Plan de Estudios de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón 

a través del cual se pretende que al egresar el alumno cuente con: 

 
• Una formación amplia y sólida en los campos de estudio que comprende el 

programa.  

• Una alta capacidad para el ejercicio profesional y académico. 

• Los elementos necesarios para inducirlo al aprendizaje y ejercicio de la 

investigación científica en el área.26 

 

Sin embargo el planteamiento de las políticas que establecen los organismos 

internacionales en cuanto a la formación para el egresado de instituciones de nivel 

superior o Posgrado, dificultan su implementación y operación, pues a partir de la 

propia experiencia al cursar la Maestría en Pedagogía, los alumnos que asisten a 

ésta, en su mayoría ejercen la docencia como actividad complementaria a su 

profesión y se cursa la Maestría, no con la intención de formarse en la 

investigación o pensando en la profesionalización o especialización en su área de 

formación, se acude para adquirir elementos teóricos y metodológicos que les 

permitan ser mejores docentes, dificultando su inserción en investigaciones que les 

                                                 
26 Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía. Aprobado por el Consejo de Humanidades y 
Artes el 9 de Febrero de 1999, UNAM, p. 31 
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ocupen más de medio tiempo, que en general es el que se destina a realizar estos 

estudios.  

 

Las políticas también plantean la adjudicación de incentivos a través de becas para 

realizar los estudios de posgrado, sin embargo, la mayoría de los alumnos no cubre 

los requisitos que se establecen para el otorgamiento de las mismas, en cuanto al 

tiempo que se debe destinar al estudio, así como a la falta de proyectos de 

investigación que permitan insertarse y desarrollarse en ese ámbito.  

 

La oferta que se ofrece en cuanto a la formación en la investigación con la apertura 

de temáticas que permitirían la incorporación en este espacio no alcanza su 

objetivo debido a diferentes factores como son: 

 
a) dificultades de los estudiantes para disponer de todo el tiempo que reclamaba su 

participación en el programa, b) falta de apoyos económicos a los estudiantes que lo 

requirieron, c) la escasa vinculación orgánica del Posgrado con entidades de 

investigación especializadas en el ámbito pedagógico, c) las dificultades que 

experimentó la planta docente para equilibrar sus tareas de investigación y 

docencia27

 

Asimismo se plantea un esquema de costos compartidos para hacer financiable la 

inversión que se genera en la educación superior, sin embargo en el caso de la 

maestría en la FES Aragón, aunque el costo no es gravoso, se busca quienes son 

docentes en la UNAM, recibir los apoyos que otorgan los sindicatos AAPAUNAM o 

STUNAM, para cubrir los montos establecidos por semestre, o bien los apoyos en 

cuanto a becas por la UNAM de licencias con goce de sueldo para no impartir 

clases durante el periodo que duren los estudios, o en su caso impartir un mínimo 

de 10 hrs. frente a grupo, dependiendo de la plaza que se cubre y de los estudios 

que se trate, Maestría o Doctorado. 

 

 

                                                 
27 UNAM, op.cit., p. 17 
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1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA EN LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN. 

 

Atendiendo a las políticas de modernización que establece el Banco mundial que 

se enfocan a concebir al egresado de las instituciones de educación superior como 

recursos humanos que impactan de manera importante en el desarrollo y 

crecimiento de un país, se instituyen mecanismos para dar prioridad a objetivos de 

calidad y equidad, que implican un costo compartido con estudiantes y fondos 

gubernamentales lo cual fomenta transformaciones en las instituciones como la 

que vive la UNAM, en donde se ofrecen programas académicos reformulados 

conceptualmente, con la intención de consolidar una formación de alto nivel, 

flexible y que sea el resultado de esfuerzos entre entidades académicas, 

vinculando los subsistemas de docencia e investigación. 

 

En esta medida  

 
el programa de Posgrado en Pedagogía se abre al horizonte de los planteamientos y 

avances con la integración del esfuerzo de la Facultad de Filosofía y Letras, el 

Centro de Estudios Sobre la Universidad y la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón.28

 
Desde 1967 cuando se aprobó el primer Reglamento General de Estudios 

Superiores de la UNAM y los estudios de grado demandaron una nueva 

reconfiguración, como consecuencia de ello, la Facultad de Filosofía y Letras 

instauró su División de Estudios correspondiente e inició la adecuación de los 

planes de estudio de todas sus maestrías y doctorados conforme con los 

lineamientos establecidos en dicho Reglamento. El caso de pedagogía no fue la 

excepción y los nuevos ordenamientos académicos de la maestría y doctorado 

fueron aprobados en sesión de Consejo Universitario el 12 de enero de 1972. 

 

 

                                                 
28 ibidem., p. 20 
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Para el caso de la maestría, los propósitos de los estudios entonces reconstituidos, 

se centraron en la formación de docentes, investigadores y profesionistas en el 

ámbito pedagógico. Los planes de estudio fueron estructurados en términos 

bastante restringidos, lo que auguraba, en breve tiempo, su obsolescencia. Sin 

embargo, en las Normas Complementarias de la Facultad de Filosofía y Letras a 

ese Reglamento General de Estudios Superiores de 1967, aprobadas el 11 de 

mayo de 1972, básicamente en sus artículos del 17 al 21, se previeron, con una 

visión prospectiva de avanzada, los mecanismos para evitar la rápida 

obsolescencia de los planes de estudio y con ello, los nuestros asumieron, por 

extensión, distintas posibilidades de acción que les imprimieron dinamismo y 

flexibilidad.  

 
Normas Complementarias elaboradas al interior de la Facultad y que se sucedieron 

como resultado de las variadas modificaciones al Reglamento General de Estudios 

Superiores; después al Posgrado de la UNAM, propició que los contenidos de las 

asignaturas se fueran actualizando en el curso normal de su ejercicio, con base en 

el paulatino desarrollo disciplinario y en el ser y quehacer del pedagogo, lo que 

posibilitó, asimismo, que la vigencia de esos planes de estudio aprobados en 1972 

se haya prolongado, para el caso de la maestría, por más de veintiséis años. La 

maestría, continúa al amparo del plan de estudios aprobado en 1972, con las 

transformaciones que como respuesta al incuestionable avance disciplinario han 

permitido los mecanismos académico-administrativos implementados. 

 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN PEDAGOGÍA. 
 

Desde que la Maestría en Pedagogía se imparte en la División de estudios de 

Posgrado en la FES Aragón29 el objeto de estudio que se pretende conseguir en 

los alumnos, implica un conocimiento profundo de sus actores en términos de 

                                                 
29 Se instaura como Maestría en Pedagogía en el Semestre 2000-I, Programa de Maestría y 
Doctorado en Pedagogía. Aprobado por el Consejo de Humanidades y Artes el 9 de Febrero de 
1999. UNAM. p. 6. 
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prácticas socioculturales y de sus imágenes y representaciones sociales. Se 

indagan los procesos de transmisión y de apropiación del conocimiento que se 

ponen en juego, atendiendo a las particularidades disciplinarias de donde 

provienen los maestrantes. 

 

Se busca una relación más directa de las prácticas y el discurso del maestro, a 

través de la experiencia acumulada en su práctica docente, se ofrece a los 

maestrantes los elementos teórico-metodológicos para analizar y replantear el 

ejercicio docente y capacitarlo en la perspectiva de su profesionalización; 

propiciando como se señala en el plan de estudios, que  

 
el alumno de la Maestría cuenta con la posibilidad de estructurar un programa de 

estudios que sea acorde con sus intereses y necesidades concretas, haciendo 

referencia a un currículo flexible que le permite elegir los Seminarios Básicos, 

Especializados y Optativos30

 

Considerando las políticas planteadas por los organismos internacionales, se 

establece promover, generar y difundir el conocimiento por medio de la investigación y, 

como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico 

de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la 

par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes 

creativas. 

 

Así el Plan de Estudios de la maestría en pedagogía establece los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivos del plan de estudios. 
 
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento, la Maestría en Pedagogía (RGEP) 

proporcionará al estudiante:  

                                                 
30 ibid., p. 32 
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1. Una formación amplia y sólida en los campos de estudio que comprende el 

programa.  

 

2. Una alta capacidad para el ejercicio profesional y académico. 

 

3. Los elementos necesarios para inducirlo al aprendizaje y ejercicio de la 

investigación científica en el área. 

 

Los contenidos de los campos de conocimiento del plan de estudios permitirán al 

alumno alcanzar la formación esperada. 

 

Atendiendo a las medidas que se deberán tomar en cuenta para dar cumplimiento 

a las políticas que plantean los organismos internacionales, se establece: ubicar de 

forma transparente recursos a la educación superior y que éstos fortalezcan su 

calidad e incrementen su eficiencia asimismo proveer autonomía en el cómo las 

instituciones públicas pueden obtener y usar recursos y determinar su canalización 

a los estudiantes. 

 

Así los objetivos que se establecen en la Maestría pretenden una formación amplia 

y sólida, una alta capacidad en el ejercicio profesional y académico que responda 

al planteamiento de hacer competente al egresado de la Maestría tal como lo 

establece el Banco Interamericano de Desarrollo en el sentido de elevar la calidad 

de desempeño atendiendo al liderazgo académico, el trabajo profesional y el 

entrenamiento técnico. Sin embargo la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico establece lineamientos para efectuar reformas en la 

educación, como dar impulsos nuevas estrategias de desarrollo, retomando el 

trabajo en equipo en los ámbitos de la investigación científica, producción 

intelectual y la generación y uso de tecnologías. Haciendo una revisión de los 

objetivos de la Maestría en Pedagogía en el ámbito de la investigación científica en 

el área sólo se proporcionan los elementos necesarios. 
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Duración de los estudios y total de créditos. 
 
La duración máxima prevista será de cuatro semestres para alumnos de tiempo 

completo. Los alumnos de tiempo parcial tendrán hasta dos semestres adicionales. 

 

Créditos del programa. 
 
Para obtener el grado de maestría, el estudiante deberá cubrir 80 créditos, de los 

cuales 72 corresponden a los seminarios acreditados en los cuatro semestres y 8 a 

los obtenidos en las tutorías; 2 por cada semestre. 

 

La estructura general del plan de estudios es como sigue: cinco seminarios son 

básicos y obligatorios en los campos de conocimiento. Los siete seminarios 

restantes son optativos, cuatro se eligen de los que se ofrecen como 

especializados en cada campo, y los tres restantes se eligen libremente entre el 

conjunto de optativos de todos los campos.31

 

Para ejemplificar la distribución que se hace de los seminarios de acuerdo con 

cada uno de los campos de formación que se imparten en la Maestría en 

Pedagogía y considerando que esta investigación se ubica en el Campo de 

Docencia Universitaria, sólo se expondrá la distribución en este campo, así como la 

Estructura y Organización Académica del mismo en el siguiente Cuadro N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 cfr. Para más información sobre las líneas de conocimiento, seminarios básicos, seminarios 
especializados de cada campo de conocimiento, remitirse al Programa de Maestría y Doctorado en 
Pedagogía. Aprobado por el Consejo de Humanidades y Artes el 9 de Febrero de 1999. UNAM. 
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Cuadro Nº 1.32

 
Líneas de  
Investigación  
y Formación. 

Seminarios  
Básicos. Horas Horas/ 

Semestres Créditos Seminarios 
Especializados. Horas Horas/ 

Semstre Créditos 

Antropología 
cultural 

• Cultura 3 48 6     

Teoría y 
desarrollo 
curricular, 
didáctica, 
evaluación y 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 

• Didáctica. 
 
• Planes y 

programas 
de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enseñanza de las 
ciencias. 

• Enseñanza de las 
humanidades y las 
ciencias sociales. 

• Enseñanza de las 
artes. 

• Evaluación y 
acreditación en 
educación. 

• Nuevas 
tecnologías en el 
campo de la 
educación. 

• Enfoques 
psicopedagógicos 
La psicometría. 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

48 
 

48 
 
 

48 
 

48 
 
 

48 
 
 
 

48 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 
 
 

6 
 

Política, 
economía y 
planeación 
educativa. 

    • Educación 
superior. 

• Organismos 
internacionales y 
educación. 

3 
3 
 
 

48 
48 

6 
6 

Epistemología y 
metodologías de 
la investigación 
pedagógica. 

• Metodologí
a de la 
investigaci
ón 
educativa. 

3 48 6 • Investigación 
sobre problemas 
de aula. 

• Desarrollo de 
proyectos de 
investigación. 

3 
 

3 

48 
 

48 

6 
 

6 

Filosofía de la 
educación y 
teorías 
pedagógicas. 

    • Teorías 
pedagógicas. 

• La formación 
humana desde 
diversas 
tradiciones. 

3 
3 

48 
48 

6 
6 

Historia de la 
educación y la 
pedagogía. 

    • Textos clásicos. 
• Nacionalismo y 
educación. 

• Historia de la 
educación. 

• Configuración del 
sistema educativo 
nacional. 

3 
3 
 

3 
3 

48 
48 
 

48 
48 

6 
6 
 

6 
6 

Desarrollo 
humano y 
aprendizaje. 

• Teorías del 
aprendizaj
e. 

3 48 6 • Procesos 
cognitivos. 

• Educación y 
psicoanálisis. 

   

Sistemas 
educativos 
formales y no 
formales. 

   

 

 

 

    

Sociología de la 
educación. 

        

Temas 
emergentes. 

 
 

       

                                                 
32 Idem. p. 36,37. 
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A continuación se resumen las posibilidades de distribución para el otorgamiento 

de créditos: 

 

 
Posibilidades de Aplicación Porcentaje 

Deben corresponder a seminarios formales Un mínimo 
de 70% 

Se podrán otorgar a estudios de Maestría realizados de manera 
optativa en otros programas o en otras Instituciones 

Un máximo 
de 30% 

 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

El plan de estudios de la maestría se organiza conforme a campos de conocimiento 

los cuales tienen el propósito de ofrecer a los maestrandos una pluralidad de 

opciones que les permitan construir el programa de estudios que les resulte más 

sólido y pertinente de acuerdo con sus intereses y necesidades concretas; esto 

implica poder ofrecer un currículum suficientemente flexible, que logre una 

combinación equilibrada de líneas de investigación y de formación compartidas, así 

como la especialización requerida de acuerdo con la orientación elegida, en el caso 

de la Maestría en Pedagogía, se incluyen:  

 
1. DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

 
Su objeto de estudio y ámbito de intervención es el constituido por los procesos 

que se llevan a cabo en el aula, es decir la docencia áulica o docencia cátedra, lo 

cual implica un conocimiento profundo de sus actores, en términos de sus prácticas 

socioculturales y de sus imágenes y representaciones sociales. Se indagan los 

procesos de transmisión y de apropiación del conocimiento que se ponen en juego 

en relación con la particularidad del espacio disciplinario del cual proceden los 

maestrandos. 

 

Esta orientación de la Maestría en Pedagogía pretende trasladar el énfasis que ha 

prevalecido -desde la década de los 70 aproximadamente-; en la exclusiva 
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renovación de los contenidos, a la incidencia más profunda y directa en la 

recreación de las prácticas y discursos del maestro universitario, a través de la 

necesaria recuperación de la experiencia acumulada en los años de ejercicio 

docente en contacto con diversos grupos y campos disciplinarios.  

 

Para ello, se ofrece a los maestrandos los elementos teóricos y metodológicos que 

les permitan analizar y replantear su ejercicio docente y capitalizarlo en la 

perspectiva de su profesionalización. Asimismo, son objeto de análisis e inventiva 

otras soluciones para la formación de los estudiantes, tales como los sistemas 

educativos no presénciales, el recurso de las tecnologías de punta y otras 

aportaciones de las ciencias de la comunicación y la informática. 

 

La organización de las actividades académicas por campos de estudio confiere a la 

Maestría una gran flexibilidad, puesto que permite mantener campos de estudio y 

finalidades de aprendizaje, que pueden cumplirse a través de seminarios cuya 

oferta y cuyos contenidos temáticos pueden actualizarse conforme al desarrollo de 

los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. 

 

Haciendo una revisión de la estructura y organización académica en cuanto al 

currículo flexible que ofrece la maestría, se observa una adecuación de los 

programas que atiende las políticas que propone la OCDE en cuanto a ofrecer en 

su programa de pedagogía la flexibilidad en donde se reforme la pedagogía rígida y 

profesionalizante para impulsar la flexibilidad que lleve a una diversificación de los 

niveles de formación a lo largo de la vida. 

 
2. OPCIONES DE FLEXIBILIDAD PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
 
El comité académico del programa podrá organizar actividades académicas dentro 

de los campos establecidos, en colaboración con facultades, escuelas, institutos y 

centros de la UNAM o con otras Instituciones. Estas actividades académicas 

tendrán valor en créditos, pero cada una de estas actividades académicas no podrá 

exceder su valor en un seminario de la Maestría. El valor en créditos de estas 
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actividades académicas se asignará conforme a lo establecido en el artículo 8 del 

Reglamento. Los maestros de estos cursos especiales deberán cumplir los 

requisitos establecidos para los profesores y tutores de este programa. 

 

El Comité Académico estudiará la conveniencia de las actividades especiales y 

mantendrá una lista de las actividades académicas impartidas en el Posgrado, 

acreditables para obtener el grado; y de aquellas extracurriculares que 

complementen el programa. 

 

Haciendo una revisión de la estructura y organización académica en cuanto al 

currículo flexible que ofrece la maestría, se observa una adecuación de los 

programas que atiende a las políticas que establece la OCDE, en cuanto a ofrecer 

en su programa de Pedagogía la flexibilidad en donde se reforme la organización 

rígida y profesionalizante para impulsar la flexibilidad que lleve a una diversificación 

de los niveles de formación a lo largo de la vida. 

 
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

 
La enseñanza dentro de cada campo de conocimiento se organiza por medio de 

seminarios de carácter teórico, que permiten al estudiante tener una visión 

completa de los temas que abarca cada uno de ellos. 

 

Los seminarios tienen la finalidad de facilitar, al estudiante, el estudio y 

comprensión de los elementos necesarios para desarrollar un proyecto de 

investigación que, de manera constante, lo conduzca a la tesis de grado. El 

proyecto particular del estudiante dependerá del campo de conocimiento elegido 

(entre los cuatro campos de estudio existentes) con la aprobación del tutor. Cada 

seminario tendrá un valor de 6 créditos y corresponderá a 48 horas por semestre. 

 

Los seminarios tienen un doble carácter: básicos y especializados.33

                                                 
33 Véase información sobre seminarios básicos, seminarios especializados de cada campo de 
conocimiento. Idem., p. 38. 
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4. VALOR EN CRÉDITOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

 
El plan de estudios establece que los estudiantes deberán cursar cinco seminarios 

obligatorios de la opción que han elegido, por su parte, atendiendo tanto a su 

proyecto de investigación como a las observaciones que determine su tutor elegirá 

cuatro seminarios optativos especializados de la orientación seleccionada, así 

como tres optativos del conjunto del programa. Cada seminario tiene un valor de 6 

créditos correspondientes a 48 horas clase al semestre, mientras que las 

actividades de tutoría tendrán 2 créditos semestrales. 

 
5. ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 

 
Para ingresar a la Maestría en Pedagogía, el aspirante deberá tener un promedio 

mínimo de 8.5 en la licenciatura; en algunos casos, el Comité Académico podrá 

hacer la excepción de este requisito-; y título de: 

 

a) Licenciado en Pedagogía, u otro título afín dentro del área respectiva.  

 

b) En el caso de los aspirantes a la maestría, con título diferente al de las 

licenciaturas citadas en el inciso a), deberán mostrar un conocimiento básico 

del campo de la educación, esto lo harán a través de: 

• Presentar 2 o 3 publicaciones en revistas conocidas en el medio.  

• Cubrir las actividades académicas previas al ingreso a la Maestría, si es el 

caso, que el Comité Académico considere pertinentes. 

 

c) Idiomas (Artículo 7, inciso c del Reglamento). 

• Para estudiantes de habla hispana: Comprensión de lectura de un idioma 

diferente al español (inglés, francés, alemán, italiano o portugués). 

• Para estudiantes de habla distinta del español: Demostrar un conocimiento 

suficiente del idioma español y comprensión de lectura de alguno de los 

idiomas del inciso anterior.  
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La Constancia correspondiente deberá estar expedida por el DELEFYL o 

CELE -del campus C.U. o campus Aragón-; cuando se trate de un idioma 

diferente al español, o del CEPE cuando se trate del español. 

 

d) Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Comité 

Académico después de sujetarse al procedimiento de selección establecido por 

las normas operativas del programa (Artículo 7, inciso b del Reglamento). 

 

 
6. MECANISMOS DE ADMISIÓN. 

 
Todos los aspirantes deberán presentarse a un proceso de ingreso, en el cual 

muestren que tienen los conocimientos necesarios para poder cursar los estudios 

de Maestría. Este proceso, además de la documentación formal solicitada, consta 

de la resolución de un temario escrito, referido a los principales problemas de la 

educación-; cuyo contenido será fijado por el subcomité con la aprobación del 

Comité Académico el grado de conocimientos que muestra el aspirante, así como 

la información conceptual que posee. Posteriormente, el aspirante realizará una 

entrevista con los académicos que el subcomité de admisión determine. 

 

 
7. REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO. 

 

Para obtener el grado de maestro será necesario:  

• Haber cubierto los créditos que se fijan en el plan de estudios. 

• Elaborar una tesis y contar con la opinión favorable de por lo menos cuatro 

sinodales, de un total de cinco. La tesis debe reunir los requisitos para ser 

presentada y difundida en el examen correspondiente (Artículo 19 del 

Reglamento). 

• Sustentar y aprobar el examen de réplica de tesis ante un jurado. 

• En casos excepcionales el alumno podrá solicitar al comité académico se le 

permita realizar un examen general de conocimientos en lugar de tesis, mismo 
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que será definido por este comité. Para optar por el examen general de 

conocimientos será imprescindible que el estudiante haya elaborado una tesis 

para obtener la licenciatura y tenga publicados al menos tres artículos en revistas 

de calidad reconocida.  

 

Considerando la formación que propicia la Maestría en Pedagogía y a partir de los 

requisitos que debe cumplir quien aspire a cursar esta maestría, se deberá mostrar 

un conocimiento básico del campo de la educación; ya que en el Posgrado se 

pretende formar en la investigación, por lo cual se asigna un tutor desde el primer 

semestre que orienta y supervisa la producción del alumno. 

 

En el caso de la FES Aragón se ha implementado el comité tutorial, que se encarga 

de supervisar el avance de cada alumno en cuanto al trabajo de investigación, que 

tiene como objetivo la titulación, con esta medida se pretende generar en el alumno 

una cultura de producción académica, es decir la elaboración de documentos, 

textos académicos que den cuenta de su realidad, de sus logros, de los 

conocimientos alcanzados. 

 

Es importante mencionar que al ser alumnos egresados de licenciaturas con 

formaciones distintas, el acceso a los conocimientos será diferente pues la bases 

teóricas y metodológicas adquiridas desde la licenciatura se ve reflejado en la 

producción académica que se genera en los procesos de evaluación que se llevan 

a cabo en la maestría, como es la elaboración de ensayos académicos. 

 

Considerando que el Plan de Estudios de la Maestría se desarrolla en seminario34 

como la modalidad de enseñanza por excelencia,  

 

                                                 
34 éste se definirá como “una estructura educativa que integra a los especialistas de una misma área 
didáctica con el fin de organizar el trabajo pedagógico en equipo, buscando objetivos concretos, 
estableciendo niveles instructivos y formativos, programando actividades extraescolares de apoyo 
en el aula, revisando metodologías de trabajo con los alumnos, estableciendo pruebas de control y 
métodos de evaluación, analizando resultados académicos y programando recuperaciones” cfr 
Álvarez, op. cit., p. 45 
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tiene la finalidad de facilitar al estudiante el estudio y comprensión de los elementos 

necesarios para desarrollar un proyecto de investigación35

 

por lo tanto proveerá las herramientas necesarias para que el maestrante sea 

capaz de que en el ensayo, considerado producto de aprendizaje e instrumento de 

evaluación, reconstruya los conocimientos adquiridos tanto del seminario y su 

práctica profesional, como del resultado del trabajo cotidiano. Así se da un 

significado a la información que el alumno utiliza, es decir, exponer singularidades, 

acontecimientos, usos y costumbres que se generan en las prácticas y procesos 

educativos de la Maestría y que el alumno evidencia en los ensayos académicos. 

 

En lo referente al conocimiento, es importante mencionar que se han generado 

modificaciones en cuanto a la forma de producirlo y de apropiarse de él, así la 

investigación y la enseñanza no serán más actividades aisladas, ya que es 

necesaria la interacción de distintos productores de conocimiento, a los cuales es 

posible tener acceso a partir de la flexibilidad que propone el plan de estudios, 

pues es posible cursar seminarios en distintas escuelas que ofrecen el programa 

dentro de la UNAM y que proporcionan la posibilidad de aprendizajes diferentes, de 

acuerdo al contexto. 

 

En cuanto a cultura académica, formación de los maestros, formación de alumnos, 

manejo de contenidos, así como los recursos que brindan las nuevas tecnologías 

en cuanto a información y comunicación. Aunque es importante que en las 

universidades se aprenda a utilizar los recursos intelectuales con que cuenta, con 

la finalidad de crear condiciones para interactuar en la producción del 

conocimiento, un conocimiento que le permitirá expandirse en cuanto a niveles de 

eficacia y formación de sus alumnos. 

 

 
 

                                                 
35 UNAM, op. cit. p. 40 
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CAPÍTULO II 
 
EL ESTUDIO DE CASO DESDE LA PERSPECTIVA CUALITATIVA. 
 

Como resultado de las modificaciones a los planes y programas de posgrado, se 

pretende vincular la formación que se proporciona en la Maestría en Pedagogía 

con las necesidades de la sociedad, compartir programas que permitan a los 

alumnos desempeñarse adecuadamente en un medio académico y profesional de 

alta exigencia, a través de una formación de profesionales de alto nivel que en la 

práctica sean capaces de resolver problemáticas concretas. La investigación forma 

parte importante del desarrollo cultural, socioeconómico y tecnológico de los 

individuos ya que aumenta el cúmulo de conocimientos especializados y permite 

que se modifiquen las ideas, las técnicas y los métodos que éste emplea en la 

construcción y reconstrucción de conocimientos. Como el plan de estudios de la 

maestría promueve la inserción de sus alumnos en la investigación, éstos cuentan 

con las herramientas necesarias para la elaboración de informes y productos 

académicos que den cuenta de sus procesos de formación y construcción de 

aprendizajes, así como la reconstrucción que hace de éstos en productos 

concretos como son los ensayos académicos. 

 

En este capítulo se desarrollarán los fundamentos teórico-metodológicos que 

permiten realizar un análisis del contenido de ensayos académicos recopilados en 

la maestría en pedagogía en la FES Aragón, a través de la objetivación e 

interpretación de los usos, costumbres y discursos que expresan los alumnos en 

sus textos. 

 

Para documentar los procesos cotidianos que son expresados en ellos, 

considerando las características del análisis de los ensayos, este trabajo se ubica 

en el campo de la investigación cualitativa, que en su rama interpretativa, se 

desarrolla a través de la estructura metodológica del estudio de caso, pues éste 
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posibilita la construcción y reconstrucción de un fenómeno, a partir de una revisión 

profunda de los elementos que los conforman. 

 

Se consideran tres apartados: 

 

1. Referentes teóricos de la corriente interpretativa. 

2. El estudio de caso como metodología de la corriente interpretativa. 

3. Elementos teórico-metodológicos para un estudio de caso. 

 

 
2.1 REFERENTES TEÓRICOS DE LA CORRIENTE INTERPRETATIVA.  

 
La corriente interpretativa se recupera de los planteamientos de Alfred Schultz 

(1973) y la sociología del conocimiento de Berger y Luckman (1979) sobre la 

fenomenología social, en donde la sociedad es concebida por la  

 
estructura intrínsecamente significativa, construida y sostenida por las actividades 

interpretativas rutinarias de sus miembros36

 

entendiendo esas actividades rutinarias, como lo cotidiano, lo que se desarrolla 

diariamente en las aulas, es decir, cómo los alumnos de la maestría concretan en 

el ensayo académico la forma de acercarse a la teoría, si se considera que el 

ensayo debe ser una construcción propia donde él plasma los conocimientos 

logrados desde una postura muy particular. 

 

La teoría interpretativa en la cual se basa este trabajo, se deriva de la concepción 

de que  

 

                                                 
36 Carr, Wilfred y Kemmis, Stephen., (1988), Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona, ediciones 
Martínez Roca, S.A., p. 99. 
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los sujetos son los que objetivan a la sociedad como elementos principales de su 

mundo social, en donde la interpretación estará mediada por el contexto socio-

histórico de los actores sociales y de su propia subjetividad37. 

 

Es importante mencionar que el sujeto no puede vislumbrarse de manera individual 

o aislado, debe considerarse como parte de un proceso que lo determina en el 

campo en cual se desarrolla y que será entendido como contexto38.  

 

La sociedad se manifiesta como una construcción que los sujetos objetivan a partir 

de sus interpretaciones cotidianas externadas en acciones particulares y que en el 

ámbito educativo no se pueden pensar como dadas, pues los actores sociales son 

el resultado de un proceso y como tal realizarán esas construcciones, así la 

realidad educativa no queda aislada de los sujetos que la conforman, pues son 

ellos los que le dan sentido a la tarea educativa, en el caso de la Maestría, el 

discurso que el alumno maneja en los ensayos académicos que estructura, 

muestra cómo objetiva su realidad social y la interpretación que hace de ella, de 

esta manera al considerar a los ensayos como resultado de un proceso de 

aprendizaje, se demuestran los conocimientos que logra, cómo los reconstruye y 

plasma en el ensayo que forma parte de un proceso de evaluación. 

 
La vida cotidiana es invisible a primera vista, pero con una revisión más profunda, lo 

familiar se vuelve extraño e interesante nuevamente, lo común se vuelve 

                                                 
37 Berger, P. Y Luckman, T., La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu. 1979, p. 

34 
38 El entorno es todo aquello que envuelve a un individuo o a un grupo humano, por el sólo hecho 

de estar allí, pero sin examinar el grado de significado que sus componentes o elementos tengan 
para esos individuos o grupos humanos. El entorno es simplemente lo que rodea, -está allí pero 
no dice nada- mientras que el contexto es el entorno más la significación cognitiva para el grupo 
social, por ello es que la palabra contexto es usada para referirse al medio ambiente pero con un 
sentido comunicacional, incorpora todo lo simbólico o que representa algo para alguien bajo 
cualquier circunstancia y ese alguien es capaz de interpretarlo y exteriorizar sus significados a 
través de su cultura de una manera completamente desapercibida para él o para ellos. Se suele 
usar la palabra medio ambiente, cuando se hace referencia sólo a los elementos naturales, 
interrelacionados, del medio, incluyendo la fauna, flora y geografía; cuando se incluye al grupo 
humano que lo habita es preferible hablar ya de contexto, porque incluye la cultura y la 
comunicación humanas. En Austin Millán, Tomás R., (2000), “Para comprender el concepto de 
cultura” en Revista UNAP EDUCACIÓN Y DESARROLLO, Año 1, Nº 1, Marzo, Chile. 
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problemático. Lo que esta sucediendo se puede hacer visible y se puede 

documentar sistemáticamente39

 

es decir, exponer los resultados de tal forma que el alumno se vea reflejado a 

través interpretación de detalles de su realidad, expresados desde su formación y 

su práctica profesional. 

 

Al hablar de que la realidad social se construye con la participación de los sujetos 

en acciones en la vida cotidiana  

 
ésta se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos 

tiene el significado subjetivo de un mundo coherente40

 

es decir, es un mundo que se origina en los pensamientos y acciones de los 

sujetos y que se percibe como real.  

 

Plantear la vida cotidiana desde un enfoque sociológico, implica entender que ésta 

se construye en la conciencia de los sujetos sociales como un mundo de realidades 

múltiples, de realidades ordenadas y compartidas por otros y con otros, como 

relaciones intersubjetivas que pueden diferir o coincidir aún cuando desde la 

perspectiva de los sujetos se comparte la realidad. 

 

Al retomar la vida cotidiana como una realidad rutinaria en la que los sujetos 

comparten la posibilidad de manifestarse en ella, implica hablar de situaciones o 

actividades que llevan a los alumnos a reflexionar sobre esa cotidianidad, toda vez 

que la estructura del ensayo reflejará la interpretación que él hace de esa práctica, 

así como incluir en su discurso determinados elementos tanto teóricos como 

metodológicos que permiten identificar el significado y sentido de las acciones, 

desde diferentes puntos de vista que los propios actores le atribuyen. 
 
                                                 
39 Ericksson, Frederick, “Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza”, en Nueva 
Antropología. Vol. XII. Num. 42, México, 1992, Multigráfica, SA de CV., p. 201. 
40 Berger y Luckman, op. cit., p. 36. 
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2.2.- ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA UN ESTUDIO DE CASO. 

 
La investigación se sustenta en la corriente interpretativa a través de un estudio de 

caso, retomando los planteamientos de Carr y Kemmis,41 Beatriz Calvo y 

Ericksson42, el cual permite  

 
obtener información específica y profunda que da cuenta de procesos cotidianos, 

locales e inmediatos y de realizar un análisis integrado y comprensivo de la 

misma.43

 

Retomando este planteamiento, la revisión de los ensayos académicos debe 

exponer los procesos que influyen y determinan su estructura, como el tema, el 

manejo de la teoría, el discurso que se utiliza, la presentación como instrumento de 

evaluación, las partes que los conforman, así como dar cuenta de esos procesos, 

no por la generalización positivista, ni la predicción, sino a través del análisis 

específico para cada caso resultante de una práctica local y cotidiana que se 

encuentra inmersa con prácticas más amplias que determinan al sujeto como ser 

histórico, cultural, social y discursivo que realiza su actividad en un espacio y 

tiempo determinado, por lo tanto se interpretan las particularidades que los sujetos 

expresan a través de lo que narran, pues por medio de la narración él construye 

(co-construye) su vida, ya que se percibe como autor e intérprete de la historia de 

sus acciones, emociones y decisiones. 

 

El estudio de caso permite reconstruir la creación personal de una historia, en 

diálogo con otras historias, pues se actúa en relación con los objetos que les 

rodean, definiendo significados que aparentemente son similares, sin embargo, no 

lo son, pues no se puede asumir que el comportamiento de dos individuos en 

circunstancias similares sea del mismo significado para ambos. Así,  

 

                                                 
41 Carr y Kemmis, op. cit., p. 11. 
42 Ericksson, et. al., Nueva antropología , Vol.XII, Núm. 42, México, Multigráfica, 1992, p. 13 
43 idem p. 13 
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el caso, la actividad y el suceso son únicos, a la vez que comunes. La comprensión 

de cada uno de ellos exige comprender otros casos, otras actividades y otros 

sucesos pero también implica comprender la unicidad de cada uno de ellos44

 

se considera que la unicidad es de importancia fundamental para la comprensión 

del caso en particular. 

 

El estudio de caso, como opción metodológica de corte interpretativo se desarrolla 

a profundidad, con individuos o instituciones específicas, con experiencias 

concretas, inscritos en acontecimientos y espacios de producción y reproducción 

de la cultura en donde los protagonistas son ellos mismos; implica registrar 

procesos dinámicos, relaciones, contenidos y significados del fenómeno, su validez 

radica en la interpretación que se haga de ella, tomando un caso particular para 

llegar a conocerlo, no para buscar diferencias o semejanzas con otros casos, más 

bien para conocer cómo es y cómo se construye.  

 
No se busca aprender sobre otros casos, o sobre un problema en general, más bien 

porque se busca conocer sobre ese tema en particular, se tiene un interés intrínseco 

en un solo caso45

 

De esta manera, con el análisis de los ensayos académicos, se exponen los tipos 

de ensayos que se construyen y los elementos teóricos que el alumno utiliza para 

dar sentido y coherencia a su trabajo, considerando que la población que asiste a 

la maestría pertenece a diferentes áreas de estudio, lo que implica que el 

acercamiento al conocimiento sea diferente para todos, reflejándose en ciertos 

aspectos en los trabajos, 

 
con el estudio de diferentes casos concretos es posible realizar trabajos 

comparativos en diferentes contextos particulares46

 

                                                 
44 Stake, R. E., Investigación con estudio de caso, Madrid, Ediciones Morata, p. 19 
45 STAKE op.cit., p. 20 
46 idem., p. 20 
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así, se darán a conocer los distintos tipos de ensayos que se trabajan buscando 

una identificación de los actores que confluyen en un contexto similar. 

 

Con este estudio de caso, se intentan exponer las acciones cotidianas, de la 

escuela, el aula, las actitudes, las formas de pensar, de relacionarse, del actuar de 

maestros y alumnos, autoridades y aquellos que intervienen en la comunidad 

educativa, aunque al realizar un estudio de caso no se debe olvidar que las 

instituciones se conforman y funcionan desde sus propias prácticas. 

 

Por lo tanto, es necesario considerar que los textos como construcciones analíticas 

dan cuenta de la constante actividad interpretativa del sujeto, pues a partir del 

texto, es posible articular y secuenciar la descripción que se hace sobre un tema, 

ya que se inicia con un conocimiento empírico que se va reestructurando a través 

de enlaces con otros procesos que llevan a la construcción de conceptos más 

abstractos. A través de la documentación de los elementos representados en los 

ensayos académicos, se detecta una transformación en las reconstrucciones que 

los alumnos hacen en sus escritos, lo cual permite una interpretación más profunda 

sobre el texto. 

 

Para alcanzar la profundidad en el estudio se trabajan las categorías: Estructura 

Formal del Ensayo, El Análisis de Texto y El Ensayo como parte del Proceso de 

Evaluación, exponiendo la cotidianidad de la Maestría en Pedagogía, intentando 

hacerla visible a los que se encuentran implicados en ella. 
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2.3. EL ESTUDIO DE CASO COMO OPCIÓN METODOLÓGICA DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

 

El estudio de caso como metodología de la corriente interpretativa aporta los 

elementos necesarios para realizar análisis de procesos sociales, es un camino 

que lleva a partir de elementos concretos al conocimiento y definición de los 

elementos que estructuran el objeto de estudio, posibilita  

 
identificar estructuras universales: aquellas que son ampliamente universales, 

aquellas que se generalizan a otras situaciones similares y aquellas que son únicas 

a una situación dada47  
 

este trabajo puede concretarse sólo si se atienden los detalles del caso. 

 

Con la identificación de elementos generales, se exponen relaciones que sean 

factibles de estudiar en otros casos, es decir,  

 
formular relaciones y enlaces clave de valor más general del objeto de estudio que 

articulen y expliquen los sucesos particulares y su variación, y que además permitan 

construir patrones o modelos de generalización con respecto al caso que se está 

estudiando48  

 

Sin que estas construcciones se repitan de un caso a otro, implica que los 

elementos que se están identificando aporten elementos para ser estudiados en 

otras situaciones que permitan entender los procesos sociales en los cuales se 

encuentra inmerso el caso estudiado. 

 

La validez del estudio de caso, se basa en que las relaciones y enlaces que se 

identifican en el proceso, se construyen a partir de información particular, por lo 

tanto se expresan en forma específica y concreta, para identificarlas se deben 

atender los detalles que conforman el objeto que se investiga. En este sentido, en 
                                                 
47 Ericksson, op. cit., p. 130 
48 idem. p. 41 
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la revisión de los ensayos se identifica, cómo los conocimientos adquiridos se 

reproducen, los elementos que los integran, y las perspectivas de significado que 

los actores específicos hacen de acontecimientos específicos, pues en la corriente 

interpretativa se parte de que los significados en acción compartidos por sujetos de 

un grupo que actúan en forma intermitente son locales, ya que comparten 

concepciones y tradiciones locales específicas, es decir que pertenecen a una 

micro-cultura específica que los distingue, identificándose particularidades en la 

vida cotidiana que determinan la diferencia en cuanto a la apropiación y 

reproducción del conocimiento. 

 

El estudio de caso permite identificar elementos concretos sobre el objeto de 

estudio, así al particularizar los productos académicos que se generan en la 

Maestría en Pedagogía, se proyecta una identificación de los alumnos con los 

productos resultantes del análisis, no como la única posibilidad de estructurar 

ensayos, más bien que se logre un reflejo de lo que ahí se está produciendo 

académicamente, a partir de los detalles detectados en cada uno de los ensayos y 

que evidencian singularidades, acontecimientos, usos y costumbres que se 

generan como aprendizaje en las prácticas y procesos educativos de la Maestría. 

El empleo del estudio de caso como metodología de investigación permite conocer 

los elementos que son retomados por los alumnos de la Maestría en Pedagogía en 

la elaboración del ensayo académico, ya que como plantea Cesar Coll implican un 

examen minucioso de conciencia sobre la información que contendrá el ensayo, 

considerándolo como una  

 
alternativa para que el alumno desarrolle con plena libertad su pensamiento49  

 

en donde deberá incorporar los conocimiento desde el contexto en el que se 

desarrolla. 

 

                                                 
49 Coll, César y Soler, Isabel, “aprendizaje significativo y ayuda pedagógica” en Reforma y Currículo, 
Núm., 168, s/l, marzo, 1989. 

 40



CAPITULO III 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANALISIS DEL ENSAYO. 
 
3.1 TEORÍA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN. 

 

La llamada Teoría de la Comunicación, construida con los aportes de la psicología, 

sociología, lingüística, ingeniería y otras disciplinas, tiene una gran aceptación 

durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, pues el enfoque comunicativo 

constituye una superación de los modelos anteriores, ya que no niega la 

importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá, en busca de una 

auténtica competencia comunicativa. 

Se considera a la comunicación como una actividad humana fundamental a través 

de la cual los seres humanos se relacionan entre sí y pasan de la existencia 

individual a la comunitaria, por lo cual ponen su acento en el proceso de 

comunicación como un acontecimiento personal y social y en él, el hombre como 

protagonista de éste.  

El enfoque comunicativo se conoce también como enseñanza comunicativa de la 

lengua. Con este modelo didáctico se pretende capacitar al que aprende para una 

comunicación real en la vertiente escrita con otros hablantes.  

 

La comunicación es un proceso, que se lleva a cabo con un propósito concreto, 

entre unos interlocutores concretos, en una situación concreta. Por consiguiente, 

no basta con que se asimile un cúmulo de datos —vocabulario, reglas, funciones, 

etc. es imprescindible, además, que se aprendan a utilizar esos conocimientos para 

negociar el significado. Para ello se debe participar en tareas reales, en las que la 

lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. 

 

La lectura y la escritura no son sólo los dos extremos de un proceso de 

codificación-descodificación. Son fundamentalmente parte de un proceso 
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comunicativo, en el cual al leer se buscan significados en un texto y al escribir 

transmitirlos. 

 

El logro de un buen escrito, es decir de un texto que comunique lo que su autor 

desea, requiere de un complejo esfuerzo intelectual para coordinar varios aspectos, 

al mismo tiempo: la adecuación a las reglas ortográficas y gramaticales, el empleo 

exacto de los significados de las palabras y los conceptos y el desarrollo de la 

argumentación.  

 

Habermas, conduce a los conceptos de argumento y argumentación. 

 
Los argumentos se componen de emisiones problemáticas (conclusiones) que llevan 

anexas pretensiones de validez y las razones con las cuales se han de tornar 

dudosas. La argumentación es el tipo de habla en la que los participantes dan 

argumentos para desarrollar o recusar las pretensiones de validez que se han 

tornado dudosas.50

 

así el concepto de acción comunicativa explicita la interacción existente entre los 

sujetos capaces de lenguaje y acción, el saber cómo el entendimiento proporciona 

tanto el mundo objetivo como la Inter-subjetividad que proporciona el contexto de la 

acción. Los individuos utilizan el conocimiento para ponerse de acuerdo 

 

La teoría crítica incluye no sólo las exigencias metodológicas, sino que incluye un 

carácter emancipador en su orientación. Los “por qués” y los “para qué” son 

atribuciones determinantes para orientar sus fines. Su verdad está orientada por 

los valores. La aproximación al conocer, no se reduce al acercamiento de un sujeto 

pensante a un objeto de investigación.  

Se parte del principio de que los propios procesos de pensamiento y del conocer, 

ya vienen condicionados por esos mismos objetos. Los conocimientos son 

                                                 
50 Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa, Racionalidad de la acción y racionalización 
social. VOL 1. Madrid: Taurus, 1987, p. 27  
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históricos, forman parte del devenir histórico y no se trata de imponer un 

conocimiento crítico, sino de proporcionar instrumentos de reflexión crítica, en la 

que la explicación del profesor, así como las aportaciones de los propios alumnos, 

forman parte de un clima de comunicación y de análisis.  

 

El pensamiento crítico trata de descubrir lo no-dicho, aquellos aspectos de la 

realidad no definidos por los discursos formales, pero que forman parte de la 

realidad. Esto se hace especialmente relevante cuando se analizan los contenidos 

de textos escritos. 

 

Se trabaja la lengua en el nivel del texto o del discurso, más allá de las frases. La 

unidad básica es el párrafo en el lenguaje escrito y el enunciado en el oral. Ello 

implica que se deben cuidar componentes tan importantes en la comunicación 

como son la cohesión y la coherencia. 

 

La lengua escrita es un vehículo para la comunicación en clase, no sólo el objeto 

de estudio. Por eso, se usa tanto en la realización de las tareas, como para las 

explicaciones, aclaraciones, etcetera. 
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3.2 CONCEPTUACIÓN DEL ENSAYO. 

 

El aprendizaje que el individuo construye a partir de su experiencia personal en el 

campo educativo formal, le permite conocerse y reestructurarse a partir de las 

creaciones que él mismo construye, por ejemplo el ensayo, a través del cual se 

pretende conocer el grado de reflexión que ha alcanzado, lo que implica para el 

maestrante elaborar el ensayo, así como los elementos que considera en su 

estructura, en donde se verán reflejados sus valores e intercambios simbólicos que 

serán expuestos a partir del discurso escrito, correspondencias afectivas, intereses 

sociales, etcétera.  

 

Es importante conceptuar lo que es el ensayo, así como los usos que se han hecho 

de él en diferentes momentos histórico-sociales. Para definir lo que es conocido 

como ensayo, es 

 
Miguel de Montaigne (1533-1592) el que designa con este título de ensayo, a sus 

escritos, los cuales comenzó a publicar hacia 1580, porque lo consideraba el 

resultado de las pruebas, o de las experiencias que a lo largo de su vida y sus 

lecturas habían ido posándose en el fondo de su espíritu. De ahí el carácter 

subjetivo, personal, de sus ensayos51

 
El término ensayo proviene del latín tardío: exágium, es decir, el acto de pesar algo. 

Está, relacionado con el “ensaye: prueba o examen de calidad y bondad de los 

metales... composición literaria breve que trata de un solo tema, por lo común desde 

un punto de vista personal y sin intentar ser más completa52

 

así, el ensayo es un escrito breve con temas de diversa índole, no va a ser definido 

por la temática que aborda sino por la intención que el autor le dé, puede ser la de 

probar, examinar o incursionar en nuevos conocimientos. 

 

                                                 
51 Souto, A., El Ensayo. México. ANUIES. 1973, p. 8 
52 idem. p. 9 
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Los antecedentes dentro de la modernidad sobre las reflexiones referentes a la 

teoría y la práctica del ensayo se puede localizar en los escritos del filósofo inglés 

Francis Bacon, quién con su libro “Ensayo sobre el entendimiento Humano”, 

establecerá las bases del concepto moderno de lo que hoy significa la elaboración 

de un ensayo, sobre todo su especial énfasis para su uso en el campo de la 

filosofía y las investigaciones de carácter empírico.  

 

Indiscutiblemente que este aporte del filósofo inglés responde al espíritu humanista 

que se venía destacando en Europa durante el siglo XVI, sobre todo si afirmamos 

la importancia que tiene el ensayo para el desarrollo de la creatividad en el proceso 

de construcción del conocimiento. Siguiendo el aporte de los primeros ensayistas, 

el escrito no se limita a mostrar sus pensamientos, sino que expone el mismo 

proceso de pensar, logrando introyectar en el receptor sus propias preocupaciones 

en un íntimo diálogo con el lector en una comunión de pensamientos. 

 

El ensayo permite aportar ideas nuevas sobre cualquier tema aunque a veces se 

considere que sobre el mismo todo está dicho ya; con el ensayo se pone a prueba 

lo establecido, por lo cual la raíz en la elaboración de un ensayo va a ser la duda, 

la curiosidad, el afán del hombre de querer comprender las cosas desde su esencia 

y apariencia. 

 

Es también un nuevo género en el cual no se necesita madurez (intelectual) de su 

autor pues no requiere obligatoriamente un aparato crítico o ser de una gran 

extensión, debe ser el producto de grandes meditaciones que llevan a la 

proyección de una idea, al planteamiento de una hipótesis que posteriormente 

puede ser comprobada o rechazada con métodos sistemáticos por otras obras 

académicas o doctrinales; sin embargo, debe resaltar su originalidad, audacia y 

sentido de exploración anteponiendo la razón, misma que le permitirá introducirse 

en nuevos campos. 

 

 45



Si bien no existe una definición que comprenda todos los elementos constitutivos 

de un ensayo, si se proporcionan las bases para entender la riqueza de sus 

características comunes en las cuales se puede extraer una aproximación para 

caracterizar al ensayo como la preocupación estética para la creación de recursos 

expresivos que se suma con el afán de plantear y debatir temas de interés actual 

en diferentes campos, aunque es importante destacar que la función didáctica-

pedagógica que, en todas sus modalidades, se presenta en el ensayo es una de 

sus principales formas constitutivas.  

 

Para el desarrollo de la investigación se considera que la se estructura del ensayo 

en términos generales,  

 
consta de tres partes: La Introducción donde se precisa el tema y el enfoque, el 

Desarrollo es la reflexión de cada uno de los puntos presentados en la introducción, 

la Conclusión es un juicio que ubica el sentido de la reflexión.53

 

Aunque en la elaboración del ensayo se pretende que se manejen temáticas a 

partir de la propia construcción y forma de pensar, es necesario antes de que el 

individuo llegue a la reconstrucción del conocimiento que se revisen teorías que 

den soporte a los planteamientos que crea el sujeto, por lo tanto es importante 

incluir la bibliografía. 

 

Existen otras características de acuerdo con diferentes rasgos en que puede ser 

estructurado el ensayo, con: variedad y libertad temática esto es, que pude ser un 

comentario o crítica a un libro, notas libres, de lecturas, etc., como prueba, porque 

está arraigado en la duda en donde se examinan las cosas, como hipótesis porque 

no se basa en hechos establecidos sino en sugerencias y proyectos, con 

originalidad porque puede retomar del conocimiento del tema que trata pero el 

punto de vista debe ser diferente de los planteamientos en que se basó, subjetivo, 

                                                 
53 González, Reyna, citado en Alvarado Hernández, Víctor Manuel. El ensayo Personal y Otros 
tópicos de la escuela. México 2001. Pág. 13 
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porque no se pretende expresar hechos evidentes con un lenguaje convencional, el 

ensayo es personal y subjetivo, entre otros.  

 

Sin embargo, algo característico en el ensayo debe ser la reflexión, lo que le 

permitirá reconstruir sus conocimientos y expresar su pensamiento a partir del 

contexto en el que se desarrolla y de su realidad, la cual lo determina como ser 

social. Pero es importante que el sujeto reflexione y reconstruya su propia realidad 

a través de la investigación que será concebida como una  

 
práctica social. El investigador no está solo, al investigar dialoga, discute, contrasta, 

se comunica con otros, contra otros, frente a otros. No basta tener razón, sino hay 

que tenerla contra alguien54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Sánchez Puentes, Ricardo, “La investigación científica en las ciencias sociales” en Revista 
Mexicana de Sociología, N° 1, México, 1984, p. 144 
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3.3 ELEMENTOS PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE TEXTO. 

 

Para analizar el texto del ensayo académico, se debe recuperar la intención con la 

que el autor lo estructura, partiendo de una revisión a profundidad de las destrezas 

comunicativas como son: el escuchar, hablar, leer y escribir, lo cual permite 

identificar la competencia comunicativa55 es decir, la apropiación que el alumno 

hace de la normas, procesos, conocimientos y destrezas que configuran la 

competencia comunicativa y cómo la expresa al escribir. 

 

El empleo del enfoque comunicativo implica entender en las prácticas 

comunicativas56 de los alumnos, los usos verbales y no verbales que hacen como 

oyentes, como hablantes, lectores o autores de texto y que implican determinados 

procesos cognitivos necesarios para comprender y emitir un texto, así como a las 

normas que rigen determinados usos y costumbres. 

 

De ahí que la construcción de un texto implica apropiarse de un repertorio léxico 

específico y establecer redes conceptuales que permitan entablar relaciones entre 

los diferentes aspectos de ese saber, ya que cuando no se alcanza la comprensión 

de un texto, no es posible reproducir un aprendizaje. La construcción de los 

ensayos implica la reproducción y reconstrucción de aprendizajes; así, las 

diferencias que se identifican en cuanto a la heterogeneidad al construir los 

ensayos implicarían, el nivel de comprensión que sobre un tema ha alcanzado el 

alumno. 

 

El análisis del texto implica identificar en un primer momento, el propósito por el 

cual fue creado, pues adquiere un valor específico en un lugar y espacio 

                                                 
55 Entendida como “la capacidad de oyentes y hablantes reales para comprender y producir 
enunciados adecuados a intenciones diversas, en comunidades de habla concretas en las que 
inciden. 
56 “Factores lingüísticos y no lingüísticos que regulan el sentido de las interacciones comunicativas”, 
Lomas Carlos, 1998, “Sistemas verbales y no verbales de Comunicación y enseñanza de la lengua” 
en El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, Barcelona, Paidós. 
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determinado, que responde a diversos órdenes. En el caso de los ensayos 

académicos elaborados en la Maestría en Pedagogía, se responden a un requisito 

académico, que convencionalmente debe cumplir cierta estructura. 

 

Para comprender la estructura de un texto  

 
es necesario identificar sus características dominantes, tanto en lo que se refiere al 

papel social del escrito, como a su esquema organizativo básico o a las 

particularidades más estrictamente discursivo-lingüísticas que lo distinguen de otros 

textos57  
 

lo cual, aporta elementos que permiten establecer tipologías para la realización de 

un estudio en profundidad. 

 

El escribir ensayos implica un saber hacer, partir de una práctica, que lleve a 

identificar aspectos necesarios en la elaboración textual, que permita establecer 

comunicación por escrito y concentrar a través del código lingüístico todas las 

pistas que le posibiliten al lector interpretar la finalidad comunicativa, es decir, que 

el enunciado pueda interpretarse adecuadamente. Para interpretar un texto es 

necesario identificar el tipo de texto de que se trata y si cumple con los elementos 

para lo que fue creado.  

 

Para estructurar un texto que alcance el objetivo de comunicar, es necesario 

desarrollar un conjunto de reglas o criterios de buena formación textual que se 

comparten en el contexto cultural58. Estas reglas de buena formación textual son 

aquellas que se evidencian en la superficie textual mediante los mecanismos de 

cohesión, coherencia y adecuación, es decir, los que permiten que el tipo 

                                                 
 57 Calsamiglia en Lomas, op.cit., Singularidades de la elaboración textual: aspectos de la 
enunciación escrita, p. 183. 
58 “El ámbito contextual se refiere a las unidades lingüísticas que intervienen en el anclaje del texto 
en el contexto enunciativo, y en general, todas aquellas formas lingüísticas que tienen una relación 
directa con la enunciación. El ámbito oracional incluye los aspectos morfosintácticos relevantes para 
la construcción aceptable de oraciones y palabras.” Zayas Felipe, Las actividades gramaticales 
desde una perspectiva textual, idem. P. 201. 
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discursivo que se pretende expresar mediante la escritura corresponda a las reglas 

discursivas del género textual al que pertenece, que la semántica textual sea 

construida de tal manera que el tópico que ahí se desarrolle sea comprensible, que 

la elección del registro a través del cual se comunica por escrito, corresponda a la 

intención comunicativa dirigida hacia un destinatario.  

 

Un texto cohesionado es aquel que posibilita la interpretación a través de los 

elementos discursivos que se incluyen en él, desde la primera línea hasta la última, 

a través de cada párrafo, en cada momento del desarrollo del tema, tanto en la 

información que se repite como en la nueva información que se incluye. 

 

Las estructuras textuales se entienden por la organización global que se hace de la 

información en un texto, en cuanto forma y contenido, se hace referencia a las 

partes que componen un texto, la denominada superestructura textual, y también al 

tema que aborda, la denominada macro-estructura textual.59  

 

La superestructura y la macro-estructura tienen una propiedad común: no se 

definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino con 

respecto al texto en su conjunto o a determinados fragmentos de éste. Esta es la 

razón por la que se habla de estructuras textuales o globales, diferenciadas de las 

estructuras locales o micro-estructuras en el nivel de las oraciones. 

En los modelos textuales de la lingüística anglosajona, y particularmente en el 

modelo desarrollado por Van Dijk (1988),  

 
el texto es descrito como una unidad de comunicación que organiza su contenido en 

el plano global en dos tipos de estructuras: la macro-estructura y la superestructura 

textuales.60

 

                                                 
59 La noción de macro-estructura, tal como se desarrolla con la estructura del discurso, fue 
introducida primero por Bierwisch (1956) someramente -respecto a la trama de un relato- y se ha 
tratado desde entonces en la teoría literaria y en varios intentos de construir gramáticas textuales.  
60 Van Dijk, T. A.. Texto y Contexto, Cátedra, Madrid, 1988. p. 213 
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La macro-estructura textual se conforma de proposiciones, macro-proposiciones y 

tema, da cuenta del contenido semántico que representa el tema del texto, en el 

caso estudiado será el título de los ensayos académicos, asimismo, la 

superestructura textual se concreta en la historia, argumento, episodios, actuantes, 

escenario, problema, tiempo, lugar, acciones y resolución, representa el esquema 

de composición del texto, esto es, la forma cómo el contenido se organiza en 

partes reconocibles; así, en el texto de los ensayos académicos, la superestructura 

estará constituida por las siguientes partes que lo integran: introducción, desarrollo 

y conclusiones, etcétera. 

 

La macro-estructura y la superestructura, aunque son independientes como 

estructuras, se superponen, es decir, las partes del esqueleto formal o 

superestructura de un texto se rellenan con el contenido semántico de las macro-

posiciones que resumen el sentido del texto o macro-estructura. En el ensayo 

académico, cada una de las partes de la superestructura adquiere sentido al 

relacionarse con los contenidos que conforman la macro-estructura del texto.  

 

La suma de los contenidos de cada una de estas partes textuales da lugar a la 

macro-estructura, semántica global. Las estructuras textuales permiten a los 

interlocutores la construcción del significado discursivo, pues le orientan en los 

procesos de composición y de interpretación de los textos. 

 

Las macro-estructuras definen cuáles son los asuntos más importantes que se 

tratan en cada género discursivo y las superestructuras indican cómo organizar 

eficazmente en partes, el contenido en una determinada situación de comunicación 

y qué tipo de información se relaciona con cada parte, así, tienen un papel 

comunicativo, de interacción y por tanto, social.  

 

La competencia textual escrita supone cierto dominio de la competencia lingüística 

y pragmática, ambas en la modalidad oral son el antecedente del conocimiento de 
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la lengua que abren el camino a la escritura en el plano concepcional. La escritura 

en texto debe ser concepcional, es decir,  

 
supone crear textos, producidos en un contexto específico y apegado a ciertas 

reglas61

 

Cuando se escribe un texto se debe definir el uso que se hará de la escritura, 

precisar el tipo de escrito que dará forma a su necesidad de comunicar, cuál es la 

intención que lo lleva a emplear tal medio de uso de la lengua, cómo debe 

jerarquizar la información, organizarla en párrafos, evitar la redundancia y el vacío 

de información; qué registro debe emplear según el destinatario y la situación de 

comunicación, cómo emplear los signos de puntuación y la ortografía, por ello el 

esfuerzo es mayor. La lengua hablada es un sistema que aprendemos de manera 

natural, mientras que la escritura es una forma artificial, una técnica. Esto exige un 

proceso cuidadoso en la construcción del texto escrito. 

 

El concepto ‘redactar' está relacionado con el plano concepcional de la escritura, ya 

que su finalidad es crear textos que expresen ideas, así 

 
la capacidad de escribir va ligada a un gran número de operaciones elementales: 

reunir y organizar las propias ideas, escribir esquemas, asociar cada una de las 

ideas a un parágrafo concreto, desarrollar los razonamientos, revisar el propio 

escrito.62

 

La competencia escrita es un proceso que inicia con el dominio del plano 

instrumental y se prolonga hacia el plano concepcional; asimismo, es un proceso 

que se relaciona con la adquisición de la estructura de la lengua y el dominio de 

una serie de formas discursivas que el usuario va adquiriendo en el contexto 

académico y cultural. 

 
                                                 
61 Iturroz, Leza, José Luis, et al., FUNCIÓN GRAMÁTICA DIDÁCTICA DEL HUICHOL, Vol. 1, 
“Estructura fonológica y sistema de escritura”, núm. 19-20, DELI/UdeG/SEP, México, 1999, p. 125 
62 Serafini, Ma. Teresa, Cómo se escribe, México, Paidós, 1997, p. 16. 
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En el análisis de texto es necesario considerar el uso que se hace de los 

pronombres, pues las implicaciones que tiene el usar el “yo” o el “nosotros” en un 

escrito académico son diferentes,  

 
el nosotros puede diluir la responsabilidad del enunciador, mostrando que sus 

afirmaciones no puede hacerlas desde el “yo”, que indicaría que se ha convertido en 

una autoridad en la materia, sino desde el “nosotros que incluye tanto al enunciador 

como a las autoridades en las que se basa su conocimiento63  
 

tal es el caso de los ensayos académicos, en los cuales generalmente no se usa el 

“yo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Calsamiglia en Lomas, op.cit., Singularidades de la elaboración textual: aspectos de la 
enunciación escrita, p. 187 
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CAPÍTULO 4. 
 
ANÁLISIS DEL ENSAYO ACADÉMICO. 
 

En el año 2000 con la instauración de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón 

se busca formar alumnos que sean capaces de analizar el problema de la calidad 

de la educación, de la formación para una sociedad del conocimiento y de la 

competencia, del impacto de las tecnologías de la información en el plano de la 

educación, en donde se indagan los procesos de transmisión y de apropiación del 

conocimiento que se pone en juego en la particularidad del espacio disciplinario del 

cual proceden los alumnos, tratando de que exista una relación más directa de las 

prácticas y la experiencia acumulada se ofrece a los alumnos los elementos 

teóricos y metodológicos para analizar y replantear su práctica y capacitarlo en la 

perspectiva de su formación. 

 

Considerando que la forma de trabajo en el aula se desarrolla a través de 

seminarios, se pretende generar un conocimiento que le permita al alumno analizar 

su propia práctica, es decir, aplicarlo a las actividades que realiza, lo cual remite a 

los requerimientos para evaluación del seminario, pues independientemente del 

objetivo que se persigue, es indispensable otorgar una evaluación que dependerá 

de la reconstrucción y retroalimentación de conocimientos que el alumno puede 

hacer sobre lo aprendido durante el semestre.  

 

Se exponen las formas en que se estructura el ensayo académico, como resultado 

de una exploración de la realidad cotidiana en que se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Maestría en Pedagogía, pues aunque la elaboración 

del ensayo es un uso cotidiano, existen grandes vacíos en los alumnos a la hora de 

estructurarlo, ya que no se tiene una conceptualización clara acerca de lo que es 

un ensayo, desde esta perspectiva, a la mayoría de los alumnos les resulta difícil 

elaborarlos, pues consideran complicado concretar las ideas en un texto, ya que 

existen muchos términos y teorías que no se manejan, lo cual complica la 

elaboración pues lo hacen confuso. 
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La construcción de ensayos escolares implica procesos complejos pues se busca 

cumplir con el requisito desde la concepción del que lo elabora, o lo que solicita el 

maestro, ya que no se trata sólo de exponer el conocimiento, sino de transformar el 

conocimiento, lo cual obliga al alumno a decidir cómo organizará el contenido de su 

producción escrita, considerando la estructura que debe cumplir, desde lo que el 

alumno entiende por ensayo. 

 

El estudio de caso se basa en los ensayos elaborados por alumnos, como parte de 

la evaluación final, en un seminario obligatorio del campo de Docencia 

Universitaria. La muestra consideró la primera y segunda generación de la 

Maestría en Pedagogía 1999-2000 y 2001-2002 respectivamente, que consta de 32 

alumnos, de esos sólo 15 cursaron el seminario obligatorio del campo de Docencia 

Universitaria y son los ensayos de éstos los que se analizarán, de los 17 restantes 

8 alumnos cursaron el seminario con un profesor que no solicita el ensayo como 

trabajo final para evaluación, 9 alumnos que cursaron en el campo de Gestión 

Académica y Políticas Educativas que por ser otro campo de formación, no se 

retoma en la investigación. 

 

Como resultado del análisis de la estructura formal de los ensayos seleccionados, 

el discurso que se emplea y la información que se trabaja se establece una 

tipología que permite ubicarlos de acuerdo a sus características como: El ensayo 

crítico, el ensayo analítico, el ensayo teoricista, el ensayo descriptivo y el ensayo 

academicista. 

 

Esta actividad permitirá: exponer los resultados más significativos del análisis del 

texto en el ensayo. 

 

Exponer los tipos más representativos trabajados en la maestría en pedagogía. 

Conocer las estrategias que emplean los alumnos al elaborarlos, así como el 

significado que tiene para ellos esa actividad. 
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Pues aunque asisten a los mismos seminarios, revisan los mismos textos, los 

mismos autores, la construcción de ensayos escolares difiere de un alumno a otro, 

por lo tanto, se pretende que el maestrante se vea reflejado en esa tipología, como 

una forma de generalidades que sean relevantes y puedan ser estudiadas en otras 

situaciones, pues son construidas a partir de información particular expresándose 

de manera específica y concreta en donde  

 
“los principios generales así entendidos sólo pueden descubrirse estudiando 

situaciones particulares64

 

La información se expone en tres categorías de análisis de los ensayos 

académicos: Estructura Formal del Ensayo, La Estructura de Texto: Análisis del 

Discurso, y El Ensayo como Parte del Proceso de Evaluación 

 

 

 
4.1.- ESTRUCTURA FORMAL DEL ENSAYO. 

 
Aunque el ensayo se elabora constantemente en la Maestría en Pedagogía, no se 

ha hecho un análisis de éstos, es decir no se conocen de manera específica los 

productos que se generan al interior de la misma. 

 

Se analizó la estructura formal para detectar el orden y la lógica que los alumnos 

presentan en sus ensayos, además de hacer una lectura, a partir del discurso, de 

los conocimientos y carencias que el alumno refleja al escribir ensayos. 

 

A partir de la revisión de la estructura de cada uno de los 5 tipos de ensayo, se 

exponen los elementos que los conforman y que se pueden observar a 

continuación en el Cuadro Nº 1. 

                                                 
64 Calvo, op. cit., p. 15 
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Cuadro Nº 2  ESTRUCTURA FORMAL DE LOS ENSAYOS.65

Ensayo Carátula Índice Introducción Desarrollo Conclusiones Bibliografía
1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  REFLEXIONES 

FINALES √  

4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  COMENTARIOS 

FINALES √  

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

 

4.1.1. Resultados del análisis de la estructura formal del ensayo. 
 

a) Los 5 ensayos presentan carátula en donde se incluyen los datos generales 

tanto de la institución, como del alumno. 

 

b) Los 5 ensayos presentan: Título, se hace referencia específica al tema que se 

aborda en el trabajo. 

 

c) Sólo el ensayo 5 presenta índice. El índice permite ubicar al lector rápidamente 

en los temas y contenidos, también conocer cómo se organizan las temáticas y 

la lógica que guardan entre sí. 

 

d) Sólo los ensayos 2, 3, y 5 presentan introducción, el 1 y 4 no la incluyen. La 

introducción permite tener una visión general del documento, la forma 

metodológica cómo se estructuró y las corrientes teóricas que se usaron para 

su desarrollo. 

 

                                                 
65  Ver anexos. 
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e) Todos tienen desarrollo, en donde se exponen las ideas principales, teorías, 

argumentos, etc., que dan cuerpo al trabajo y en el cual se puede observar una 

variante significativa en cuanto a la extensión. 

 

f) Los ensayos 1, 2, y 5 presentan conclusiones, el 3 incluye reflexiones finales y 

el 4 no tiene conclusiones. En este apartado se exponen los puntos de vista 

personales sobre el tema que se desarrolló o bien se hacen aportaciones que 

visualizan una postura ante el tema trabajado. 

 

g) Los ensayos 1, 3, y 5 tienen bibliografía, el 2 y 4 carecen de ella. Ésta se cita de 

manera correcta en todos los casos pues se incluye: Autor, Título, Lugar, Fecha 

de impresión, Editorial y Año. 

 

h) Los ensayos 1, 2, 3 y 4 presentan Aparato Crítico (varía el número de citas), el 

5 no lo presenta, aunque se observa que se recurre a teorías y aportaciones de 

autores que dan soporte a los planteamientos que se hacen en el desarrollo del 

trabajo. 

 

Para escribir el ensayo no existe una estructura establecida, pues como señala 

Souto,  

 
el ensayo se puede elaborar de diferentes formas y no siempre es necesario utilizar 

el aparato crítico, pues se basa principalmente en la reflexión y en la reconstrucción 

de los propios aprendizajes o conocimientos;66  

 

sin embargo, en el caso del los ensayos revisados, por ser requisito de evaluación 

se detecta que cumple con una estructura formal específica, así como la forma de 

estructurar el discurso en el texto en el cual se aprecian diferencias significativas, 

pero no implica que sea incorrecto, más bien se evidencian diferentes formas de 

manejar la teoría.  

                                                 
66 Souto, op. cit., p. 9 

 58



 

A partir de los elementos que conforman el ensayo, como la presentación, la 

extensión, el manejo de la información, la redacción que se emplea, las 

características específicas de su estructura y que los hacen particulares, se 

estableció una tipología que caracteriza diferentes estilos de escribir ensayos 

académicos en la Maestría. 

 

 

4.1.2. Tipología establecida a partir del análisis de la estructura del texto. 
 

La estructura formal que presentan la mayoría de los ensayos, cumple con la 

presentación que debe guardar un trabajo de tipo académico, como es: la carátula, 

el índice, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía y sólo en 

algunos casos el aparato crítico, lo cual expone de manera general los usos que se 

deben seguir respecto a trabajos que implican una evaluación y que por su 

estructura se les puede identificar como texto comunicativo es decir, la estructura 

habla de una coherencia que permite identificar un trabajo de tipo académico. 

 

Para establecer la siguiente tipología se recuperaron las características 

representativas en los ensayos y se definió lo que a continuación se exponen.  

 

1. EL ENSAYO CRÍTICO: se hace una crítica a determinadas posturas de 

acuerdo con una teoría establecida. 

 

2. EL ENSAYO ANALÍTICO: se analiza un tema en específico y se va haciendo 

una reflexión en torno al mismo, apoyando la crítica en una postura que da 

soporte a sus reflexiones. 

 

3. EL ENSAYO TEORICISTA: se estructura basándose en diferentes teorías, pero 

no se hace una reconstrucción propia.  
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4. EL ENSAYO DESCRIPTIVO: se elabora como una narración, sin hacer citas 

textuales y no se incluyen reflexiones en torno al tema desarrollado. 

 

5. EL ENSAYO ACADEMICISTA: el trabajo se estructura de una recopilación de 

citas textuales de autores que son reconocidos en el tema o temas tratados, en 

un ensayo de 63 párrafos, 45 se componen de citas textuales. 
 

Con la revisión de los ensayos generados por los alumnos de la maestría se 

identifican diferencias significativas que dejan ver, que no existe una conceptuación 

clara de lo que es un ensayo, de ahí los diferentes escritos que se generan. Como 

parte de la formación adquirida al cursar la maestría, el alumno tendría los 

conocimientos necesarios para elaborar documentos académicos como el ensayo, 

sin embargo en algunos se perciben carencias de tipo teórico-metodológicas que 

dificultan su comprensión. 

 

Con el establecimiento de esta tipología se pretende que alumnos y maestros 

reconozcan sus productos como resultado de una interacción académica y se 

genere una reflexión sobre los procesos de trabajo que se desarrollan en la 

Maestría en Pedagogía. 

 

 

 

4.2.- LA ESTRUCTURA DEL TEXTO. 
 

 

Al hacer referencia a la palabra texto, se consideraba una buena lectura escrita por 

un autor connotado, ya sea en historia o en literatura, sin embargo, en la actualidad  

 
el texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 

comunicación, así, son textos los escritos de literatura, las redacciones de los 
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alumnos, las exposiciones del profesor, los diálogos y las conversaciones de los 

alumnos en el aula, o en el patio, las noticias de la prensa, etc.67

 

y estos pueden ser orales, escritos, literarios, etcétera. 

 

Con el análisis del texto se pretende conocer el uso de las formas de comunicación 

textual, así como la función que cumple, es decir, analizar las propiedades 

cognitivas generales que posibilitan la comprensión y producción de la información 

que ahí se maneja, como son las reglas, categorías, definiciones, etc., que tienen 

un carácter abstracto pero a la vez convencional, es decir que el lector conoce las 

mismas normas para interpretar el texto, reconocer aspectos del contexto en que 

se genera, lo cual le permitirá hacer una diferenciación de los mismos y ser 

clasificados de acuerdo a sus características. 

 

En lo que corresponde al análisis del discurso en los ensayos, se realizó una 

revisión exhaustiva de la gramática del texto a partir de cada oración, es decir, qué 

combinaciones de palabras forman una oración inteligible y cuáles no lo hacen, 

pues la gramática permite estudiar los aspectos estructurales de la narrativa de 

manera general. 

 

La Gramática textual en Van Dijk, tiene como idea fundamental  

 
que una estructura profunda subyace al texto. Además, tiene una coherencia 

esquemática global que sobrepasa la existente en frases. Una gramática textual 

comprende un sistema de reglas, categorías, definiciones, etc., que posibilitan la 

comprensión, la producción y la reproducción de un texto.68” 

 

Atendiendo a lo anterior en el desarrollo de los ensayos se identifica la estructura 

semántica global, que recibe el nombre de Macro-estructura y está relacionada con 

el contenido de un texto, así como la estructura esquemática global que se 
                                                 
67 Cassany, D., et. al., Enseñar lengua, Barcelona, Graó, 2000. p. 313. 
 
68 Van Dijk, op. cit., p. 204 
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denomina superestructura que se relaciona con la forma del texto. Ambas tienen 

una propiedad en común; se definen con relación al texto en su conjunto. 

 

Las secuencias de oraciones que posean una macro-estructura serán 

denominadas como un texto,  
 

término teórico que se corresponde indirectamente con el empleo de esta palabra en 

la vida cotidiana, en donde se designan así, a las realizaciones lingüísticas escritas e 

impresas69

 

El tema de un texto es lo que se denomina Macro-estructura, permite entender e 

interpretar relaciones generales en los textos y deducir uno o varios temas del 

mismo texto, debe permitir que se realice un resumen del texto o producir otro texto 

que guarde relación con el texto original, pues debe reproducir brevemente su 

contenido. 

 

Con base en lo anterior se exponen los resultados del análisis del texto en los 

ensayos. Se muestra la macro-estructura para conocer la temática general y se 

identifican también los subtemas y cómo se desarrollan en el texto. 

 

A continuación se expondrá el análisis de los ensayos de acuerdo con la tipología 

establecida: el ensayo crítico, el analítico, el teoricista, el descriptivo y el 

academicista. 

 

En el análisis se encuentra, en primer lugar, invariablemente la Macro estructura de 

cada tipo de ensayo, así como otros aspectos como son: la adecuación, la 

coherencia, la calidad e la información, la cohesión, las conjunciones de 

coordinación, las conjunciones de subordinación, así como los enlaces 

gramaticales. 

 

                                                 
69 Van Dijk, T. A., Estructuras y Funciones del Discurso, México, Siglo XXI, 1980, p. 55 
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El tema es un elemento importante al hacer referencia a la macro estructura como 

uso de la lengua y el estudio literario, cuando se lee un texto o s escucha un 

discurso es frecuente que se pueda indicar el tema o temas del discurso 

escuchado o leído pues se hace referencia a alguna propiedad del significado o del 

contenido del discurso, ya que no se hace referencia a específica a oraciones 

individuales sino al discurso como un todo, o de fragmentos grandes como párrafos 

o capítulos del discurso. 

 

El tema entonces se hace explicito en términos de un cierto tipo de estructura 

semántica, pero estas estructuras no se expresan en oraciones particulares sino en 

secuencias completas de oraciones las cuales se entenderán como macro 

estructuras semánticas70

 

Para definir la macro estructura en los ensayos analizados se realizó una revisión 

por párrafo que da cuenta del tema o los temas que se desarrollaron en cada uno 

de ellos. 

 

 
I. ENSAYO CRÍTICO. 

 

La Macro-estructura en el Ensayo Crítico. 
 

1 En este párrafo desde el primer comentario se detecta una crítica hacia las 
personas que se asumen como constructivistas en el ámbito de la Pedagogía 
con ideas de vanguardia. (Se detecta que al constructivismo generalmente se le 
asocia con la novedad, con lo que se está generando recientemente y que 
permite innovar). 

 
2 Se hace una crítica hacia lo que se considera ideas de vanguardia pues se 

considera que el principal representante el psicólogo lingüista y filósofo Vigotsky 
murió hace 66 años, si se continúa trabajando con sus postulados, ideas o 
propuestas, cómo es posible que se hable de ideas de vanguardia. (En este 
párrafo se pone en duda lo vanguardista de postulados constructivistas que 

                                                 
70 idem. P. 43 
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vienen a facilitar la construcción de conocimientos de quienes se ven 
involucrados en ellos). 

 
3 Se hace el planteamiento sobre qué tanto se aporta o si realmente se aporta 

cuando se realizan investigaciones utilizando aportes constructivistas en el nivel 
posgrado (el autor considera que no se pude hablar de aportaciones nuevas 
con trabajos de investigación (tesis) pues cree que las aportaciones se hacen 
cuando se estudian casos concretos como sería un estado del arte de la 
especialidad del que hace la investigación). 

 
4 Nuevamente se hacen comentarios acerca de lo que pueden portar quienes 

comulgan con los postulados de constructivismo. 
 
5 Se considera que se le ha dado una mala interpretación y utilización al 

constructivismo en los campos de la Pedagogía y la Didáctica. 
 
6 Se define al constructivismo con el planteamiento de Delval. 
 
7 Se hace una crítica a la concepción constructivista ya que el maestrante la 

define como una postura epistemológica y no como una teoría. 
 
8 Se habla de la auto evaluación que aplica quién en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se dice constructivista como una actividad que se justifica cuando 
se practica a partir del constructivismo. 

 
9 El autor hace una crítica a la percepción limitada que se tiene respecto al 

constructivismo. 
 
10 Se hace referencia a lo que es una postura epistemológica y lo que es una 

postura pedagógica, aunque no se defina claramente, sólo se hace una 
analogía entre ciencia y técnica, moral y ciencia de las costumbres. 

 
11 Se comenta acerca del error que se comete cuando se realizan actividades 

sustentadas en las corrientes activistas, pensando o creyendo que se 
implementa el constructivismo en su práctica cotidiana. 

 
12 Se diferencia lo qué es una postura epistemológica –que es el ser de las cosas- 

y una posición pedagógica se refiere al –deber ser- o cómo se pretende que 
sucedan las cosas. 

 
13 Expone el por qué se retoman los planteamientos de Delval al considerarlo uno 

de los máximos exponentes en el campo pedagógico, que vivió el tránsito de la 
tecnología educativa a la didáctica crítica, que estuvo atento a su contexto y al 
desarrollo de diferentes posturas epistemológicas. 

 
14 Se critica el creerse constructivista cuando realmente no se tiene claro lo que es 

el constructivismo. 
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15 Se define lo que implica la acción pedagógica, las acciones pedagógicas y la 

postura epistemológica. 
 
16 Se hacen comentarios respecto a la postura de Delval con respecto a suponer 

que las viejas prácticas pedagógicas se les puede sobreponer una teoría 
constructivista. 

 
17 Hace una reflexión respecto a quienes se asumen como constructivistas no 

tienen clara una definición, pues aún con el uso del constructivismo se puede 
caer en otra corriente o postura. 

 
18 Nuevamente se define la postura epistemológica en el campo pedagógico y 

para lograr un objetivo pedagógico se puede ser instrumental pero no puede 
decir nada acerca de los fines. 

 
19 Se hace un comentario en cuanto a los que se dicen constructivistas, critican la 

didáctica instrumental y se sitúan en la didáctica crítica. 
 

 

TEMATICA ABORDADA EN EL ENSAYO. 

 
1. UNA CRÍTICA A QUIEN SE ASUME COMO CONSTRUCTIVISTA. 

 

Se puede observar que el alumno tiene una concepción de lo que es el 

constructivismo, los postulados y lo que implica su uso en el ejercicio docente, ya 

que el trabajo se desarrolla basándose en los postulados de un solo autor, del cual 

revisa sus principales aportaciones para criticar la aplicación que se hace de los 

postulados del constructivismo. Hace uso de un lenguaje comprensible y existe una 

articulación de ideas respecto a la crítica que hace de quienes se postulan como 

constructivistas. 

 

Por otro lado, el contenido semántico71 de la información presenta una secuencia 

lógica que responde a una postura crítica sobre un tema, en este caso en el 

contenido del texto, que algunos alumnos asuman una postura que se desconoce; 

                                                 
71 La semántica se refiere no sólo a significados generales y conceptuales de palabras, grupos de 
palabras y oraciones, sino también a las relaciones entre estos significados y la realidad, los 
denominadas relaciones referenciales” en Van dijk, op. cit. p. 34 
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la macro estructura permite también identificar el texto como un trabajo académico 

por la forma en que es presentado el ensayo. 

 

En lo que respecta a los párrafos se puede observar que se desarrollan ideas 

completas e independientes, entre un párrafo y otro, aunque esa independencia no 

hace que se pierda la coherencia del texto. 72

 

El análisis del texto permitió revisar otros aspectos como: 

 

 

LA ADECUACIÓN. 
 
Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística; implica variaciones de 

acuerdo a la geografía, la historia, el grupo social, la situación de la comunicación, 

la interrelación entre los hablantes, el canal de comunicación; implica tener la 

capacidad para seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación. 

 

El ensayo crítico es un texto formal por ser requerido en un seminario de nivel 

posgrado que debe cuidar la misma formalidad a lo largo del texto y no hacer uso 

de expresiones coloquiales o un lenguaje muy técnico u oculto, no debe ser 

excesivamente complejo, sin embargo no se cuida el lenguaje adecuado pues se 

detectaron las siguientes palabras que se muestran en los cuadros Nº 3 y 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
72 Para dar seguimiento al análisis en el texto original, ver el Anexo  El Ensayo Crítico pág. 146. 
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Cuadro Nº 3  (Ver anexo 1) 

PALABRA LÍNEA USO 
AGUDAS 1 Para describir puntualizaciones muy precisas 

PROVINCIANA 27,71 Hace referencia a una concepción limitada o pobre 
sobre algún tema 

DESCUBRIMIENTO 
DEL HILO NEGRO  28,29 Para hacer referencia a aportaciones innovadoras e 

importantes sobre un tema 

MIMETICAMENTE 57 Hace referencia alguien que se quiere confundir o 
hacer pasar por algo que no es. 

SALTOS 
MORTALES 71,72 

Pretende hacer ver que se carece de conocimiento 
entre el proceso que lleva de una situación a otra y 
la diferencia que existe en este caso entre una 
corriente pedagógica y una postura epistemológica. 

VIEJAS 
PRÁCTICAS 81 Para hacer referencia a concepciones pedagógicas 

que anteceden a la actual. 

ABUSIVAMENTE  86 Es usado para nombrar la conducta excesiva de 
una persona respecto a algo. 

VOCIFERAN 98 Hablar mal, o criticar algo. 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

En la información que se presenta en el texto, el autor de manera indistinta se 

refiere a sí mismo en primera persona (YO) o cuarta persona (NOSOTROS). 

 

Cuadro Nº 4 (Ver anexo 1) 

PALABRA LÍNEA 
APLICAMOS (4ª 
PERSONA) 3, 35, 46 

NOS (4ª-P) 11, 15, 24, 64 
NUESTRA (4ª-P) 14, 22 
NUESTRO (4ª-P) 29, 68. 
CONOZCO                
(1ª PERSONA) 20 

DUDO 23 
ESTOY 26 
REITERO 51 
Fuente: elaboración de la autora con datos 
obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

El tratamiento personal que se desarrolla en el texto no es sistemático, esto es que 

no se cuida la redacción pues el autor hace referencia a sí mismo de manera 
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singular, o bien se hace referencia a más de un autor, como se puede observar en 

las palabras que se manejan, al inicio del texto hace referencia a “nos” es decir 

plural, sin embrago en el desarrollo se pierde y utiliza indistintamente el “yo” o el 

“nosotros”. 

 

 

LA COHERENCIA  
 

Se basa en el dominio del procesamiento de la información y se estructura de 

acuerdo a cada situación de comunicación73  

 

permite establecer cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y 

cómo se debe hacer. 

 

En lo referente a la cantidad de información que se usa para estructurar el ensayo 

denominado como crítico se detecta un exceso de información con determinadas 

palabras que resultan redundantes para el desarrollo y comprensión del texto como 

se ejemplifican en el cuadro Nº 5. 

 

Cuadro Nº 5.  (Ver anexo 1) 

PALABRA LÍNEA 

NUESTRA PROFESIÓN 2, 14 

COMPAÑEROS, NUESTROS 

COMPAÑEROS. 
3, 6, 11, 15, 24, 36, 46, 52, 57, 70, 86, 98, 101. 

CONSTRUCTIVISMO 26, 30, 51, 73, 103. 

CONSTRUCTIVISTAS 
2, 4, 5, 11, 13, 20, 36, 38, 42, 45, 49, 58, 59, 82, 

84, 87, 90. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

                                                 
73 Cassany, Op.cit., p. 319. 
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En el caso de las palabras constructivismo y constructivistas aunque se cita en 

repetidas ocasiones no se da una definición al respecto, por lo cual el emisor 

entiende que el receptor tiene antecedentes sobre el tema que se está tratando. 

 

Asimismo, en el párrafo 13, se hace referencia un defecto en la coherencia del 

procesamiento de la información, pues existe una laguna en el significado del 

mismo ya que, se cita un autor y la aportación que ha hecho a una disciplina, sin 

embargo no se menciona el nombre, hecho que dificulta la comprensión del 

párrafo. 

 

 

LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
Es necesario detectar si la información del texto es buena, es decir, si las ideas son 

claras y comprensibles, son expuestas en forma completa, ordenada, se usan los 

ejemplos apropiados o si las formulaciones son precisas. 

 

En el texto se puede apreciar un orden progresivo, en algunos momentos, por la 

forma como se expone la información, ya que va siguiendo una coherencia 

respecto al tema de crítica que se desarrolla en el ensayo, pues se citan ideas 

completas que son comprensibles sin necesidad de otra información 

complementaria. Esta información se puede consultar atendiendo a la información 

concentrada en el cuadro Nº 6, en los párrafos y líneas que se indican. 

 

Cuadro Nº 6  (Ver anexo 1) 

PÁRRAFO ESTRUCTURA LÍNEAS 
2 FORMULACIONES 

PRECISAS 
5, 6, 7, 8, 9, 10. 

3 EJEMPLOS 16, 17, 18, 19, 20,-81, 82, 83, 84, 85. 
5 CITAS TEXTUALES 30, 31, 32, 33, 54, 55, 56, 62, 63, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 95, 96, 97. 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
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Sin embargo, aunque sin perder la coherencia del tema, se maneja información 

que no es definida, o bien, es necesario un referente externo para su comprensión, 

recurrir a otra información o tener conocimientos sobre el tema, como se muestra 

en el cuadro Nº 7. 

 

Cuadro Nº 7  (Ver anexo 1) 

PÁRRAFO LINEA INTERPRETACIÓN 

1 1, 2, 3, 4 

Cuando hace referencia nuestra profesión pedagógica 
necesariamente el remitente debe tener esa profesión para 
saber a qué se refiere, de lo contrario, será necesario 
remitirse a una información complementaria que aclare el 
tema. 

2 5, 7, 

Hace referencia a ideas constructivistas, aunque no ha 
definido lo que es el constructivismo, quien no tenga un 
referente sobre el autor o el constructivismo deberá 
auxiliarse de otras informaciones para comprender la idea. 

7 42, 43, 
44, 45 

se citan los mapas conceptuales, haciendo una relación 
con el constructivismo aunque no se aporta información 
que permita relacionar una cosa con la otra. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 
 
LA COHESIÓN. 
 
Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto pues se considera que 

las oraciones no son unidades aisladas en el texto, ya que están vinculadas o 

relacionadas por medio de la puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, 

sinónimos, entonación, etc., lo que hace posible la codificación y decodificación de 

un texto. 

 

Dentro de las principales formas de cohesión se encuentra la anáfora o repetición 

de un mismo elemento, dentro de oraciones sucesivas, como se puede observar en 

el cuadro Nº 8. 
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Cuadro Nº 8  (Ver anexo 1) 

PÁRRAFO LINEAS PALABRAS 
11 COMPAÑEROS, SUS 
14 NOS, VENGAN 
15 COMPAÑEROS, SUS CONTRIBUCIONES, REALIZAN3 

16 SU ESPECIALIDAD 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

En tres oraciones se hace alusión en repetidas ocasiones a los compañeros; una 

de las formas de evitar la anáfora puede ser el uso de sinónimos, o sustituir una 

palabra por otra, pero que no implique perder el significado de la oración, sin 

embargo son poco utilizadas en el texto, lo cual provoca que haya una repetición 

de palabras. 
 

Con el manejo de ese tipo de conectores, las oraciones del texto se pueden 

relacionar de diferentes formas atendiendo a la estructura y el objetivo por el cuál 

se realiza el texto. 

 

En lo que respecta a la conexión en el texto se usan principalmente: 

 
Conjunciones de coordinación. 
 

Las conjunciones de coordinación permiten crear un enlace entre las oraciones 

para enriquecer la información, complementar la oración, hacer comparaciones o 

aclaraciones, permite también una ordenación lógica de la información, las más 

empleadas en el ensayo crítico son las que se muestran en el cuadro Nº 9. 

 

Cuadro Nº 9  (Ver anexo 1) 

CONECTOR LÍNEAS. 

Y 2,4,27,28,31,36,40,41,42,59,67,70,85,87,89,93,99. 

PERO 66,70,100. 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.
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Conjunciones de subordinación. 
 
Las conjunciones de subordinación en el texto son usadas entre las oraciones 

principalmente para explicitar el tema, hacer oposiciones, explicaciones o 

definiciones acerca del asunto que se trata. Las más empleadas son las que se 

muestran en el cuadro Nº 10. 

 

Cuadro Nº 10  (Ver anexo 1) 

CONECTOR LÍNEAS. 

COMO  3, 14, 22, 38, 57, 72, 91, 102. 
SINO 27, 51. 
ASI 35 
YA QUE 71, 82 
ES DECIR 83 
ASÍ QUE 86 
ADEMÁS 90 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 
 
LOS ENLACES GRAMATICALES. 
 
Los enlaces gramaticales se usan principalmente para dar coherencia y 

continuidad tanto a las oraciones, como a los párrafos en cuanto espacio y tiempo. 

Los enlaces identificados se muestran en el cuadro Nº 11. 

 

Cuadro Nº 11  (Ver anexo 1) 

ENLACE LÍNEA. 

ES DECIR 7, 31 

ACTUALMENTE 9 

POR ESO 23 

TAMBIÉN 31, 42 

POR LO MISMO 81 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.
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En un trabajo considerado de corte crítico se usan los signos de puntuación en el 

texto para enfatizar la entonación que expresa la forma o la intención con que fue 

elaborada la oración y lo que se pretende comunicar con ella, como se observa en 

el cuadro Nº 12. 

 

Cuadro Nº 12  (Ver anexo 1) 

SIGNO LÍNEA USO 

“ ” 

1, 2, 4, 9, 10, 

12, 13, 

14,15, 27, 

28, 29,39, 

50, 59. 

Se pretende distinguir esas palabras, del resto de las 
palabras que conforman la oración, que en el desarrollo 
del texto se puede interpretar como sarcasmo o poner en 
duda esa palabra, (aunque las comillas son usadas 
también para señalar citas textuales, en este, caso no es 
ese el objetivo). 

(?) 38 

(??) 42 

(???) 43 

Se usa para indicar que no es comprensible la forma en 
cómo se cita determinado tema, cuando se repite el signo 
dos o tres veces, se puede interpretar como más 
confusión respecto a la anterior. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

La secuencia que se usa en cuanto a los signos de interrogación se puede ubicar 

también como funciones de enlace entre frases, lo cual incrementa el error o la 

incomprensión del tema, pero en el texto hace comprender su significado, lo que en 

lenguaje oral equivaldría a hacer una seña con el dedo para guardar silencio, o 

bien indicar con las manos que algo termina. 

 

En forma general el ensayo cumple la función de texto comunicativo porque reune 

las características de un trabajo escrito, como son: carátula, desarrollo, paginación, 

bibliografía, se respeta el formato, que debe tener un trabajo escolar, tipo de letra, 

presentación por cuartilla, párrafo separados, se usan márgenes; respecto a la 

tipografía se usan: mayúsculas y minúsculas, signos para distinguir palabras, lo 

que permite que sea comprensible en general la información. 
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II. EL ENSAYO ANÁLITICO 

 

 

La Macro estructura en el Ensayo Analítico. 
 
PARTE I 
1 La didáctica para los griegos – raíz, definición y aplicación en la sociedad.  
2 Sócrates primer didácta conocido sea método Mayeútico a) partir de un 

supuesto saber (ironía) b) llevarlos del saber al no saber, c) llevarlos del no 
saber al saber que sabe algo. 

3 Con el método mayeútico se enseña y se muestra a un tiempo 
4 Con Sócrates en sus diálogos se muestra como el discípulo recordaba con la 

ayuda del maestro. 
5 Con los Sofistas y Sócrates surge la didáctica cuyo objeto de estudio es la 

enseñanza 
6 Aplicación de la didáctica. 
7 En Grecia surgen primeros profesionales de la enseñanza- “el conócete a ti 

mismo”, reconocimiento de la ignorancia, previo al conocimiento de la ciencia 
para elegir y decidir correctamente. 

8 La didáctica y el surgimiento de la escuela tradicional. 
 

PARTE II 
9 Surgimiento en el siglo XVII de la racionalidad científica que signa el proyecto 

de modernidad. 
10 Nuevos usos de la didáctica cómo se enseña y no a quién. 
11 La didáctica como comercio. 
12 Confusión entre didáctica y metodología de la enseñanza. 
13 Siglo XVIII Habert. Se da cientificidad a la pedagogía, objeto de estudio de la 

didática, ya no es la enseñanza, ni la metodología, sino el aprendizaje cómo se 
enseña. 

 

PARTE III  DIDÁCTICA ACTUAL. 
14 Diversidad de la didáctica, no se puede hablar de una didáctica general, se 

genera una crisis de identidad de la didáctica. 
15 Enfoque de valor constructivo en la didáctica, resulta de ser estilo de 

construcción, enunciados y uso que se efectué de los distintos aportes de 
distintas ciencias. 

16 Objetos sociales que comparten diferentes ciencias sociales. 
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TEMAS ABORDADOS EN EL ENSAYO. 

 

1. DIDÁCTICA 
2. MÉTODO MAYEUTICO 
3. ESCUELA TRADICIONAL 
4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
5. CONSTRUCTIVISMO EN LA DIDACTICA 
 

 

El contenido semántico74 que presenta el ensayo de secuencia lógica en el orden 

de ideas y el análisis que se realiza respecto a la didáctica en diferentes momentos 

históricos, que se tratan en el contenido del texto. En el ensayo la macro estructura 

permite identificar el texto con las características de un trabajo académico por la 

estructura del ensayo.75

 

En lo que respecta a los párrafos se puede observar que se desarrollan ideas 

completas e independientes, entre un párrafo y otro, aunque esa independencia no 

hace que se pierda la coherencia del texto. 

 

Con el análisis del texto también se revisaron otros aspectos por ejemplo: 

 

 

LA ADECUACIÓN. 
 
En el texto permite identificar la selección del lenguaje apropiado para establecer 

una comunicación, aunque en el texto se emplean algunas palabras que sólo son 

comprensibles en el contexto en que son utilizadas, como se pude observar en el 

cuadro Nº 13. 

 

 

 

                                                 
74 Van dijk, op. cit. p. 34 
75 Para dar seguimiento al análisis en el texto original, ver el Anexo, El Ensayo Analítico, pág. 155. 
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Cuadro Nº 13. (Ver anexo 2)  

PALABRA LÍNEA USO 

PARIR 58 Se usa la palabra, para expresar la creación o 
formación de nuevos conocimientos. 

EROSIONÁNDOSE 109 Dispersión del sentido sobre un tema. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

 

La información que se trata en el texto permite observar dos etapas, en el 

desarrollo del texto y en las consideraciones finales, en cuanto a citarse como autor 

del texto en cuarta persona en el desarrollo del trabajo y en primera persona en las 

consideraciones finales, como se observa en los cuadros Nº 14 y 15. 

 
Cuadro Nº 14 Desarrollo del Ensayo. (Ver anexo 2) 

PALABRA LÍNEA 

PODEMOS 40 
NOS 52 
PASAMOS 79 
TENDRÍAMOS 112 
ENCONTRAMOS 117 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

 

Cuadro Nº 15 Consideraciones Finales.  (Ver anexo 2) 

PALABRA LÍNEA 

HE 134 

ACLARARME 135 

ME 136, 137 

COMPARTO 137 

MIS 138 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.
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La formalidad del trabajo permite ubicar un nivel de lenguaje en el texto usado por 

el autor, ya que en el texto se hace referencia en cuarta persona buscando 

generalizar la información, sin embargo en las consideraciones finales se refiere en 

primera persona pues específicamente expone su punto de vista. 

 

 

LA COHERENCIA. 
 
En este ensayo la información que se presenta permite ver una coherencia entre la 

información que se expone, pues se hace en tres momentos y de manera 

coherente se desarrollan los temas mencionados para la estructura del ensayo. 

 
 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
En el texto revisado se plantean tres momentos para exponer el devenir de la 

didáctica, mismos que se realizan en forma clara, pues se menciona el significado 

de la didáctica, así como la evolución que ha tenido en diferentes momentos de la 

historia, permite, aún cuando el lector no cuente con referente acerca del tema la 

comprensión de la exposición que se hace sobre el mismo, o bien cuando se hace 

referencia a una palabra que no es comprensible remite a una nota al pie de 

página, lo cual facilita la comprensión, en el texto se hace referencia a esas 

palabras como sobrecargadas ya que  

 
una palabra tiene un valor, unas connotaciones e incluso unas sensaciones 

especiales, subjetivas y de difícil comprensión para otra persona con una historia 

personal distinta y por lo tanto con connotaciones diferentes para el mismo vocablo76

 

en el ensayo se detectaron las siguientes palabras que se exponen en el cuadro Nº 

16. 

 

                                                 
76 Cassany, op. cit., p. 319. 
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Cuadro Nº 16. (Ver anexo 2) 

PALABRA LÍNEA 

PAIDEIA 31 

GNOSEOLÓGICAS 38 

MAYÉUTICO 41 

ESCOLÁSTICO 91 

ESCUELA TRADICIONAL 83 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

Las palabras que se exponen en el cuadro Nº 17, implican aún sin perder la 

coherencia del texto, un referente externo o un antecedente académico que 

permita su comprensión: 

 

Cuadro Nº 17. (Ver anexo 2) 

PALABRAS LÍNEA USO 

ESCUELA 
TRADICIONAL 83 

Para entender el significado de la escuela tradicional 
es necesario conocer la evolución de la didáctica 
como tal y las diferentes concepciones que se han 
hecho sobre ella. 

ENSEÑANZA 
ESCOLÁSTICA 91 

Se hace mención sobre un cambio en la enseñanza, 
aunque no se específica en qué consiste, para 
entender la modernización necesaria de la didáctica 
se requiere estudiar en la enseñanza escolástica. 

COMENIO, 
(DIDÁCTICA 
MAGNA) 

94 

Se cita a este autor, su obre y se hace referencia a su 
contexto, sin embargo no se específica el papel que 
juega en la didáctica, el lector que no conozca su 
obra deberá remitirse a ella para entender por qué se 
le cita y se ubica en el desarrollo de la didáctica. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

LA COHESIÓN. 
 
En todo texto la cohesión permite una articulación entre las oraciones de un párrafo 

y se encuentren articuladas por medio de la puntuación, conjunciones, artículos, 

etc., lo cual permite comprender y reproducir un texto. 
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Uso de sinónimos. 
En este ensayo, denominado analítico se detecta que la cohesión es utilizada 

correctamente ya que, se usan diferentes elementos que la conforman para evitar 

repeticiones o incoherencias en la redacción, como se muestra en el cuadro Nº 18. 

 

Cuadro Nº 18. (Ver anexo 2) 

PÁRRAFO LINEA PALABRA 
26 GRIEGOS 

3 
30 CIVILIZACIÓN 

31 EL FIN 
4 

34 ESTE IDEAL 

52 SÓCRATES 

53 MAESTRO 

54 LOS 
7 

55 OTRO HOMBRE 

59 EL ÚNICO 

60 SOFISTAS 
95, 96 ELLOS, SUS 

8 

97 ENSEÑABAN, ELLOS, LOS 
95, 96 ENSEÑAR TODO A TODOS 

14 
97 FIN EDUCATIVO 

111 DIDÁCTICA 
17 

114 DISCIPLINA 

134 HE 

135 ACLARME 

136 ME 

137 COMPARTO 

19 

138 MIS 

145 DIDÁCTICA 

146 ADQUIRIÓ 19 

147 SU 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
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CONEXIÓN. 
 
En lo referente a la conexión, las oraciones en el texto pueden tener distintos tipos 

de relación que se representan por diferentes tipos de enlace, como las 

conjunciones de coordinación y de subordinación. 

 
 
Conjunciones de coordinación. 
 
En el cuadro Nº 19 se exponen las palabras detectadas en el ensayo analítico que 

son utilizadas como conjunciones. 

 

 

Cuadro Nº 19.  (Ver anexo 2) 

PALABRA LÍNEA 

PERO 29,61 

Y 35,62,66,67,90,93,96,105,110 

NI 106 (2 veces). 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 
 
Conjunciones de subordinación. 
 
Permiten explicitar el tema, hacer oposiciones, explicaciones o definiciones con la 

intención de enriquecer el texto haciéndolo comprensible al lector, considerando la 

estructura que se hace del ensayo de tipo analítico, en el cuadro Nº 20 se 

presentan las siguientes palabras que son empleadas como conjunciones de 

subordinación. 
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Cuadro Nº 20. (Ver anexo 2) 

CONECTOR LINEA 

NO SOLO 29 
PARA 34 
ES DECIR 37,56 
AUNQUE 38,59 
YA QUE 40,41,60,66,81 
MÁS BIEN 111 
PORQUE 76 
ASÍ 79 
SINO 107,137 
COMO 81,115 
O 112 
O BIEN 152 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

 

ENLACES GRAMATICALES. 
Los enlaces se emplean para dar coherencia y continuidad tanto a las oraciones 

como a los párrafos en cuanto a espacio y a tiempo. En el texto se detectaron los 

enlaces gramaticales que se muestran en el cuadro Nº 21. 

 
Cuadro Nº 21. (Ver anexo 2) 

ENLACE LÍNEA 

TAMBIÉN 60,90 

DONDE 80 

DE ESTA MANERA 108 

ASÍ TAMBIÉN 116,119 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
En lo referente a los signos de puntuación se hace uso de ellos en forma adecuada 

atendiendo a las características del ensayo como son: coma, punto y coma, punto 

y seguido, punto y aparte y punto final son los más usados en el trabajo; se usan 

otros signos como las viñetas para resaltar alguna información. 
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III. EL ENSAYO TEORICISTA. 
 

Macroestructura en el Ensayo Teoricista. 
 

PARTE I 

1. El constructivismo como postura psicológica y filosófica que argumenta gran 

parte de lo que los alumnos aprenden o comprenden. 

2. Con Descartes y sus planteamientos se puede detectar al constructivismo 

aunque no como tal. 

3. Según Descartes el individuo no puede aprender si no se lo dicta la razón. 

4. Piaget, el constructivismo se basa en la construcción de conocimientos y 

estructuras intelectuales. 

5. Bruner- el desarrollo intelectual del hombre se da a partir de avances 

tecnológicos en el uso de la mente. 

6. Vigotsky, Glaserfield, Mario Carretero, Ausubel, Todas son citas textuales para 

dar una definición del constructivismo o lo que es considerado como 

constructivismo a lo largo de la historia. 

 

PARTE II 

7. El alumno debe construir conocimientos a partir de su experiencia. 

8. El aprendizaje se da a través de una relación indisociable de aprendizaje y 

desarrollo Ausubel. 

9. Se utilizan los planteamientos de Ausubel  para definir las construcciones que 

hacen los alumnos en el aprendizaje de la lectura. 

10. El aprendizaje significativo como resultado del  uso del constructivismo. 

11. Nuevamente se cita a los anteriores autores, arriba mencionados para definir la 

relación que existe entre el constructivismo y como se aprende la lectura 

(Vigtsky, Piaget). 

12. El aprendizaje significativo debe establecer una relación entre los nuevos 

conceptos y los ya existentes ya que esto manifiesta una buena disposición 

para el aprendizaje. 
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PARTE III 

13. Los medios de comunicación distraen el interés del alumno por la lectura. 

14. Según Vigotsky la cultura suministrada a los alumnos, los sistemas para 

organizar el pensamiento. 

15. Con el constructivismo se dicen proveer por medio de la educación procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco cultural del grupo al que 

pertenecen. 

16. Construcción de conocimiento a partir de la modificación de esquemas que 

deberá propiciar el profesor. 

17. El alumno debe aprender mediante una actividad mental constructivista que 

garantice su aprendizaje de acuerdo con objetivos bien diseñados. 

18. El docente debe estar bien capacitado para proporcionar las lecturas que 

garanticen el aprendizaje de los alumnos. 

19. El modelo inductivo como estrategia didáctica para lograr el aprendizaje. 

20. Las estrategias deben desarrollar en el alumno pensamiento critico 

21. El alumno debe construir su conocimiento y no el que le es proporcionado por 

padres, adultos, etcétera. 

22. El proceso de ayudar al alumno en el procesamiento de la información. 

23. El modelo inductivo es efectivo para promover altos niveles de compromiso por 

parte del alumno y aumentar la motivación para el aprendizaje. 

24. Descripción del modelo inductivo: 

 

TEMAS ABORDADOS EN EL ENSAYO.77

1. CONSTRUCTIVISMO EN 5 AUTORES 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

3. PAPEL DEL DOCENTE 

4. PRACTICA DOCENTE 

5. USO DE LA DIDÁCTICA 

6. MODELO INDUCTIVO 

                                                 
77 Para dar seguimiento al análisis en el texto original, ver el Anexo, El Ensayo Teoricista, pág. 162. 
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ADECUACIÓN. 
 

En el desarrollo del ensayo se considera la adecuación como la forma en la que el 

autor redacta su trabajo en forma coherente. Se pude observar que el contenido 

está integrado por cuatro capítulos y cuando el autor hacer referencia a sí mismo, 

lo hace en general en primera persona, aunque en la redacción del trabajo se 

retoma el planteamiento de diferentes autores, sin realizar aportaciones propias o 

tomar una postura; el ensayo cumple la función de mostrar los diferentes 

acercamientos que hay sobre la definición del constructivismo. En el cuadro Nº 22 

se presentan las palabras con las que el autor hace referencia sí mismo.  

 

 
Cuadro Nº 22. (Ver anexo 3) 

PALABRA LÍNEA 

INTERPRETO (1ª PERSONA) 85 

MENCIONO (3ª. PERSONA) 90 

ME (1ª PERSONA) 159 

CONSIDERO (1ª PERSONA) 165 

MI (1ª PERSONA) 188 

PERSONAL (1ª PERSONA) 188 

HE (1ª PERSONA) 264 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

 

Se mantiene en un nivel de formalidad en cuanto al desarrollo del texto, pues en el 

ensayo se detecta que sólo se usan conectores para relacionar los planteamientos 

de diferentes autores los cuales son abordados por medio de citas textuales o 

recurriendo a la opinión del autor respecto al tema tratado. 
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COHERENCIA. 
 

Como parte de la estructura del texto la coherencia permite la comprensión del 

mismo, si existen relaciones semánticas entre oraciones individuales y globales.78

 
CALIDAD DE INFORMACIÓN. 
 
Se pretende, que la calidad y la cantidad de información que se presenta 

contribuya a una mejor comprensión del texto, lo que implica exponer sólo la 

información necesaria para entender el objetivo del ensayo; en el ensayo analizado 

se pretende, a partir del constructivismo lograr un mejor aprendizaje en alumnos de 

nivel medio superior, sin embargo se definen muchos conceptos pero no se toma 

una postura al respecto, lo cual genera confusión para la comprensión del ensayo 

ya que tal cantidad de información no es retomada en el desarrollo del trabajo. En 

el cuadro Nº 23 se exponen los autores de los cuales son retomados en el ensayo.  

 

 

 
Cuadro Nº 23. (Ver anexo 3) 

DEFINICIONES DE CONSTRUCTIVISMO 
(AUTORES) 

PÁRRAFO LÍNEA 

SCHUNK, DALE 1 1-5 

JEAN PIAGET 1 6-11 

JEROME BRUNER 3 37-40 

LEV SEMINOVICH VIGOTSKY 4 51-56 

GLASERFIELD 6 65-72 

MARIO CARRETERO 7 73-81 

AUSUBEL 8 82-85 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

                                                 
78 Van Dijk, op. cit. p. 25 
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En el contenido del ensayo se pueden detectar también, repetición de palabras que 

hacen redundante el texto en algunos planteamientos sobre el constructivismo, 

mismos que se presenta en el cuadro Nº 24. 

 

 
Cuadro Nº 24. (Ver anexo 3) 

PALABRA LÍNEA 

NUEVO CONOCIMIENTO 9,123,157,158,234,250,259 

CONOCIMIENTO 13,15,20 

CONOCIMIENTOS 13,14,97,125 

CONSTRUIR 90,92,96,108,173,195,218,234 

NUEVOS APRENDIZAJES 92,93,96,154 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 106,121,126,129.151,261,265,266 
NUEVOS SIGNIFICADOS 109,110,128,213,214 

NUEVAS IDEAS 111,256,278,280-281 

NUEVAS ESTRUCTURAS 

CONGNITIVAS 
147,148 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

 

 

En lo que respecta a la estructuración de ideas, en este ensayo, se logra 

establecer una comunicación, ya que en su mayoría hace referencia a diferentes 

autores, así como a sus planteamientos, sin embargo se pueden observar muy 

pocas aportaciones del alumno en la elaboración del trabajo ya que, se va 

haciendo una adaptación de ideas y conceptos al tema tratado de manera 

indistinta, como se observa en el uso de citas textuales y planteamientos de los 

autores, mismos que se exponen en el cuadro Nº 25. 
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Cuadro Nº 25.  (Ver anexo 3)  

REFERENCIA PÁRRAFO LÍNEA 
CITA TEXTUAL 1 1-5 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 1 12-16 

CITA TEXTUAL 1 16-18 

CITA TEXTUAL 1 21-23 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 1 23-25 

CITA TEXTUAL 2 27-28 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 2 28-32 

CITA TEXTUAL 3 37-40 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 3 40-46 

CITA TEXTUAL 4 51-56 

CITA TEXTUAL 5 57-59 

CITA TEXTUAL 6 65-67 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 6 67-72 

CITA TEXTUAL 7 73, 74 

CITA TEXTUAL 7 78 

CITA TEXTUAL 8 82-85 

CITA TEXTUAL 11 106, 107 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 13 117, 118 

CITA TEXTUAL 13 118-120 

PLANTEAMIENTO DEL AUTOR 14 124-131 

CITA TEXTUAL 15 132-133 

CITA TEXTUAL 16 141-144 

CITA TEXTUAL 19 162-165 

CITA TEXTUAL 24 194-195 

CITA TEXTUAL 25 202-204 

CITA TEXTUAL 29 223-226 

CITA TEXTUAL 34 264-265 

CITA TEXTUAL 34 267-269 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los 
ensayos. 
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CANTIDAD DE INFORMACIÓN. 
 
Se realizaron 29 citas textuales, en un ensayo conformado de 36 párrafos y 7 

veces se retoman planteamientos de distintos autores pero no se hacen 

aportaciones o construcciones personales, toda la estructuración del ensayo se 

hace en función de los diferentes autores; lo que permite detectar que existen 

dificultades para elaborar un ensayo a partir de meditaciones o construcciones 

propias y al autor le resulta indispensable recurrir a diferentes soportes teóricos 

que le permitan la construcción del ensayo para que el lector visualice un ensayo 

bien fundamentada que le dé validez a los planteamientos que ahí se vierten. 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Con este apartado en el análisis del texto, se pretende observar cómo se organiza 

la información en el mismo, es decir, se hace referencia a la estructuración de la 

información, específicamente a la macro estructura, lo que implica, que exista una 

estructura lógica, con un orden de secuencia. En este caso, en el ensayo 

académico de tipo teoricista, se explica la forma para desarrollar el trabajo, en la 

introducción se mencionan los apartados y lo que se pretende abordar en cada uno 

de ellos, aunque para la modalidad de ensayo como tal, es poco frecuente que se 

estructure de 4 capítulos, en cuanto a la forma en como se plantea la información 

no existe relación entre un párrafo y otro, pues sólo se presenta la información con 

los planteamientos de diferentes autores sin especificar la finalidad, sí se trata de 

una comparación, un complemento entre los planteamientos de uno y otro, un 

devenir sobre los postulados que se plantean, es decir, de manera independiente 

cada párrafo presenta información aislada lo que provoca que en la estructura en 

conjunto no sea comprensible la intención de tanta información recopilada y 

trabajada en el ensayo. 
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LA COHESIÓN. 
En todo texto la cohesión permite una articulación entre las oraciones de un 

párrafo, además de articularse por medio de la puntuación, conjunciones, artículos, 

etc., lo cual permite comprender y reproducir un texto. 

 

 

USO DE SINÓNIMOS. 
En este ensayo denominado teoricista se detecta que la cohesión no es utilizada 

correctamente, ya que no se usan referentes como los sinónimos en su 

conformación para evitar repeticiones o incoherencias en la redacción.79

 

 

CONEXIÓN. 
En lo referente a la conexión, las oraciones en el texto pueden tener distintas 

funciones que se representan por diferentes tipos de enlace, como son los de 

coordinación y subordinación; como puede observarse en los cuadros Nº 26 y 27. 

 

 

CONJUNCIONES DE COORDINACIÓN. 
 
Cuadro Nº 26. (Ver anexo 3) 

PALABRA LINEA 

Y 
5, 11, 13, 15, 18, 30, 31, 33, 51, 63, 69, 75 86,87, 88, 91, 97, 99, 110, 
114, 122, 127, 138, 146, 153, 169, 175, 181, 183, 184, 198, 232, 235, 
254, 260, 271, 274, 277, 277. 

QUE 125,128, 273. 
CON 180 
PARA 184, 186, 195, 202 

SI 189 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

                                                 
79 supra. Revisar apartado correspondiente a coherencia sobre este mismo ensayo. 
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CONJUNCIONES DE SUBORDINACIÓN. 
 

Cuadro Nº 27. (Ver anexo 3) 

PALABRA LINEA 
YA QUE 8, 19, 93, 109, 129, 135, 146, 177, 267
POR LO QUE 28 
COMO 42 
LO QUE 44 
PORQUE 50 
ESTO 59, 265 
ES DECIR 61, 79 
EN DONDE 62 
LA CUAL, EL CUAL, LOS CUALES 70, 71, 107, 145 
POR LO TANTO 99 
AHORA BIEN 102, 173 
QUE 125, 128, 273 
YA SEA 126, 227 
CABE MENCIONAR 158 
PARA 195, 202, 207 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

 

En este ensayo se usan diferentes conectores buscando hacer coherente el enlace 

entre párrafo y párrafo, en este caso los conectores se usan más para articular la 

cita textual con el comentario que hace el autor sobre la misma, con la intención de 

que el texto estructurado sea comprensible. 

 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
 
Normalmente los signos de puntuación son usados en el texto para dar coherencia 

al discurso pues juegan un papel importante ya que por medio de ellos se resalta la 

entonación o sentido que se pretende dar al texto, en este caso el ensayo 

académico. En el cuadro Nº 28 se exponen los signos de puntuación empleados en 

este ensayo. 
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Cuadro Nº 28. (Ver anexo 3) 

 

SIGNO LINEA 

“ ” 
1-5, 16-18, 21-23, 27-28, 37-40, 51-56, 57-59, 65-67, 73-74, 82-85, 106-
107, 118-120, 132-133, 141-144, 162-165, 194-195, 202-204, 223-226, 
264-265, 267-269 

“ ” 65, 78 
‘ ’ 250 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 
 
En el ensayo de tipo teoricista los signos que se usan principalmente son las 

comillas, para hacer referencia a citas textuales, o bien para resaltar una palabra 

que se considera importante en el texto, en algunas ocasiones, sobre todo para 

resaltar una palabra se utiliza una sola comilla. 

 

Por el tipo de trabajo que se estructuró los signos de puntuación utilizados son los 

comunes para un texto: comas, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, 

paréntesis, dos puntos, signos de interrogación cuando se plantean preguntas. 

 

En el desarrollo del texto en general se observan las características de un trabajo 

académico, por el manejo que se hace de la información, la estructura, el formato y 

las características que presenta el ensayo teoricista.80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Véase p. 58 en este mismo trabajo, el ensayo teoricista. 
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IV EL ENSAYO DESCRITIVO. 
 
 
La Macro estructura en el Ensayo Descriptivo.  
 
1. Propósito del trabajo: análisis de tres paradigmas de la didáctica. 
2. El proceso de E-A como actividad del hombre. 
3. Reflexión encaminada a cuestiones planteadas por la enseñanza. 
4. A partir de qué se da el desarrollo de la didáctica. 
5. Cómo se desarrolla el trabajo, desde dónde se aborda la didáctica. 
 
DESARROLLO 

6. Precisar conceptos entre pedagogía, educación y didáctica. 
7. Definición conceptual de Pedagogía desde su significado semántico. 
8. Definición de Pedagogía. 
9. Conceptualización semántica de educación. 
10. Definición de educación. 
11. Implicaciones de la educación en lo biológico, psíquico, formativo, etcétera. 
12. Surgimiento de la concepción de didáctica. 
13. Conceptualización semántica de didáctica. 
14. Reflexión en torno al uso indistinto de los términos didáctica y enseñanza 
15. Autor (Vives) que da significado a la palabra enseñanza como educación 

integral. 
16. Otro autor que usa el término didáctica sinónimo del que enseña. 
17. Significado que da Comenio a la didáctica. 
18. Definición de Didáctica. 
19. Definición de didáctica. 
20. Objeto de estudio de la didáctica general. 
21. Área de aplicación de la didáctica general. 
 
DIDÁCTICA TRADICIONAL. 

22. Postulados de la didáctica tradicional. 
23. Postulados de la didáctica tradicional. 
24. Características de la didáctica tradicional. 
25. El papel del alumno y el docente en la didáctica tradicional. 
26. El verbalismo en la didáctica tradicional. 
27. El intelectualismo en la didáctica tradicional. 
28. Principales características de la didáctica tradicional. 
29. Características en la organización social de la enseñanza. 
 
DIDÁCTICA MODERNA O TECNOLÓGICA. 

30. Aplicación de la didáctica moderna. 
31. Características de la didáctica moderna. 
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ROUSSEAU 
 
32. Planteamientos en su libro Emilio o de la educación. 
33. Papel del educador. 
34. Educación positiva, uso en la educación del niño; educación negativa, lo que 

se aporta a la educación. 
35. Planteamientos respecto a la didáctica alternativa. 
36. La didáctica alternativa, educación del niño, rasgos sobresalientes. 
37. Características de la didáctica alternativa. 
38. Cómo se adquiere el aprendizaje significativo. 
39. Actividades sensoriales e intelectuales que se deben realizar para que se 

presente el aprendizaje significativo. 
40. Tres condiciones para que se dé el aprendizaje significativo. 
 
MAPAS CONCEPTUALES. 
 
41. Definición de mapas conceptuales. 
42. Conformación de los mapas conceptuales. 
 
EVOLUCIÓN DE LA DIDÁCTICA. 
 
43. Descripción de la evolución de la didáctica. 
44. Relación de la didáctica con avance científico y técnico. 
45. Evolución de métodos y procedimientos en educación a partir del hombre. 
46. Se explica que se citará a precursores que han ayudado a modificar las 

técnicas del trabajo escolar. 
47. Enseñanza en la edad media. 
48. Aportaciones del humanismo y el renacimiento. 
49. Planteamientos de Juan Luis Vives y March (español 1492- 1540) 
50. Planteamientos de Miguel Eyquem de Montaigne (Francés 1533-1592) 
51. Aportaciones de Francis Bacon (Inglés 1561-1626) 
52. Planteamientos de Descartes (Francés 1596-1650) 
53. Postulados del realismo y naturalismo. 
54. Planteamientos de Wolfang Ratke (Alemán 1571-1635). 
55. Planteamientos de Comenio (Moravo 1591-1670) 
56. Planteamientos de Rousseau (Suizo 1712-1778) 
57. Neohumanismo siglo XVIII Y XIX. 
58. Planteamientos de Pestalozzi (Suizo1746-1827) 
59. Planteamienos de Juan Federico Herbart (Alemán 1776-1841) 
60. Planteamientos de Augusto Froebel (Alemán 1782-1852) 
61. Experimentación y activismo; aportaciones en lo relativo a la investigación. 
62. Planteamientos de Augusto Lay (Alemán 1862-1926) 
63. Planteamientos de Ernesto Neuman (Alemán 1865-1960). 
64. Planteamientos de Adolfo Ferriere (Suizo 1879-1960) 
65. Planteamientos de Eduardo Claparade (Suizo 1873-1940) 
66. Planteamientos María Montesori (Italiana 1870-1952). 
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67. Planteamientos de Jorge Kerschensteiner (Alemán 1854-1932). 
68. Planteamientos de Ovidio Decroly (Belga 1871-1932). 
69. Plantemientos de Juan Dewey (Estadounidense 1859-1952). 
 
COMENTARIOS FINALES. 
 
70. Reflexión en torno a su actividad como docente (no hace alusión a alguna 

postura didáctica en particular). 
71. Reflexión torno a la relación maestro-alumno. 
72. Esfuerzo de maestros y alumnos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 
 
TEMAS ABORDADOS EN EL ENSAYO.81

 
1. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
2. DIDÁCTICA. 
3. PEDAGOGÍA. 
4. EDUCACIÓN. 
5. DIDÁCTICA TRADICIONAL. 
6. DIDÁCTICA MODERNA. 
7. PAPEL DEL DOCENTE. 
8. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
9. CONSTRUCCIÓN. 
 

En un texto la macro estructura permite organizar la información de manera 

general, de tal forma que permita la comprensión general de lo que tratará el texto, 

sin embargo, a diferencia de los otros ensayos para el caso de éste denominado 

descriptivo, se maneja mucha información, de tal forma que se pierde el sentido u 

objetivo del trabajo, la micro estructura82 permite a través de cada párrafo, 

encontrar la coherencia y la secuencia de la información que se maneja en cada 

uno de los ellos, pues en su conjunto integrados será posible detectar la macro 

estructura, en este caso no se encuentra la relación que hay entre una información 

y otra, ya que, sólo se presenta, pero no se le da un manejo en la conformación del 

ensayo. 

 

 

                                                 
81 Para dar seguimiento al análisis en el texto original, ver el Anexo, El Ensayo Descriptivo, pág. 179. 
82 Se emplea para denotar la estructura local de un discurso, es decir la estructura de las oraciones 
y las relaciones de conexión y coherencia entre ellas. idem. P.45 
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LA ADECUACIÓN. 
 
Implica tener la capacidad, para expresar un lenguaje apropiado en el texto que se 

elabora, de tal forma que permita que se lleve a cabo la comunicación. 

 

En el ensayo denominado descriptivo la adecuación no se detecta, puesto que el 

ensayo es estructurado a través de planteamientos de distintos autores y realmente 

no hay una construcción propia respecto al contenido, es posible detectar la 

adecuación, siempre y cuando exista un redacción en la cual el alumno tenga 

aportaciones propias, de no ser así, los planteamientos de otros autores, usan el 

lenguaje adecuado al tema que desarrollan. 

 
Aunque el texto presenta esa estructura, se logra una comunicación que sería del 

tipo informativo, toda vez que permite conocer los postulados de diferentes autores 

respecto a la educación, la didáctica y la pedagogía, aunque no se especifica la 

intención de ese recorrido histórico en torno a los temas mencionados. 

 

En este ensayo se puede observar que el autor cuando redacta en los comentarios 

finales lo hace en primera persona (YO) o cuarta persona (DEBEMOS) y no cuida 

la redacción al hacer referencia a sí mismo; además de que en la introducción y en 

el desarrollo del ensayo, no se hace referencia en ningún momento al autor del 

mismo. En el cuadro Nº 29 se presentan la palabras identificadas en el texto. 

 

 
Cuadro Nº 29. (Ver anexo 4) 

PALABRA LÍNEA 
ME (1ª PERSONA) 447 
HE (1ª PERSONA) 447 
CONSIDERO (4ª PERSONA) 451 
DEBEMOS (4ª PERSONA) 456 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.
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LA COHERENCIA. 
 
La coherencia, implica cuidar la cantidad de información que se desarrollará en el 

trabajo, e implica un manejo de la información que permita su comprensión. En el 

cuadro Nº 30 se presentan los temas tratados en el ensayo narrativo. 
 
Cuadro Nº 30. (Ver anexo 4) 

PÁRRAFO TEMA 

8 DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA. 

8 DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA. 

9 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. 

10 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. 

11 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. 
12 RAÍZ DE LA PALABRA DIDÁCTICA. 

13 CONCEPTO DE DIDÁCTICA. 

15 DIDACTICA Y ENSEÑANZA COMO SINÓNIMOS. 

16 DIDACTICA Y ENSEÑANZA COMO SINÓNIMOS. 

17 SENTIDO DE LA DIDÁCTICA. 

18 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA. 
19 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA. 

21 DEFINICION DE DIDÁCTICA GENERAL. 

22 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA ESPECIAL. 

23 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA TRADICIONAL. 

29 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA DIDÁCTICA 
TRADICIONAL. 

30 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA ENSEÑANZA. 

31 PLANTEAMIENTOS DE LA DIDÁCTICA MODERNA O 
TECNOLÓGICA. 

32 CARCTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA DIDÁCTICA 
MODERNA. 

33, 34, 35 PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE ROUSSEAU 
EN SU OBRA EMILIO O DE LA EDUCACIÓN. 

36, 37, 38 PLANTEAMIENTOS DE LA DIDÁCTICA 
ALTERNATIVA. 

39, 40, 41 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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42,43 DEFINICIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES. 

44, 45, 46 47 EVOLUCIÓN DE LA DIDÁCTICA. 
48 ENSEÑANZA EN LA EDAD MEDIA. 

49 HUMANISMO Y RENACIMIENTO. 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 

61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 
PLANTEAMIENTOS DE 19 AUTORES DIFERENTES 
EN TORNO A LA EVOLUCIÓN DE LA DIDÁCTICA. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 
 

El ensayo se estructura de 73 párrafos con: introducción, desarrollo y 

consideraciones finales; en cada párrafo se presenta una información nueva, es 

decir, no hay continuidad entre un párrafo y otro, lo que dificulta la comprensión y 

hay una saturación de información, definiciones, términos, y cronologías. 

 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
Debido a la gran cantidad de información que se desarrolla se dificulta la 

comprensión y el objetivo que se persigue, aunque el ensayo pretende definir a la 

didáctica y diferenciarla de la pedagogía y la educación; describir a la didáctica en 

sus diferentes concepciones y características principales, así como una reseña 

histórica de la didáctica con sus principales precursores, si se considera que lo 

característico en el ensayo, como lo señala Sánchez Puentes83, debe ser la 

reflexión lo que le permitirá reconstruir sus conocimientos y expresar su 

pensamiento a partir del contexto en el que se desarrolla y de su realidad la cual lo 

determina como ser social. 

 

Este ensayo describe diferentes momentos de la evolución de la didáctica, lo que 

muestra dificultad para concretar ideas o manejar la información en torno a una 

postura propia.  

                                                 
83 Sánchez puentes, op.cit., p. 143 
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Se detecta falta de concreción en las ideas, pues se trata la información de manera 

general usando una terminología que para la comprensión del lector implica tener 

conocimientos previos sobre la temática desarrollada; aunque por las 

características del ensayo se muestra por parte del autor un conocimiento general 

sobre la temática. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Aquí se pretende localizar cómo se organiza la información en el texto, si se hace 

de forma lógica, si se sigue una cronología, si existe una coherencia entre párrafos 

y temas. 

 

En el ensayo aunque la información es muy importante y aporta muchos elementos 

para tener un acercamiento al conocimiento de la didáctica, presenta grandes 

saltos en la estructura y seguimiento que se hace de la información en el texto. 

 

 

COHESIÓN. 
 
En lo que respecta a la cohesión se busca que el uso de las conexiones expliciten 

la comprensión del mensaje que se pretende dar al elaborar un texto, pues se 

intenta que haya una comunicación a través del texto entre el autor y el lector tarea 

que se facilita, si se hace uso correcto de sinónimos, conjunciones y otros recursos 

que hagan comprensible el discurso manejado en el texto. A continuación en los 

cuadros Nº 30, 31 y 32 se presentan los conectores de coordinación, de 

subordinación y los signos de puntuación respectivamente empleados en el texto. 
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CONECTORES DE COORDINACIÓN. 
 
 

Cuadro Nº 30. (Ver anexo 4) 

CONECTOR LÍNEA 
ASÍ 5, 9 
Y 21, 23, 459 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

 

 
CONECTORES DE SUBORDINACIÓN. 
 

Cuadro Nº 31. (Ver anexo 4) 

CONECTOR LÍNEA 

SINO 5, 9 

PARA 17, 227, 458 

POSTERIORMENTE 19 

MÁS 24 

SIN EMBARGO 25 

DE ESTA FORMA 229 

POR LO QUE 232, 449 

ESTO 451 

TAMBIÉN 454 

POR 456 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
 
 
Cuadro Nº 32. 

SIGNO PÁRRAFO USO 

-, = 7, 9, 13 Es usado para indicar equivalencia de palabras. 
 

“ ” 
7, 9, 15, 17, 29, 
3031, 33, 34, 35, 
4856, 60, 69, 70 

Las comillas son utilizadas para resaltar información 
en el desarrollo del ensayo; aunque en textos 
escritos también se usan para indicar una cita 
textual, en este trabajo no se utiliza aparato crítico. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 
 
 
Para que el ensayo cumpla la función de texto comunicativo debe retomar las 

características de un trabajo escrito, como son: carátula, desarrollo, paginación, 

bibliografía, debe respetarse el formato que, se sabe, debe tener un trabajo 

escolar, tipo de letra, presentación por cuartilla, párrafo separados, se usan 

márgenes; respecto a la tipografía, se usan mayúsculas y minúsculas, se usan 

signos para distinguir palabras, lo cual expresa el conocimiento para presentar 

trabajos académicos; sin embargo la forma de trabajar la información en el ensayo 

narrativo, lleva a una saturación que dificulta la comprensión que se pretende 

alcanzar al elaborar el ensayo. 
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V. ENSAYO ACADEMICISTA. 
 

La Macro estructura en el Ensayo Academicista. 
1. Filosofía de la educación. El lenguaje en la filosofía de la educación. 

2. El horizonte es definido como la interrelación del sujeto con el objeto 
(comentario).  

3. El horizonte del sujeto proyecta una relación del sujeto con  las cosas y los 
demás sujetos. 

4. El proyecto se resignifica con el lenguaje. 
5. El proyecto es la base del horizonte y estructura previa de la comprensión, el 

sujeto debe construir el proyecto para comprender. 
6. Explica el proceso de elaboración del proyecto a partir del sentido que se da al 

texto. 
7. En el proyecto se expresa la identidad del sujeto y se dan las muestras más 

claras de subjetividad del sujeto. 
8. Se menciona a la hermenéutica del sí mismo, aunque no se define a la 

hermenéutica. 
9. Se menciona la historicidad para determinar la identidad personal como 

manifestación del proyecto. 
10. Con el proyecto se inicia la fase de aplicación de la hermenéutica; se hace 

una interpretación de cómo el sujeto comprende a través del propio deseo que 
él tiene por el texto. 

11. Habla de la disposición del deseo y de la posibilidad, a través de éste, de 
discriminar entre una lectura y otra. 

12. Se define al deseo desde la praxis de la hermenéutica. 
13. El proyecto es una relación entre sujeto y contexto- se hace mención al 

género como punto de vista de la diferencia entre el texto y en la escritura. 
14. Se define al género. 
15. El proyecto en el horizonte está determinado por la diferencia (género) y 

desigualdad social en la historicidad. 
16. El horizonte como concepto en los estudios de género permite exponer lo 

permitido, lo prohibido, contrario a los manejos que se tracen en la praxis 
hermenéutica 

17. Hace reflexión de los estudios de género. 
18. Nuevamente se cita al proyecto como el elemento más importante del 

horizonte para configurar un texto. 
19. Cuando el proyecto se amplia, se articula un marco. 
20. El marco u horizonte es un elemento de tipo teórico técnico, epistemológico, 

se habla de un marco de referencia actualizador, liga los elementos del 
pasado con los elementos del presente. 

21. El marco del horizonte se estructura por todas las referencias de los textos 
que el sujeto ha obtenido de todo el contexto. 

22. Otra definición de marco. 
23. Según Gadamer el marco permite elaborar preguntas correctas y acertadas 

de los textos. 
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24. El marco permite la comprensión en un plano sociocultural. 
25. El proyecto y el marco constituyen el horizonte y el lenguaje, por éste se da la 

experiencia hermenéutica; objeto = texto, comprensión realización 
hermenéutica. 

26. El proyecto y el marco se articulan en el mundo. 
27. Definición de mundo. 
28. Se cita a Herdigger.- Definición de mundo articulador entre proyecto y marco. 
29. Se hace una reflexión personal en cuanto al horizonte del sujeto y el horizonte 

del objeto. 
30. Se define el mundo como un mundo lingüístico determinado. 
31. En la hermenéutica el mundo del texto se interrelaciona con el mundo del 

lector. 
32. La comparación consiste en elaborar un proyecto preeliminar que se modifica 

después de la penetración del texto. 
33. Interpretación de autores a partir de la hermenéutica. 
34. Uso por Gadamer de proyecto, marco, mundo – el mundo o totalidad un 

universo simbólico que se manifiesta por el lenguaje. 
35. Definición de totalidad por Gadamer.   
36. Los horizontes se relacionan por medio del lenguaje, proyecto, marco, mundo 

mediante el lenguaje verbal (oral y escrito), no verbal (imágenes, sonidos, 
gestos, música, etc.) 

37. Diferenciación entre texto y discurso, se marcan en el análisis del discurso, en 
la semiótica francesa. 

38. Definición de texto tradición alemana. El texto es el depósito sobre el que se 
asienta el discurso, es un objeto empírico. 

39. El texto educativo debe ser identificado por su género discursivo, debe hablar 
de educación o tener características de construcción educativa que su sentido 
tenga que ver con la educación. 

40. Definición de discurso. 
41. Definición de discurso extenso. 
42. Otra característica de la definición de discurso extenso  
43. Otra característica de la definición de discurso extenso  
44. Otra característica de la definición de discurso extenso  
45. Como hacer actuar el discurso (en el contexto institucional, social, familiar), 

por los sentidos y sujetos y lectores comprenden un mismo discurso. 
46. Los procesos comunicativo y cognitivo implicados en el discurso; el modelo 

comunicativo, se conforma por el lector, texto, autor; en el eje del discurso se 
busca restaurar la carencia (saber) o recuperar la posesión inicial (pregunta). 

47. El lector ante el discurso comprende el sentido global de su referencia; se 
envía al lector al referente exterior extradiscursivo. 

48. Funciones que intervienen en el discurso. 
49. El horizonte del discurso; se elabora su horizonte en dos dimensiones: una 

comunicativa y una cognitiva; en la comunicativa está la toma de conciencia, 
el diálogo y que implica la comprensión (formulación de preguntas qué, 
quiénes, cómo, etc. en diálogos Aristóteles) 
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50. Dimensión cognitiva del horizonte el aprendizaje que el sujeto logra a partir de 
la comprensión  Gadamer – conocemos los casos hablando de ellas. 
Definición de comprensión, (CONSTRUIR, CONSTRUCTIVISMO). 

51. El sentido es dirección, el sujeto mira por dónde anda, en la geografía del 
discurso y éste le indica por dónde. 

52. Semántica; el discurso tiene carácter simbólico que se expresa como 
excedente de significación simbólica. 

53. Significación consiste en construir el sentido del discurso por lo explícito hacer 
aparecer lo implícito .- Sentido como respuesta simbólica significa 
CONSTRUIR el decir y lo dicho en el discurso. A través del símbolo. 

54. El sentido entre significación, aprenden la estructura del discurso y 
dimensiones semióticas y se usa en la estructuración del discurso; sintaxis 
semántica y la pragmática. 

55. Como se apropia el sentido para la comprensión del discurso. 
56. Los 3 elementos de la praxis hermenéutica – aplicación del horizonte, 

interpretación del discurso hasta la comprensión. Superar lo extraño del texto 
por la comprensión. 

57. La comprensión de un texto, integra al lector en lo que dice en el texto. No 
existe comprensión que se dé una vez y para siempre. 

58. Fusión entre horizonte y dialéctica, asimilación y acomodación descrita y 
PIAGET principio de la actividad cognitiva; proceso de la actividad cognitiva. 

59. En la fusión horizontica se observa la implicación cognitiva de todo proceso de 
comprensión cognitiva de todo proceso de comprensión LA COMPRENSIÓN 
ES APRENDIZAJE (AUSBEL) (constructivismo) 

60. Aprendizaje y desarrollo – el conocimiento siempre es el resultado de un 
proceso de construcción. (Eduard Matí) 

61. Esquemas mentales.- analogía de dimensión cognitiva del horizonte 
(planteamiento del horizonte) 

62. Definición constructivista de aprendizaje. (AUSBEL) 
63. Planteamiento de AUSBEL cercano a la hermenéutica considera al 

aprendizaje como comprensión; lenguaje y comunicación como elementos 
importantes para la significación de la experiencia educativa. 

 
TEMAS ABORDADOS EN EL ENSAYO.84

1. DIDÁCTICA 
2. HERMENÉUTICA 
3. HORIZONTE 
4. PROYECTO 
5. CONSTRUCTIVISMO 
6. COMPRENSIÓN, INTERPRETACIÓN 
7. CONSTRUCCIÓN 
8. SIMBOLISMO 
9. PRACTICA HERMENÉUTICA 
10. APRENDIZAJE 

                                                 
84 Para dar seguimiento en el texto original, ver el Anexo, El Ensayo Academicista, pág. 191. 
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LA ADECUACIÓN. 
 
Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística; implica tener la 

capacidad para seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación. 

 

El ensayo academicista es un texto formal por ser requerido en un seminario de la 

maestría en pedagogía por lo cual, debe cuidar un nivel de formalidad durante todo 

el texto y no hacer uso de expresiones coloquiales o un lenguaje muy técnico u 

oculto, no debe ser excesivamente complejo, de tal forma que se pueda establecer 

una comunicación. 

 

Atendiendo a la temática que se aborda en este ensayo, las palabras que se 

incluyen en el cuadro Nº 33, requieren tener un conocimiento previo sobre el tema, 

o bien resultan fuera de contexto de acuerdo al tipo de discurso que se viene 

manejando en el texto. 

 
Cuadro Nº 31. (Ver anexo 5) 

PALABRA LÍNEA USO 

ÓNTICA 26 Es necesario consultar el significado de esta 
palabra o tener referencias sobre ella. 

CARA 37 Es utilizada para señalar que se enfrenta a algo, 
que hace frente a algo. 

ATRAVESADO 66-67 Se usa para indicar que a lo largo del tema se 
encuentra presente. 

HUELLAS 77,316 Lo que queda como conocimiento o agrado de 
algún tema. 

APALABRÁNDOLAS 328 Es usada para indicar que se habla sobre algo. 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

Dentro de la misma estructura y lenguaje que se usa en el ensayo, el autor hace 

referencia a sí mismo, en tercera o cuarta persona a lo largo del texto como se 

expone en el cuadro Nº 32, se esperaría que se estructurara en primera persona 

considerando que debe ser una reconstrucción personal sobre un aprendizaje 

alcanzado. 
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Cuadro Nº 32.  (ver anexo 5) 

PALABRA LÍNEA 
NUESTRA (4ª PERSONA) 4 
LEEMOS (4ª PERSONA) 41 
DECIR (3ª PERSONA) 66 
TRABAJAR (3ª PERSONA) 104 
HEMOS (4ª PERSONA) 116 
PODEMOS (4ª PERSONA) 237 
NOS (4° PERSONA) 293 
DECIMOS (4ª PERSONA) 361 
ESTAMOS (4ª PERSONA) 361 
VEMOS (4ª PERSONA) 395 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

 

LA COHERENCIA. 
 
En el manejo de información que se hace en el ensayo academicista permite que 

se dé una comunicación que se puede considerar informativa, pues en el texto se 

da seguimiento a una idea y se desarrolla retomando diferentes elementos que 

permiten construirla y conocerla, pues se maneja mucha información, lo cual 

permite conocer los planteamientos directos y la intención del autor que los emite, 

sin embargo, para lograr una comprensión es necesario que el lector pertenezca al 

contexto en que se genera el texto y que tenga conocimientos sobre la temática, de 

lo contrario resultará poco entendible, incluso el uso de algunas palabras implican 

recurrir a una fuente especializada para conocer su significado. 

 

En lo referente a la cantidad de la información que se maneja en el texto, se 

recuperan los planteamientos de 18 autores para dar seguimiento y coherencia a 

los planteamientos desarrollados en el ensayo; asimismo, de 63 párrafos en que se 

estructura el ensayo, 45 se conforman de citas textuales; considerando lo anterior, 

se puede ver que existen dificultades para estructurar documentos académicos 

retomando una postura propia. 
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También se detecta un exceso en la repetición de algunas palabras que resultan 

redundantes para la lectura y comprensión del ensayo, como se observa en el 

cuadro Nº 33. 

 

 
Cuadro Nº 33. (ver anexo 5) 

PALABRA LÍNEA 

HORIZONTE, 
HORIZONTES 

9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20, 25, 34, 47, 61, 66, 85, 89, 93, 
101, 104, 105, 117, 121, 121, 122, 128, 135, 144, 152, 163, 
164, 178, 178, 179, 184, 200, 201, 202, 208, 212, 213, 214, 
216, 225, 228, 305-306, 319, 320, 321, 325, 336, 371, 374, 376, 
377, 381, 382, 383, 388-389, 400, 401, 413, 415, 421. 

PROYECTO 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 56, 60, 66, 87, 101, 
116, 118, 151, 157, 196, 203, 228, 306, 306, 382. 

TEXTO, 
TEXTOS 

39, 40, 41-42, 44, 47, 62, 64, 68, 69, 77, 77, 78, 80, 84, 90, 91-
92, 102, 117, 132, 137, 145, 150, 155, 187, 189, 190, 194, 197, 
229,230, 231, 231, 233, 234, 237, 242, 246, 248, 252, 254, 255, 
256, 258, 263, 265, 294, 295, 295, 299, 364, 365, 368, 373, 
375, 379. 

MUNDO 
94, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 165, 167, 169, 170, 171, 176, 
179, 180, 180, 183, 185, 190, 191, 203, 204, 206, 208, 211, 
215, 215, 221, 229, 306, 382. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 

 

 

 

LA COHESIÓN. 
 
En este apartado la puntuación, las conjunciones, los artículos, los pronombres, los 

sinónimos, la entonación, etc., hacen posible la codificación y decodificación del 

texto, ya que se hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto, pues se 

considera que las oraciones no son unidades aisladas en el desarrollo del mismo. 
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Dentro de las principales formas de cohesión se encuentra la anáfora por medio de 

la cual es posible usar sinónimos con la intención de no ser reiterativos en el 

desarrollo del texto y resulte más comprensible, sin embargo por la forma en como 

se estructuró el ensayo denominado academicista, y considerando la repetición 

que se da de algunas palabras se puede observar que hay poca utilización de 

sinónimos en general en el texto. 

 
 
LOS CONECTORES. 
 
Los enlaces permiten dar coherencia y continuidad tanto a las oraciones como a 

los párrafos en el desarrollo del ensayo, en este caso, son usados tanto enlaces 

como conjunciones, ya que al manejar un número considerable de citas textuales, 

es necesario dar coherencia a la unión que se realiza entre una y otra, para lograr 

que el discurso sea comprensible para el lector. En los cuadros N° 34, N° 35 se 

presentan los conectores más utilizados la redacción del ensayo. 

 
 
CONJUNCIONES DE COORDINACIÓN. 
 
 
Cuadro Nº 34  (ver anexo 5) 

CONECTOR LÍNEAS 
Y 6, 14, 27, 34, 63, 64, 65, 75, 78, 79, 106, 116, 131, 132, 157, 164, 

180, 334, 359, 386, 389, 397, 400,431. 
PERO 25, 45, 198, 230, 236, 306-207. 

PARA 57, 206, 372. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
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CONJUNCIONES DE SUBORDINACIÓN. 
 

Cuadro Nº 35. 

CONECTOR LÍNEAS. 

ESTO ES 93, 179-180 

YA QUE 109, 299, 353,381 

ASÍ 128, 350 

SIN EMBARGO 165, 437, 355 

DE AHÍ 308 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 

 

LOS ENLACES GRAMATICALES. 
 

Cuadro Nº 36. (ver anexo 5) 

ENLACE LÍNEA 

POR LO QUE 2 

POR ESO 9, 17, 104, 243, 360 

DE TAL MODO 75 

ES DECIR 7, 123, 261, 396 

TAMBIÉN 168, 243, 419 

POR TANTO 178 

ENTONCES 215, 218, 242 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos.

 
 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
 

En el ensayo los signos de puntuación señalan los apartados del escrito, auxiliando 

en la entonación que se pretende dar al texto. 
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En el cuadro Nº 37 se presentan los signos de puntuación más utilizados en el 

ensayo. 

 
Cuadro Nº 37. 

SIGNO USO 

“ ” Debido a la gran cantidad de citas textuales que se utilizan las comillas 
aparecen en el desarrollo de todo el texto. 

( ) El paréntesis también es utilizado recurrentemente en todo el desarrollo 
del trabajo. 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos en el análisis de los ensayos. 
 

El uso de otros signos como punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos 

suspensivos etc., son empleados en la redacción general del texto. 

 
 
 
Partiendo de las características expuestas respecto a las formas de construir un 

ensayo académico como instrumento de trabajo y evaluación de uso cotidiano, se 

perciben grandes vacíos en los alumnos a la hora de estructurarlo, desde la 

conceptuación que se tiene sobre el ensayo y que se puede observar en los 

diferentes tipos que se generan, y que permite establecer que existen diferencias 

importantes en la elaboración de los ensayos en donde se evidencia que no todos 

los alumnos tienen el mismo manejo de la información en cuanto a la 

reconstrucción de los conocimientos y los aprendizajes alcanzados durante los 

seminarios. 

 

Considerando lo anterior, se pude ver que los ensayos escolares involucran 

procesos complejos que debe desarrollar el que lo elabora, pues se debe 

transformar el conocimiento, lo cual obliga al alumno al construir el ensayo no sólo 

considerando los requisitos que solicita el Maestro, sino organizar el contenido de 

su producción escrita, considerando la estructura que debe cumplir, al ser un 

instrumento de evaluación. 
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1.3 EL ENSAYO COMO EVALUACIÓN: OPINIÓN DE MAESTROS Y ALUMNOS. 

 

 

La Maestría en Pedagogía en la FES Aragón por estar inmersa dentro de un 

proceso educativo que la determina, debe cumplir con los lineamientos y 

requerimientos establecidos para desarrollar un proceso de evaluación que dé 

cuenta del acceso que se permite al conocimiento y de la formación que brinda a 

sus alumnos. 

 

Se pretende con la evaluación retroalimentar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, buscando que los datos obtenidos permitan a maestros y alumnos 

como actores, superar las deficiencias que se presenten o bien incidir en el 

mejoramiento de la calidad alcanzada en dicho proceso; en el seminario se solicita 

la elaboración del ensayo académico en donde debe reconstruir y producir nuevos 

conocimientos, pues implica una construcción en la que los alumnos aplicarán 

todas las estrategias necesarias para estructurar un producto que le permita recibir 

una evaluación satisfactoria que de alguna manera dará cuenta del logro 

alcanzado. 

 

Pero es importante que la evaluación no se detenga sólo en la asignación de 

calificaciones, es necesario considerar también los elementos que se incluyen en 

un trabajo como el ensayo, en el cual se debe demostrar cómo se le concibe, las 

implicaciones que conlleva su construcción, el manejo del conocimiento que se 

plasma, pues la evaluación implica un juicio de valor sobre el ensayo, sobre la 

información que se tiene del autor, en este caso el alumno, el esfuerzo que implica 

su estructuración, el cumplimiento que se logre dar a la tarea solicitada, pero 

principalmente debe darse cumplimiento a lo que marca el currículo vigente, pues 

es ahí en donde se determinan y legitiman los criterios para evaluar, la forma de 

trabajar en el aula y la forma de generar el conocimiento. 
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En lo que respecta específicamente al ensayo como instrumento de evaluación, se 

puede ver que existe confusión en su conceptuación y en la forma de estructurarlo, 

dando como resultado diferentes tipos de ensayos académicos, pues aún entre los 

actores del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, se perciben diferencias; 

en esa medida el maestro solicita la elaboración de un ensayo académico con la 

intención de concretar un proceso y conocer cómo el alumno reconstruye sus 

saberes. 

 

Si se considera que el ensayo forma parte de los requerimientos de evaluación y su 

uso es representativo en los seminarios que se cursan en la Maestría en 

Pedagogía, es importante tener un acercamiento directo con los principales actores 

que intervienen en esos procesos cotidianos, como es el maestro y el alumno, 

atendiendo a lo anterior, se realizó un acercamiento directo con 11 maestros que 

imparten clase en el campo de Docencia Universitaria y 14 alumnos de la maestría 

en pedagogía de la generación 2000 y 2002, con la intención de conocer la 

concepción que se tiene sobre la construcción del ensayo académico y el uso que 

se hace de él en el aula. El cuestionario aplicado en la encuesta versó sobre la 

conceptuación que se tiene del ensayo, el por qué la recurrencia en su uso como 

instrumento de evaluación, el manejo de la información, las implicaciones que lleva 

el elaborar un ensayo. Estos elementos permiten observar los principales procesos 

que se generan al ser el ensayo un requisito de evaluación, mismos que 

permitieron recuperar información importante sobre el tema, para complementar el 

trabajo de análisis desarrollado. 

 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MAESTROS. 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los docentes de la Maestría en 

pedagogía se identificaron diferentes instrumentos empleados para evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Maestría. 
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Métodos que utiliza el maestro para evaluar el seminario. 
 
Dentro de los métodos de evaluación empleados se encuentran principalmente: 

exposición, resúmenes, trabajos finales, ensayos, participación en clase y 

asistencia; como se puede observar son diversos los requerimientos para evaluar 

el aprendizaje de los alumnos, sin embargo el que se privilegia como producto de 

aprendizaje, que implica una construcción propia, es el ensayo académico, aunque 

algunos seminarios con estructura muy definida en cuanto a los productos que se 

generarán implican necesariamente un producto palpable como el caso de los 

proyectos de investigación en donde se debe mostrar, un trabajo con la aplicación 

de técnicas, de métodos, pero sólo en estos seminarios que se desarrollan bajo 

una metodología determinada y cuyo objetivo es llegar a un producto concreto, no 

se solicita el ensayo, así el ensayo académico es el más solicitado para realizar 

evaluaciones. En el cuadro Nº 38 se muestran los instrumentos de evaluación 

empleados en la maestría, así como el número de profesores que lo solicitan para 

evaluar.  

 
Cuadro Nº 38. Método que utiliza para evaluar el seminario que imparte. 

ENCUESTA EXPOSICIÓN RESUMEN TRABAJO 
FINAL ENSAYO PARTICIPACIÓN 

EN CLASE OTRO 

Profesor 1          

Profesor 2           

Profesor 3          

Profesor 4        ASISTENCIA 

Profesor 5           

Profesor 6         

Profesor 7         

Profesor 8         

Profesor 9         

Profesor 10         

Profesor 11        

Total 5 2 4 8 8 1 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 

aplicada a profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
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Conceptuación que hacen los maestros sobre el ensayo. 
 

En lo que respecta a la conceptuación que se tiene acerca del ensayo, se le define 

como un documento en donde el alumno expone su punto de vista fundamentado 

teóricamente acerca de un tema; como se puede observar en esta conceptuación 

que proporcionan algunos maestros, el ensayo lo elaboran alumnos y la definición 

implica necesariamente al alumno, pues al usar el ensayo como evaluación se deja 

ver un uso cotidiano en el aula en donde la evaluación se desarrolla en una sola 

dirección, es decir de maestro a alumno; también se define como el desarrollo de 

un tema con reflexiones y citas; como un documento elaborado con originalidad, 

rigurosidad conceptual, aportaciones y crítica; retomando los planteamientos de 

Cesar Coll85 en cuanto a que  

 
el ensayo permite que se desarrolle con plena libertad el pensamiento, incorporando 

conocimientos del contexto en el que se desarrolla, 

 

así se puede ver la diferencia que existe entre los maestros al conceptuar el 

ensayo, ya que se plantea la posibilidad de reconstruir y reflexionar libremente 

sobre un tema aunque, debe usarse un soporte teórico que de cierta validez a los 

planteamientos. En el cuadro Nº 39 se muestran las formas en que se 

conceptualiza el ensayo, así como el número de profesores que coinciden con una 

definición u otra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Coll, Césarr, op. cit., p. 37 
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Cuadro Nº 39 Conceptuación del ensayo. 

ENCUESTA 
 

EL ALUMNO EXPONE SU 
PUNTO DE VISTA 
FUNDAMENTADO 
TEÓRICAMENTE 

ACERCA DE UN TEMA. 

DESARROLLO DE 
UN TEMA CON 
REFLEXIONES 

Y CITAS. 

DOCUMENTO ELABORADO 
CON ORIGINALIDAD, 

RIGUROSIDAD 
CONCEPTUAL, APORTACIONES Y 

CRÍTICA. 
Profesor 1 √    

Profesor 2 √    

Profesor 3  √   

Profesor 4 √    

Profesor 5  √   

Profesor 6   √  

Profesor 7   √  

Profesor 8 √    

Profesor 9   √  

Profesor 10   √  

Profesor 11 √    

Total 5 2 4 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta aplicada a 

profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
 

 

Elementos que debe contener la estructurad el ensayo. 
 
En cuanto a los elementos que el maestro considera debe tener la estructura de un 

ensayo se encuentra: 

 

a) Introducción, desarrollo contextual, parte analítica, parte propositiva. 

b) Síntesis, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. 

c) Método de exposición, objetivos claros, puntos de vista explícitos. 

d) Introducción con problema, desarrollo de argumentos, conclusiones. 

 

Como se puede observar que difieren los puntos de vista de los maestros sobre los 

elementos que debe contener un ensayo, predomina el modelo el inciso b) citado 

arriba con el 45%, en tanto que el 36% de los encuestados opina que el inciso d) 

es el modelo adecuado para desarrollar el ensayo con lo cual se puede afirmar que 

 114



esta estructura responde más bien a un informe o trabajo final, pues retomando los 

planteamientos de Gómez Martínez  
 

el ensayo no requiere obligatoriamente ser de gran extensión o poseer un aparato 

crítico, pues se pretende que sea el producto de grandes meditaciones y 

reflexiones86

 

mediante las cuales el alumno concreta sus conocimientos, sin embargo sólo el 9% 

de los maestros definen que por la estructura del ensayo, implica un trabajo 

extenso, o bien puede prestarse a confusión en cuanto a la información que se 

debe incluir en el mismo y que se pude observar en los trabajos analizados, pues 

se elaboran con una extensión desde 5 ó 6 cuartillas hasta 40 ó 50 cuartillas por 

ensayo. En el cuadro Nº 40 se muestran las opiniones que expresaron los 

profesores en cuanto a la estructura que debe tener un ensayo.  
 

Cuadro Nº 40 Elementos que debe tener la estructura de un ensayo. 

ENCUESTA 
-INTRODUCCIÓN. 
-DESARROLLO CONTEXTUAL. 
-PARTE ANALÍTICA. 
-PARTE PROPOSITIVA. 

-SÍNTESIS. 
-INTRODUCCIÓN 
-DESARROLLO 
-CONCLUSIONES. 
-BIBLIOGRAFÍA 

-MÉTODO DE  
 EXPOSICIÓN 
-OBJETIVOS CLAROS. 
-PUNTOS DE VISTA 
 EXPLÍCITOS. 

-INTRODUCCIÓN CON  
 PROBLEMA. 
-DESARROLLO DE  
 ARGUMENTOS 
-CONCLUSIONES. 

Profesor 1 √     

Profesor 2  √    

Profesor 3    √  

Profesor 4    √  

Profesor 5    √  

Profesor 6  √    

Profesor 7  √    

Profesor 8   √   

Profesor 9  √    

Profesor 10  √    

Profesor 11    √  

1 5 1 4 
Total 

9% 45% 9% 36% 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta aplicada 
a profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

                                                 
86 Gómez, Martínez J., “Teoría del Ensayo”, México, UNAM, 1992. p. 102 
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Manejo que se debe dar a la información en un ensayo. 
 

Por otro lado, el 36% de los maestros consideran que el manejo que debe darse a 

la información, debe ser: concreto, analítico, propositivo, reflexivo; el 18% opina 

que se debe concretar en una exposición sencilla, con ejemplos, con fuentes; 

asimismo, el 36% de los profesores plantean que sean reflexiones, con citas, que 

tenga matices particulares del autor, no una copia; 9% opina que se labore a partir 

de un marco teórico, como se muestra en el cuadro Nº 41; sin embargo en los 

ensayos analizados se puede observar que pocos son los que hacen un manejo de 

la teoría en forma concreta, analítica o reflexiva, más bien se privilegian los 

planteamientos que un autor reconocido hace sobre la temática a desarrollar y con 

base en ella realizan enlaces que permitan dar coherencia a sus planteamientos, 

pues se percibe cierta dificultad para concretar en el texto sus reflexiones sobre los 

planteamientos de grandes teóricos o expertos en determinada materia. 

 

Cuadro Nº 41 Manejo que se debe dar a la información en un ensayo. 

ENCUESTA 
 

-CONCRETO 
-ANALÍTICO 
-PROPOSITIVO 
-REFLEXIVO 

-EXPOSICIÓN 
SENCILLA 
-CON EJEMPLOS
-CON FUENTES 

-REFLEXIONES 
-CON CITAS 
-MATICES 
PARTICULARES 
DEL AUTOR 
-NO COPIA 

A PARTIR DE UN 
MARCO TEÓRICO 

Profesor 1 √     
Profesor 2 √     
Profesor 3  √    
Profesor 4    √  
Profesor 5   √   
Profesor 6 √     
Profesor 7   √   
Profesor 8  √    
Profesor 9   √   

Profesor 10   √   
Profesor 11 √     

4 2 4 1 Total 36% 18% 36% 9% 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 

aplicada a profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
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Con lo cual se puede afirmar que los ensayos son estructurados a partir de citas 

textuales, que en algunos trabajos resultan excesivas, tal es el caso del ensayo 

denominado academicista que se estructuró de 63 párrafos de los cuales 45 se 

componen de citas textuales, en lo referente a los puntos de vista de los autores; 

en tanto que en el ensayo denominado teoricista, se recurre a los planteamientos 

de 7 autores y no se realiza un manejo de la información que justifique los 

planteamientos de todos ellos, asimismo se usa gran cantidad de citas textuales; la 

aportación personal del alumno, sus reflexiones o comentarios se pueden observar 

generalmente en las últimas palabras o conclusiones del ensayo. 

 

Al realizar el análisis de los ensayos se detectó que no hay comentarios del 

profesor respecto a la estructuración, pues en gran medida no cumplen con los 

planteamientos a que hace referencia el maestro en cuanto al manejo de 

información, asignándoles además buenas calificaciones, se observa así, una 

evaluación en parte cualitativa, en donde se podría considerar, que se involucran 

otros elementos del contexto que influyen en la asignación de la evaluación, ya que 

el maestro evalúa de acuerdo a su criterio, pues cuando se solicita la elaboración 

del ensayo no se dan las características que debe tener, dando por hecho que el 

alumno los sabe elabora de esta manera se deja de lado la posibilidad de 

retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Parámetros para hacer referencia a un buen ensayo. 
 
En cuanto a la opinión sobre lo que el maestro considera un buen ensayo, al 

respecto, el 18% opinó que se debe tener conocimiento del contexto, de la materia 

y de las teorías del autor, el 63% piensa que se debe incluir análisis, reflexión, 

manejo de contenido, citas; así como el 18% que considera, se debe exponer un 

punto de vista sobre conocimientos particulares. (Ver cuadro Nº 42). 
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Cuadro Nº 42 Parámetros para hacer referencia a un buen ensayo. 
ENCUESTA CONOCIMIENTO DEL 

CONTEXTO, DE LA 
MATERIA, TEORÍAS 
DEL AUTOR. 

 ANÁLISIS 
 REFLEXIÓN 
 CONTENIDO 
 CITAS 

PUNTO DE VISTA 
SOBRE CONOCIMIENTOS 
PARTICULARES 

1 √    

2  √   

3  √   

4  √   

5  √   

6   √  

7   √  

8  √   

9  √   

10 √    

11  √   

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la 
encuesta aplicada a profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

 

Dentro de los parámetros, para un buen ensayo, se privilegia aquel en el cual se 

desarrolló un análisis, una reflexión, buen manejo de contenido, citas, sin embargo, 

en los ensayos analizados y agrupados dentro de cinco categorías representativas, 

se identifica una gran distancia entre los planteamientos requeridos para hacer 

referencia a un buen ensayo y los parámetros que manejan los alumnos en sus 

ensayos.87

 

 

Uso del ensayo como evaluación. 
 
Respecto a ¿Por qué? se usa el ensayo como instrumento de evaluación, 36% 

mencionó que: les permite conocer la comprensión, la asimilación que se logró, así 

como, la construcción que se hace del conocimiento; 18% consideraron que le 

permita al alumno manejarse con soltura y aventurar ideas; el 27% opina que, 

quién lo elabora debe exponer ideas reflexivas, originalidad, que se manejen 
                                                 
87 Vid supra, elementos para desarrollar el análisis de texto, p. 47. 
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enfoques o temas novedosos. El 18% de los maestros señalaron que no lo usan 

como instrumento de evaluación. (Ver cuadro Nº 43) 

 

Cuadro Nº 43 Uso del ensayo como evaluación. 

ENCUESTA. 

PERMITE CONOCER: 
 COMPRENSIÓN 
 ASIMILACIÓN 
 CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

PERMITE AL 
ALUMNO 
MANEJARSE 
CON SOLTURA 
Y AVENTURA 
DE IDEAS. 

 IDEAS REFLEXIVAS 
DE QUIEN LO 
ELABORA. 

 ORIGINALIDAD. 
 ENFOQUES O TEMAS 

NOVEDOSOS. 

NO LO USA 
COMO 
EVALUACIÓN. 

1 √     

2 √     

3  √    

4 √     

5   √   

6   √   

7    √  

8    √  

9   √   

10 √     

11  √    

4 2 3 2 
Total 

36% 18% 27% 18% 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 
aplicada a profesores de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

 

Como se puede apreciar la intención del maestro al solicitar el ensayo para evaluar 

el seminario, es lograr que el alumno haga una reconstrucción del conocimiento 

desde su propio punto de vista y a través de una reflexión, exponiendo la 

asimilación que se hizo de los contenidos trabajados durante el seminario, pero en 

qué medida, en la estructura que el alumno hace del ensayo logra concretar sus 

ideas y conocimientos para dar cumplimiento al requisito de evaluación a partir de 

la solicitud del maestro; en los ensayos analizados en las temáticas desarrolladas, 

es notable una ausencia considerable de construcciones y aportaciones del 

alumno, pues de los ensayos revisados sólo en el Ensayo Critico y el Ensayo 

Analítico se logra el manejo a que hacen referencia los maestros.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ALUMNOS. 
 

 

La información se obtuvo a partir de una encuesta realizada con alumnos de la 

maestría en pedagogía, en donde se puede apreciar que la formación profesional 

de quienes concurren a ésta, pertenecen principalmente a las licenciaturas de 

Pedagogía, Comunicación y Periodismo, Medicina, Ingeniería civil e Ingeniería 

Mecánica Eléctrica, considerando que los ensayos recopilados pertenecen a 

alumnos de estas carreras, aunque asisten de otras más, lo que muestra un plan 

de estudios multidisciplinario que permite que se curse la maestría aún cuando no 

sean egresados de la Licenciatura en Pedagogía, se observa que estos alumnos 

en su mayoría ejercen la docencia y se busca una alternativa de formación 

profesional que les permita adquirir conocimientos suficientes para desarrollar su 

actividad docente de manera satisfactoria. 

 

Sin embargo, el hecho de cursar la maestría en pedagogía no aporta todos los 

elementos que proporciona a quien tiene la licenciatura en pedagogía y que se 

puede observar en los ensayos académicos, los ensayos analizados pertenecen a 

alumnos que habían concluido la maestría o se encontraban cursando el último 

semestre, lo cual demuestra que no es posible recuperar en un ensayo todos los 

conocimientos que permitan realizar reflexiones, reconstrucciones o realizar un 

manejo teórico elevado, sin los soportes adecuados a la temática desarrollada, lo 

que lleva a realizar los ensayos para dar cumplimiento a un requisitos de 

evaluación, pues existe diferencia entre lo que se conceptualiza como ensayo y lo 

que se estructura como ensayo. En el cuadro Nº 44 se muestran las profesiones 

representativas de los estudiantes entrevistados que acuden a la maestría.  
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Cuadro Nº 44 Alumnos de la maestría en pedagogía. 

CAMPO DE FORMACIÓN 
ENCUESTA FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
GESTIÓN 

ACADÉMICA 
Alumno 1 PEDAGOGÍA    

Alumno 2 PEDAGOGÍA    

Alumno 3 COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

Alumno 4 COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

Alumno 5 PEDAGOGÍA    

Alumno 6 COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

Alumno 7 PEDAGOGÍA    

Alumno 8 INGENIERÍA EN MECÁNICA 
ELECTRICA 

   

Alumno 9 MÉDICO    

Alumno 10 COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

Alumno 11 MEDICINA    

Alumno 12 INGENIERÍA CIVIL    

Alumno 13 COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

Alumno 14 PEDAGOGÍA    

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 
aplicada a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

 

 

Seminarios en los cuales se solicita el ensayo como parte de la evaluación. 
 

Con referencia al número de seminarios en los cuales les ha sido solicitado el 

ensayo como parte de la evaluación, el 7% mencionó que en 4 seminarios de 12 

cursados, 7% mencionó que en 5 seminarios de 6 que ha cursado, al 14% le fue 

requerido en 6 seminarios de 6 que ha cursado, 7% mencionó que en 9 seminarios 

de 12 cursados, 7% indicó que en 10 seminarios de 12 que ha cursado, 14% opinó 

que en casi todos los seminarios de 6 y 12 que habían cursado, 35% mencionó que 

en todos los seminarios que ha cursado los cuales corresponden a 12, 4 y 6 

seminarios, 14% mencionó que en ninguno de 12 seminarios que ha cursado, 

como se puede ver en el cuadro Nº 45. 
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Cuadro Nº 45 Seminarios cursados en los que elaboran ensayos. 
ENCUESTA 
(Alumnos) 

4 
SEMIN. 

5 
SEMIN. 

6 
SEMIN.

9 
SEMIN.

10 
SEMIN.

CASI 
TODOS 

TODOS NINGUNO 
SEMINARIOS 
CURSADOS 

1        12 

2          12 

3        12 

4         12 

5         6 

6          12 

7         12 

8         4 

9         6 

10         6 

11         6 

12         12 

13         6 

14         6 

1 1 2 1 1 2 5 2  
Total 

7% 7% 14% 7% 7% 14% 35% 14%  
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta aplicada 

a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
 

Con esta información se puede corroborar el planteamiento de que el ensayo es 

usado como evaluación recurrentemente, pues todos los entrevistados han 

elaborado ensayos, cumpliendo de alguna manera el objetivo del seminario en 

cuanto que el  
 

“alumno generará una producción de conocimiento pedagógico, es decir la 

teorización de la experiencia educativa cotidiana en un producto de aprendizaje”88  

 

que será estructurado desde su postura personal, su formación profesional y la 

adquisición de conocimientos que haya estructurado desde la perspectiva de su 

disciplina de origen, de ahí la diversidad de formas de estructurar ensayos desde 

su referente teórico. 
                                                 
88 Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía, op. cit., p. 23 
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Conceptuación que el alumno hace sobre el ensayo. 
 

Respecto a la conceptuación que el alumno hace del ensayo se puede observar 

que no existe una diversidad tan grande, ya que el 7% lo definen como un escrito 

en donde se expone un tema con argumentos, vinculando teorías y adquiriendo 

una postura; el 7% lo conceptúa como un texto de análisis y reflexión; el 57% lo 

plantea como una exposición, argumentación en donde se expone un tema 

libremente; mientras que el 28% lo define como una recopilación de información 

sustentada metodológicamente, como se puede observar en el cuadro Nº 46. 

 
Cuadro 46  Conceptuación del ensayo que hace el alumno. 

ENCUESTA 

ESCRITO EN DONDE SE 
EXPONE UN TEMA CON 

ARGUMENTOS, VINCULANDO 
TEORÍAS Y ADQUIRIENDO UNA 

POSTURA. 

TEXTO DE 
ANÁLISIS 

Y REFLEXIÓN. 

EXPOSICIÓN, 
ARGUMENTACIÓN 

EN DONDE SE 
EXPONE UN TEMA 

LIBREMENTE. 

RECOPILACIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
SUSTENTADA METODOLÓ-

GICAMENTE 
1 √     

2   √   

3  √    

4   √   

5   √   

6   √   

7   √   

8   √   

9    √  

10    √  

11    √  

12   √   

13    √  

14   √   

1 1 8 4 
Total 

7% 7% 57% 28% 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 
aplicada a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
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Atendiendo a las conceptuaciones que se hacen sobre el ensayo, se detecta que 

hay una idea en general que responde a la definición planteada por Gómez 

Martínez (1992) en cuanto que  

 
es un escrito breve, sobre temas muy diversos. No lo define el tema sobre el cual se 

escribe sino la actitud del escritor ante el mismo; es un producto de largas 

meditaciones y reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y 

originalidad, es efecto de la aventura del pensamiento que permitirá recuperar 

teorías, razonarlas y construir nuevos planteamientos en la construcción de un 

ensayo89

 

aunque en el trabajo cotidiano; entendiendo esa cotidianidad como  

 
una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado 

subjetivo de un mundo coherente90

 

es decir, la percepción que tiene de sus acciones de sus pensamientos y cómo se 

reflejan en la producción que realizan, independientemente de la conceptuación 

que cada uno de ello tenga respecto a lo que es un ensayo. 

 

 

Elementos que deben considerarse en la elaboración de un ensayo. 
 

Atendiendo a los resultados obtenidos el 57% de los alumnos encuestados, 

consideran que al elaborar ensayos se deben incluir los siguientes elementos: 

introducción, desarrollo, vinculación de referentes teórico-empíricos, conclusión, 

análisis y crítica; el 14% opina que se deben integrar: supuestos, desarrollo, citas 

textuales, conclusión y bibliografía; 14% considera que se debe manejar el 

conocimiento de un fenómeno, análisis y propuesta; el 14% opina que se debe 

incluir la introducción, problemática, objetivos y temática. (Ver cuadro Nº 47) 

                                                 
 

89 Gómez, op. cit. p. 166 
90 Berger y Luckman, op. cit., p. 36 
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Cuadro Nº 47 Elementos que deben considerarse en la elaboración del ensayo. 

CUESTIONARIO 
 

 INTRODUCCIÓN 
 DESARROLLO 
 VINCULACIÓN DE 

REFERENTES 
TEÓRICO-EMPÍRICOS 

 CONCLUSIÓN 
 ANÁLISIS  
 CRÍTICA 

 SUPUESTOS 
 DESARROLLO 
 CITAS TEXTUALES 
 CONCLUSIÓN 
 BIBLIOGRAFÍA 

 CONOCIMIENTO 
DE UN 
FENÓMENO 

 ANÁLISIS Y 
PROPUESTA 

 

 INTRODUCCIÓN 
 PROBLEMÁTICA 
 OBJETIVOS 
 TEMÁTICA 

Alumno 1 √     

Alumno 2  √    

Alumno 3 √     

Alumno 4   √   

Alumno 5    √  

Alumno 6  √    

Alumno 7 √     

Alumno 8    √  

Alumno 9 √     

Alumno 10   √   

Alumno 11 √     

Alumno 12 √     

Alumno 13 √     

Alumno 14 √     

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta aplicada 
a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

 

 

Como se puede ver, los alumnos difieren en la conformación que debe tener el 

ensayo, aunque haciendo referencia a la estructura formal generalmente los 

ensayos que se elaboran cumplen con las características de un trabajo académico, 

independientemente que se trate de un ensayo (ver análisis de la estructura formal 

apartado 4.1) no así, en el manejo de la información, pues en el desarrollo del 

trabajo, en la reconstrucción del conocimiento se pierde esa conformación a que 

hacen referencia en sus opiniones, vislumbrándose una confusión al concretar la 

ideas en el texto, pues la información se maneja como resumen o como 

recopilación de información, el desarrollo de un tema desde los postulados de uno 

o más autores quedando casi siempre al margen la postura personal.  
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Ideas que se manejan en la estructura de un ensayo. 
 

Respecto a las ideas que se deben manejar al escribir un ensayo, el 35% 

considera que se debe desarrollar un tema basado en fundamentos, incorporando 

situaciones cotidianas como inicio de reflexión y establecer una postura; el 50% 

opina que es un problema desarrollado, relacionado con la escuela o trabajo, con 

ideas propias sobre un tema; el 14% considera que debe ser una recopilación de 

varios autores sobre un tema y síntesis de esas ideas. (Ver cuadro Nº 48) 

 

 

Cuadro Nº 48 Ideas que se manejan en la estructura de un ensayo. 

ENCUESTA 
 

DESARROLLO DE UN TEMA 
BASADO EN FUNDAMENTOS, 

INCORPORANDO 
SITUACIONES COTIDIANAS 

COMO INICIO DE REFLEXIÓN Y 
ESTABLECER UNA POSTURA. 

PROBLEMA 
DESARROLLADO 

RELACIONADO CON 
ESCUELA O TRABAJO 
CON IDEAS PROPIAS 

SOBRE UN TEMA. 

RECOPILACIÓN DE 
VARIOS AUTORES 
SOBRE UN TEMA Y 
SÍNTESIS DE ESAS 

IDEAS. 

Alumno1 √    

Alumno 2  √   

Alumno 3 √    

Alumno 4  √   

Alumno 5  √   

Alumno 6  √   

Alumno 7 √    

Alumno 8  √   

Alumno 9   √  

Alumno 10 √    

Alumno 11   √  

Alumno 12  √   

Alumno 13  √   

Alumno 14 √    

5 7 2 
Total 

35% 50% 14% 

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta 
aplicada a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 
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Retomando los elementos que el alumno concreta en la elaboración del ensayo 

académico se puede observar que incluyen los diversos elementos que mencionan, 

pues algunos desarrollan una crítica, (ensayo crítico), otros un análisis (ensayo 

analítico), se adquiere una postura respaldado en los planteamientos de un teórico 

reconocido sobresaliente (ensayo academicista), se realiza una síntesis de los 

planteamientos de varios autores (ensayo narrativo), se desarrollan temas basados 

en fundamentos teóricos (ensayo teoricista), mostrando que el ensayo se 

estructura desde el propio concepto, contrario al planteamiento de lo que se 

considera debe ser un ensayo. 

 

Así, en el texto que se elabora se plasman formas y costumbres que se comparten 

en las aulas de la maestría, como se observa algunas coinciden, otras difieren de 

acuerdo a la perspectiva de producir conocimiento que el sujeto tiene desde su 

propia percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues aunque se 

comparte una misma realidad, es decir se asiste a un mismo seminario, a un 

mismo campo de formación, a una misma maestría, la forma de interpretarla va a 

ser diferente en cada uno, por lo tanto la reconstrucción de saberes será diferente 

para cada caso; aunque, si se habla del conocimiento generado al interior de una 

institución educativa éste deberá responder a determinadas características que lo 

incluyan en el contexto en que se desarrolla. Considerando lo anterior se puede 

deducir por qué el alumno conceptúa de una forma y reconstruye el conocimiento 

de otra, como se puede ver en la Tipología establecida en esta investigación. 

 

 

Problemáticas a que se enfrenta el alumno al elaborar ensayos. 
 
Respecto a la posibilidad de que al alumno le genere alguna dificultad elaborar los 

ensayos, EL 71% mencionó que sí le genera dificultad elaborar un ensayo, el 28% 

opinó que no tiene dificultades para estructurar un ensayo. (Ver cuadro Nº 49) 
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Cuadro Nº 49 Opinión respecto al a dificultad para elaborar ensayos. 

ENCUESTA SI NO 
Alumno 1  NO 
Alumno 2 SI  
Alumno 3 SI  
Alumno 4 SI  
Alumno 5  NO 
Alumno 6  NO 
Alumno 7 SI  
Alumno 8 SI  
Alumno 9  NO 

Alumno 10 SI  
Alumno 11 SI  
Alumno 12 SI  
Alumno 13 SI  
Alumno 14 SI  

10 4 Total 71% 28% 
Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la 
encuesta aplicada a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la FES Aragón. 

 

 

Problemáticas a las que se enfrentan al elaborar ensayos. 
 

Respecto a los alumnos que presentan dificultades para elaborar un ensayo el 14% 

opinó que si no es claro el objetivo es difícil concretar ideas; 14% considera que es 

necesario tener conocimiento amplio sobre un tema con textos y autores, además 

de que su evaluación es subjetiva; el 7% comenta que quién lo solicita espera 

recibir lo que ellos piensan; 14% opinó que se le dificulta debido a la formación que 

se tiene; 21% comentó que falta tiempo para realizar la investigación. De los 

alumnos a los cuales no se les dificulta elaborar ensayos el 14% opinó que tienen 

los conocimientos necesarios o se realiza una investigación a fondo; 7% comento 

que depende del tema y maestro que lo solicita así como el nivel de complejidad, el 

7% no contestó. (Ver cuadro Nº 50) 

 
 



CUADRO Nº 50 Problemáticas a las que se enfrentan al elaborar ensayos. 
 

ENCUESTA
. 

SI NO ES 
CLARO EL 

OBJETIVO ES 
DIFÍCIL 

CONCRETAR 
IDEAS. 

ES NECESARIO 
TENER 

CONOCIMIENTO 
AMPLIO SOBRE 
UN TEMA, CON 

TEXTOS Y 
AUTORES, SU 

EVALUACIÓN ES 
SUBJETIVA. 

QUIEN LO 
SOLICITA 
ESPERA 

RECIBIR LO 
QUE ELLOS 
PIENSAN. 

SE TIENEN LOS 
CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS O 

SE REALIZA UNA 
INVESTIGACIÓN A 

FONDO. 

DEBIDO A 
LA 

FORMACIÓN
QUE SE 
TIENE. 

FALTA DE 
TIEMPO PARA 
REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN.

DEPENDE DEL 
TEMA Y 

MAESTRO QUE 
LO SOLICITA Y 
DEL NIVEL DE 

COMPLEJIDAD. 
 

NO  
CONTESTO 

Alumno1        √  
2 √         
3        √  
4        √  
5       √   
6        √  
7        √  
8        √  
9        √  

10        √  
11        √  
12        √  
13        √  
14 √         

2        2 1 2 2 3 1 1Total 
14%        14% 7% 14% 14% 21% 7% 7%

Fuente: elaboración de la autora con datos obtenidos con el análisis los resultados de la encuesta aplicada a alumnos de la Maestría en Pedagogía en la 
FES Aragón. 
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ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA PARA 
ELABORAR ENSAYOS ACADÉMICOS. 
 
 
Considerando los planteamientos antes mencionados, es pertinente retomar los 

planteamientos de Sánchez Puentes (1984) en donde expone 

 
que el sujeto debe reflexionar y reconstruir su propia realidad a través de la 

investigación, la cual se debe concebir como una “práctica social” en donde el 

investigador no esta solo, ya que al investigar se pretende que se dialogue, se 

discuta, se contraste, y se comunique con otros, contra otros, frente a otros, pues no 

basta tener razón, sino hay que tenerla contra alguien.91

 

En la maestría se pretende inducir al alumno a la investigación, lo que le 

proporcionará elementos suficientes para adquirir un bagaje amplio de 

conocimientos, que llevarán a ese aporte personal, a esa reflexión, a dar soporte a 

las temáticas que desarrolle, a esa creatividad que se requiere al escribir un 

ensayo; sin embargo, no se tiene esa cultura de la investigación, pues al ser la 

mayoría alumnos de medio tiempo con la obligación de cumplir con una actividad 

laboral, se limita el tiempo dedicado a cubrir los requerimientos que surgen en los 

seminarios como actividades de aprendizaje y el hecho de que estructurar un 

ensayo implica consultar fuentes, recopilar información, manejar esa información 

desde una postura que sólo se logra a través del trabajo de investigación, es 

factible considerar, que la dificultad para estructurar los ensayos depende también 

del tiempo que se dedica a cumplir con los objetivos y actividades que marca del 

plan de estudios de la maestría en pedagogía. 

 

Como resultado de la investigación y considerando el objetivo por el cual se 

solicita escribir ensayos a los alumnos, es importante considerar que este 

documento puede ser un instrumento de evaluación que evidencie en forma clara 

                                                 
91 Sánchez Puentes, op.cit., p. 145 
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el aprendizaje que a logrado estructurar el alumno, en esta medida surge la 

propuesta que a continuación se expone, en donde se plantean algunos 

elementos para la elaboración de un ensayo podría aportar elementos para 

unificar criterios respecto a la caracterización, conceptuación y contenido que 

debe manejarse en el ensayo académico. 

 
El problema para estructurar un ensayo por quien ignora lo más elemental de las 

reglas para su elaboración es que resulta ininteligible en ciertas ocasiones y se 

puede decir que no es por la estructura que se le da o lo que escribe, sino por el 

cómo lo conforma y cómo lo redacta. En este sentido es importante tener claridad 

en cuanto a las características del ensayo, la forma de manejar y presentar la 

información, así como la estructura que se le debe dar.  

 

El proceso para redactar un ensayo debe iniciar con la revisión de materiales que 

aporten información general, datos concretos, e ideas, respecto a la temática que 

se desea desarrollar en el documento que se quiere construir, así, la lectura de los 

materiales deberá hacerse de tal forma que haya una reflexión que permita saber 

si se ha comprendido el contenido temático de los materiales revisados y que 

aporten elementos sobre el tema a desarrollar que además sean acordes con la 

postura que se tiene sobre el mismo. Una vez que se ha identificado la 

información pertinente, se puede dar inicio con el proyecto del escrito, establecer 

en primer lugar el objetivo del ensayo, posteriormente registrar las ideas de 

manera organizada, puede ser a través de cuadros sinópticos, esquemas, de tal 

forma que se articulen de manera ordenada, es decir las ideas que se consideren 

importantes o relevantes, así como las que pueden ayudar a facilitar la elaboración 

del escrito. 

 

Definida la estructura y contenido del ensayo, se puede comenzar a escribir. 

Cuando se ha elaborado de manera general el documento, es conveniente realizar 

una lectura total, de tal forma que se pueda detectar hasta que punto se ha 
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cubierto el objetivo respecto a la temática desarrollada, lo que se quería expresar, 

así como los errores que se hayan tenido. 

 

 

Estructura del ensayo. 
El ensayo académico deberá contener: 

 

 

Portada.  

En la portada se incluyen los siguientes elementos: 

 La institución. (Especificar los datos de la institución). 

 El título. (Debe describir de forma clara el contenido del ensayo, que permita 

una identificación fácil del tema, que sea corto y que permita su clasificación de 

manera sencilla, es conveniente una vez que se concluido el ensayo, definir el 

título pues se tiene claridad sobre el contenido del texto y facilita su redacción). 

 El autor. (Se registrarán los datos de identificación de quien elaboró el ensayo). 

 La fecha de elaboración. (Se establecerá la fecha en que se ha concluido el 

ensayo). 

 

 

Índice. 
En este lugar se colocan de manera esquemática los temas o apartados que 

comprende el contenido del ensayo. 

 

 

Introducción. 
En la introducción se hace la presentación del tema que se va a desarrollar en el 

ensayo destacando la importancia que tiene, se expone la trascendencia de la 

investigación, intentando comunicar en forma ágil y sencilla el contenido general, 

así como los objetivos del ensayo, explicando brevemente los contenidos más 

relevantes, en este espacio de pueden justificar las razones por las que se abordó 
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la temática. Es importante mencionar que en la introducción no se deben incluir 

conclusiones sobre el trabajo, sólo se debe indicar que se podrán encontrar en el 

desarrollo del ensayo. 

 

 

Desarrollo. 
En el desarrollo se exponen los contenidos del ensayo. Para que el contenido del 

ensayo exprese claridad en las ideas que se manejan, será necesario emplear el 

lenguaje propio de la disciplina en la que se trabaja y que sea comprensible para 

quien tenga acceso al texto, pues cuando se elabora un ensayo se pretende que 

sea leído por cualquier lector. 

 

El desarrollo del ensayo se puede trabajar a través del método inductivo donde se 

expone un caso particular –debidamente documentado- para después llegar a un 

sistema general de ideas o fundamentos, o bien recurrir a la exposición deductiva, 

ésta es la que parte de las ideas generales para después llegar a las particulares, 

asimismo se puede desarrollar el ensayo a partir del método dialéctico, que 

consiste en confrontar dos tesis y posteriormente establecer una síntesis.  

 

En la estructura del ensayo es importante mostrar el trabajo de investigación 

documental en donde se apoyan las tesis que se exponen en la temática que se 

aborda, puede ser mediante el sistema de referencias documentales. Se pueden 

insertar las referencias documentales en el cuerpo del ensayo (sistema harvard) o 

al pie de página (sistema francés clásico). Los referentes documentales utilizados 

de los diferentes autores consultados, quedarán inscritos dentro de las comillas en 

el texto y deberán estar interpretados por parte del autor del ensayo. Además de 

las citas textuales, se puede utilizar el sistema de interpretación, a través de la 

exposición mediante el parafraseo o interpretación de los datos relevantes 

seleccionados en la investigación documental. En este caso, la referencia tendrá 

el código adecuado dentro del sistema de referencia documental que se está 

utilizando y los datos que identifican al texto. Las notas al pie de página cumplen 
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una función aclaratoria de los conceptos que permiten ampliar el horizonte de 

compresión de una idea. 

 

Es importante mencionar que un ensayo no es un gran resumen o síntesis de lo 

que otros autores ya han dicho, es una construcción personal que muestra los 

avances en el conocimiento que en lo personal se está proponiendo, a partir de un 

cuerpo de teorías existentes, destacando el aporte personal acerca del tema 

central del ensayo. 

 
 
Conclusiones. 
Las conclusiones deben seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos 

relevantes, incluso aquellos contrarios al problema de investigación, se debe 

informar el alcance de los objetivos del estudio, así como las reflexiones que sobre 

el tema se hayan realizado y que impactan de manera importante en la 

concepción que sobre la temática se tenía antes de realizar la investigación en 

torno a la estructuración del ensayo. Se deben recuperar también los 

planteamientos abordados en la introducción y el desarrollo del trabajo. Si el caso 

así lo demanda, se pueden incluir nuevos cuestionamientos sobre el tema que 

expresen la necesidad de seguir investigando y construyendo con relación al 

tema. 

 

En la redacción de las conclusiones se debe cuidar que el planteamiento de las 

ideas sea coherente. A lo largo de la estructuración del ensayo se identificaran 

ideas generales y particulares que le dan coherencia a la conclusión. Es decir, se 

deberá dar cuenta del punto de partida y el alcance que se tuvo con el ensayo. 

 

 

Bibliografía. 
Un ensayo debe sustentar su estructura el fuentes de investigación bibliográfica 

pues le da un soporte teórico y objetivo respecto a las temáticas que se han 
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abordado, pues éstas dan relevancia, pues constituyen uno de los principales 

criterios de objetividad que se deberán mostrar en trabajos de investigación. Es 

importante mencionar que se deben incluir los datos de la bibliografía consultada 

de acuerdo con el criterio de investigación que se esté siguiendo. 

 

Con esta propuesta se aportan elementos concretos sobre la estructura que puede 

tener un ensayo académico, considerando que por la libertad que existe en cuanto 

a la estructura de un ensayo, sin considerar un género en específico, no se 

explicita una caracterización que se retome como una guía que defina los 

elementos que debe tener un ensayo, que facilite su estructuración. 
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CONCLUSIONES. 

 

La formación que propicia el Plan de estudios de la Maestría en Pedagogía en 

la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), establece que 

ofrecerá al alumno los elementos académicos que le permitan ser competitivo a 

nivel nacional e internacional, intentando dar cumplimiento de las Políticas 

Educativas establecidas por organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la UNESCO, la OCDE, como son: la posibilidad de incorporarse a 

estudios de nivel Posgrado que propicien una formación permanente que eleve 

el nivel del competitividad del estudiante, el impulso a la investigación no sólo 

científica y tecnológica, también en el ámbito de las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes creativas, asimismo, la diversificación de fuentes de 

financiamiento a partir del establecimiento de aranceles o cuotas a los alumnos 

y la vinculación y el otorgamiento de fondos públicos al desempeño 

institucional, esto obliga a las instituciones de educación superior como la 

UNAM, a modificar sus estructuras en aspectos como la creación de cuerpos 

colegiados para conducir los programas, el establecimiento de sistemas 

tutoriales, flexibilización de sus programas académicos en cuanto a la 

realización de cursos en entidades académicas distintas, el impulso a la 

Interdisciplina y multidisciplina, buscar la vinculación con otros programas 

nacionales e internacionales, así como la evaluación permanente; sin embargo, 

la UNAM no cuenta con una visión estratégica desde la prospectiva y el modelo 

ideal que plantea, pues resulta desvinculado de lo que es la universidad 

pública, su estado actual y sus contradicciones, lo que provoca que la 

realización de ese proyecto sea desigual. 

 

En ese sentido la formación del alumno que se establece en el Plan de 

Estudios de la Maestría debe ser sólida en los campos que se imparten, estar 

mejor capacitado para desarrollar el ejercicio profesional y académico, contar 

con el aprendizaje y los elementos necesarios para ejercer la investigación 

científica en el área, sin embargo, retomando la experiencia personal y algunos 

referentes que aportó la interacción con compañeros de otras generaciones de 

la maestría con los cuales se desarrollo la investigación, las condiciones 

académicas de los alumnos que acuden a la maestría dificultan alcanzar el 

 136



perfil de egreso tal como se establece, ya que generalmente hay falta de 

apoyos económicos, lo que impacta de manera importante en la participación 

de proyectos de investigación que impliquen dedicarse de tiempo completo, 

pues existen limitantes para algunos alumnos al querer articular la actividad 

laboral con la actividad académica, lo cual restringe su ingerencia y 

participación activa en proyectos de investigación, asimismo cuando se 

participa no es posible dar cumplimiento al 100% de las actividades que implica 

el desarrollo de la investigación, o bien existen pocos proyectos que sean de 

interés del alumno para participar en ellos. 

 

Como parte de las actividades académicas que se establecen, se privilegia el 

proceso de enseñanza a partir de los seminarios, los cuales deben facilitar al 

alumno los elementos necesarios de estudio y comprensión para desarrollar un 

proyecto de investigación, en el caso de la FES Aragón se ha implementado un 

comité tutorial que da seguimiento al avance del alumno, con lo cual se 

pretende que genere documentos y textos académicos que evidencien los 

logros académicos que ha adquirido. 

 

En esta medida se solicita que los alumnos escriban ensayos académicos 

como resultado del proceso de aprendizaje, con la intención de que en él se 

viertan la reconstrucción de los conocimientos que ha adquirido y que implica 

sus conocimientos previos, los nuevos conocimientos y que además demuestre 

sus capacidades de síntesis y redacción, sin embargo la elaboración del 

ensayo se realiza sin una reflexión seria sobre sus características, lo cual se 

puede observar en las diferentes formas de elaborarlos que fueron identificadas 

en el desarrollo de la investigación, un rasgo distintivo del ensayo es su 

agilidad, aunque con la investigación se identifican ensayos extensos que 

concentran mucha información. El ensayo por su sencillez productiva brinda la 

posibilidad de reflexionar y comunicarse de manera directa, pues algo que lo 

caracteriza es la brevedad, lo que le otorga ventaja sobre otros escritos de tipo 

académico. 

 
Algo característico en las diferentes modalidades de escribir ensayos en la 

maestría en pedagogía, radica en la subjetividad, lo cual genera ambigüedades 
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tanto en su estructura como en la identificación del género, ya que al escribir el 

ensayo el alumno expresa sus ideas sobre un tema, intentando alcanzar el 

objetivo de que su escrito sea inteligible y comprensible, pues aunque el 

ensayo no pretende convencer, el alumno pretende alcanzar el objetivo de 

comunicar sus planteamientos. 

 
Es importante mencionar que los ensayos analizados cubren un objetivo 

específico, con características específicas de un documento de tipo académico, 

así, se identifica una estructura que da cuenta del contexto en que se 

desarrolla, los temas de interés para el alumno, así como la comprensión que 

ha alcanzado sobre algunos temas específicos. 

 
Atendiendo a los resultados de la encuesta realizada con maestros y alumnos 

en cuanto a la conceptuación que tienen sobre el ensayo, las características 

que consideran debe tener, el manejo de la información que se debe hacer, así 

como las habilidades que se tienen para la elaboración de los ensayos, se 

identificaron diferencias importantes en las opiniones expresaron, pues se 

tienen concepciones distintas que inciden determinantemente en los productos 

que se generan en la maestría y que se hace evidente en la Tipología 

establecida a partir del análisis de la estructura y contenido de los ensayos 

analizados. 

 

En la tipología de los ensayos se exponen de manera clara las diferencias 

detectadas en cuanto a la estructura, al contenido, a la extensión, al manejo 

que se hizo de la información y la redacción que se hace en los ensayos, es 

importante resaltar que en la composición escrita debe prevalecer el cuidado 

de su producción, pues la competencia textual escrita implica varios dominios: 

saberes gramaticales (competencia lingüística) y estrategias de uso o saber 

pragmático; así como los propios de la escritura: grado de planificación, saber 

discursivo, ausencia del interlocutor, estructura del discurso, género textual, 

elaboración de párrafos, uso de la puntuación y la ortografía, así como 

posibilidades de corrección. 
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De acuerdo con el tipo de ensayo que se escribe, se determina el uso de 

recursos textuales, en este sentido se identificó que no existe en todos los 

casos revisados claridad en cuanto a la estructura del ensayo en algunos casos 

se omite elementos importantes en un texto 
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tiempo Actuamente habla.'nos <le "ci<Ina<>one.". "realidad ,utu.r. ·mapeo 

genetlco". elc. Así qLle ""ales N:!e •• de "'r>gu;."dl' 

Otro de "S "".cubrlmientos de """stros coo>pa/\e¡Olo con,uuctMsras son sus 

propue,tas • n' ..... 1 00 lesis de posgrado "sobre el empleo de las teoría.;. 

ped"llÓll ico_con.trudiVI,"',_ V. <le por . í es 14ual ia folla <le oporto en 

in .. eSl>gaCi60. al campo de nue.~a profesión. como par. Que aOOr' nos ""ligan 

nuestros citados comp./ler", COfl'US """"tr'tluciooes" Sí mir"Jmamente realILaran 

un estud io del Me de Su e.peciolidad. sin dudo. haríon contribuciones reales. Por 

",emplc. durante mucho tiempo se han vooOlo realizardo le.os y prc)leCIOS de 

io ..... Iig . ci6n sobre formaoión dOC<ln\e ; por dt;." .Iguroo. doto< de..., 100% d. 

eotos Ir~bajo. ~ nivel de ¡cendalura ped"?Óllica. "" las escoolas privadas que 

cono.>oo , un 70% pretenden ser de ter.dencia cons!ru<:tivisla 
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I 
SI esto sucede en las universidades privadas, no se necesita mucho esfuerzo 

, para conocer como eslaría el estado de estas investigaciones en nuestra estimada 

Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso. dudo acerca de la realidad 

sobre las constribuciones de nuestros multicitados compañeros acerca de este 

I tema. 

Conviene aclarar, que no estoy criticando al constructivismo, estoy muy leJos de 

ello, sino a 13 concepción limitada y "provinciana", que se tiene de él y que ha 

provocCldo una gran confusión y en el peor de los casos el "descubrimiento del hilo 

negro· , en los campos de nuestro interés: la Pedagogía y la Didáctica. 

Cabe precisar, siguiendo a Delval: "El oonslructivismo constituye, antes que nada, 

una pOSIción epistemOlógica, es decir, refcrente a cómo se angina, y también a 

cómo se modifica el conocimiento. Como tal no debe confundirse con una pOSICión 

pedagógica." ( 1 l 

Es fundamental precisar y comprender esto, ya que es un error comun confundir 

esta postura epistemológica con una teorla pedagógica. Así nos encontramos con 

que algunos compañeros alegremente nos dicen que son constructlvislas y no lo 

sablan. porque desde hace mucho tiempo ya hacia.n partlcipa.r-activamente a. sus 

alumnos, tal como lo propone la teoria pedagógica constructivlsta ( ? l. Más aún, 

ellos desde hace mucho ya eran "'acililadores" del aprendlzaJc porque hacen 

trabajar-solitos a sus alumnos y ellos son auténtiCOS expectadores. es deCir sus 

alumnos son activos y ellos pasivos, tal como dice la comente pedagógica-

1 

-- - , 
-

-
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constructlvista ( ?? l. También dicen que ellos aplicaban mapas conceptuales y no 

sabian que así so llamaban ( a veces se re fieren a organizadores Dvanzados. 

cuadros sinóptiCos o organigramas), en fil1 todo ya lo h8cian tal como lo Indica la 

pedagogla constructivista ( ??? ). 

Es más, estos compatleros nos explican que ellos ya aplicaban la autoevaluación, 

porque a veces era pertinente (habria que quedar bien con los alumnos como 

maestro de vanguardia, sin tey alguna). pero ahora con la teoría pedagógica 

constructivista pues ahora ya no solo seria una costumbre inveterada sino se 

jusllficarla "científicamente". 

Reitero una vez más. no se crítica al oonSlruclivismo, sino /o limitado de la 

percepción de algunos compai\eros respeclo a él. 

Continuemos observando las reflexiones del estudioso Delval: 

"Una posición epistemológica es completamente disllnta de una posición 

pedagógica y mantienen entre ellos una relación semejanle a la que eXiste entre 

ciencia y técnica, o entre moral y la ciencia de las costumbres." (2). 

Es un error común, de algunos compañeros confundirse mimeticamente como 

constlUclovlstas por la senCilla razón que Simpatizan con las corrientes 

pedagógicas activistas. Y es más común asumirse conslructivista porque ellos "ya 

desarrollaban estas ideas (activistas) en el aula. 
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Pero, sigamos a Delval. 

"Una posición epistemológica se refiere al ser de las cosas". Una pOSición 

pedagógica se refiere al deber ser, o como se pretende que sucedan" " ( 3 ). 

Convine recordar el caso de uno de nuestros máximos exponentes en el campo 

pedagógiCo acerca de su transito de la tecnologla educativa a la didáctica cri tica; 

pero el caso de este bnllante profesor se debió a su propio desarrollo y madurez 

intelectual inscrita en un contexto histónco cuando diversas posturas pedagógicas 

y epistemológicas se desarrollaban en nuestro pais. En pocas palabras, este 

destacado investigador estuvo siempre atento al tiempo/espacio de su profeSión 

Pero. incuestlonablemenle. este no es el caso de nuestros compal'leros y sus 

prOVinCianas concepciones del constructivismo, ya que dan verdaderos saltos 

mortales de una corriente pedagógica hacia una postura epistemológica, como, 

sin duda, lo es el constructivismo. 

Continuemos con Delval: 

la acción pedagógica esta siempre referida a unos fines que se mtenta 

alcanzar. . las acciones pedagógicas son instrumentales para los fines , como tales 

no son ni verdaderos ni falsos. Sólo son adecuados o inadecuados. La posición 

epistemológica puede ser Instrumental para un objetivo pedagógico. es decir. 
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puede ofrecer vias para alcanzar un fin, pero no puede decir nada acerca de los 

fines." ( 4 l. 

Por lo mismo. no es véhdo sobreponer a las viejas précticas pedagógicas el 

supueslo de una leoria pedagóglca-constructivisla: ya que pa ra estud iosos como 

Delval simplemente no debe existir tal situación. Demostrar 10 conlrario. es decir, 

la e~istencia de una corriente pedagógica·construclivista implicarla reallzar un 

trabajo del nivel intelectual del Sr Delval y que demostrara lo contrario a su tesis. 

Asl . que para aquellos compa~eros que abusivamente se asumen como 

constructlVlstas Sin comprender et serio compromiso y la formación que ello 

implica. habria que preguntarles si realmente dlslinguen entre una poslura 

epistemológ ica y una teoría pedagógica. y que por lo menos revisen esta 

diferencia esenCial. Ademas. asumirse como constructívista porque se esta en 

contra. en el mejor de los casos, de alguna corriente del aprendizaje como lo es el 

conductismo, pues lampoco seria suficiente. porque con una postura 

epistemológica se puede ser también instrumental. Y en este senlido cllamos 

nuevamente a DelllaL 

"La posiCión epistemológica puede ser instrumental para un objetlllo pedagógiCo. 

es deCir. puede ofrecer lilas para alcanzar un fin. pero no puede decir nada acerca 

de los fines,' ( 5 l· 
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Muchos de nuestros compa~eros vociferan en conlra de la didáctica instrumenlal y 

se ubican en la didáctica critica ( según estudiamos en el Seminario de Didáctica 

se deberia ampliar este concepto por el de didáctica altemativa), pero aún a estos 

I compai'leros deberiamos invitarlos a que revisen seriamente si distinguen 

mmimamente las diferencias basicas entre una postura epistemológica como lo es 

el construclivismo y una corr iente pedagógica. 

(, 
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Conclusión 

Una vez más se reitera, no se ha intentado crítlcar al constructivismo, tampoco a 

los estudiosos, que de manera fundamentada y seria han asumido esta postura 

epistemológ ica y la aplican en los campos de su interés (Cfr. Cesar ColI en 

Psicología y Curiculum). 

Tampoco hemos cuestionado la vigenCia de las ideas constructlvistas, aun y 

cuando algunos de sus matices se remonten a Vigotsky (1896-1934).0 a Piage! 

(1896-1980). Sabemos que una postura epistemológica, allguéll que léI filosofiél 

maneja 9r..ndes ideas y concepciones que contienen, por ejemplo. el ser de las 

cosas, situado en un espaciottiempo no ordinario o de opinión , Estamos hablando 

de superar niveles corticales o superficiales de opinión (doxa) y trascender hacia 

niveles de pensamiento superior (episteme), donde el hombre empieza a hacer 

ciencia, más allá de lo sensorial y el sentido comt'm y corriente, SinO fuera asi, 

entonces nada tendrían que decirnos los grandes filósofos como Platón, 

Aristóteles, Descartes y Bacón , por citar sólo algunos. 

Para el constllJctivismo, es esencial comprender lo anterior, puesto que se trata de 

Inducir a que se supere esa doxa, superficial, por la construcción del eplsteme; y 

se traduce asi la creación de nuevas conexiones neuronales en la arquitectura 

neuronal de nuestro cerebro, como coinCiden todos los conslruclivistas la 

construcción de nuevos y más avanzados esquemas de conocimiento. 

Por último se hace la inVitación para que ya no se confunda al constructivlsmo con 

una teoria pedagógica, y se le reconozca como la postura epistemológica que es y 

la repe<:ursi6n que ello puede implicar para el ejercicio de nuestra profesión, 
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NOTn S 

( 1 ) UELVAL JUAN. TESIS SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO. , P.5 

(2 ) ()BCIT, P. 20 

(3) IDEM 

(4) IDEM 

(5) .DEM 
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El ENSAYO ANALÍTICO. 

LA DIDÁCTICA Y SU OBJETO DE ESTUDIO 

INTRODUCC iÓN 

La intención de este trabajo es rastrear el objeto de estudio de la 
didactica. No se trata de hacer memoria de acontecimientos, sino de 
poner en tela juicio el devenir de la didáctica, para sabe!" el estado del 
arte que guarda actualmente. Es importante hacer resaltar que lo que 
me interesa es aquello que le da identidad a la didáCtica como 
disciplina o arte de la ensenanza, dejando -para otro trabajo- de lado 
las cuestiones del método, de los actores y de las técnicas. 

Para este trabajo es necesario hacer un estudio diacr6nico, 
estableciendo tres cortes que 00 son precisamente históricos ni 
corresponden él las llamadas escuelas didácticas, sino que el recorte 
tiene que ver más con el análisis epistemol6gico y con el objeto de 
estudio de la disciplina. A estos tres cortes o momentos los nombraré 
de la siguiente manera: DIDÁCTICA CLÁSICA, DIDÁCTICA 
MODERNA Y DIDÁCTICA ACTUAL. En el primer recorte de la historia 
de la didáctica me referiré únicamente a los griegas, por considerar 
que ellos, sientan las bases de la didáctica como una teoria de la 
ensel\anza; en el segundo recorte me centraré en la didáctica del siglo 
XVII y XVIII, porque es ahl donde el objeto de la misma cambia; por 
último, me referiré a la didáctica actual como aquélla cuya identidad no 
está muy bien definida y tiene más deudas que legados. No es un 
estudio minucioso de autores o de propuestas para elaborar un 
compendio sobre la didactica, sino de rastrear en que momento la 
ensenanza se diluye como objeto de estudio y da paso a otros objetos; 
considero que estos recortes son los mas representativos para la 
intención de este trabaJO. 
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DIDÁCTICA CLÁSICA 

Es innegable que para los griegos la didáctica estaba 
relacionada con la enseñanza, la misma etimología del término lo 
demuestra, .. ... proviene de didaskein (enseñar) misión propia del 
didáscalo O maestro por antonomasia" " pero no sólo se trata del 
término sino del fin educativo de esta civilización . 

El fin pedagógico griego es la paideia2
, arte de vivir en sociedad, 

mediante la cual se formaba el carácter, la virtud, el intelecto, lo moral 
y el fisico de los jóvenes para que posteriormente fueran capaces de 
gobernar dignamente la ciudad. Para conseguir este ideal pedagógico 
es necesario preguntarse qué enseñar y cómo enseñar; estos 
cuestionamientos los respondieron pensadores de la talla de Sócrates, 
Platón y Aristóteles, desde la filosofia ; es decir, sus respuestas 
estaban más encaminadas hacia cuestiones gnoseológicas; auque 
también se preguntaban cómo alguien puede enseñar a otra persona. 

Podemos decir que es Sócrates el primer didacta reconocido, ya 
que con su método mayéutico hacia que sus discípulos pasaran por 
tres momentos: 
a) partir de un supuesto saber (ironia), 
b) llevarlos del saber al no saber, y 
c) llevarlos del no saber al saber que se sabe algo. 

"El diálogo socrático es quizás una de las mejores 
demostraciones o propuestas de lo que siempre se establece como 
acción deseada por el profesor, esto es , que enseñe e investigue. en 
el diálogo socrático, la mayéutica es una forma didáctica en donde el 
propio estudiante, en correlato con su docente, está enseñando e 
investigando a un tiempo .. 3 . 

, Marl ín Molero, Francisca, "'Complejidad det ,narro teórico de la dhl:\ttica" ", 1 .... díd~<lir~ Rnte ,1 Te",cr 

,\filen;!), Edil SiT1lc'Sis, bpalla , 1m, p. 68, 
¡ No podria!11"" d", ir exactame"te 4ue .. ,ttlldi. por p"idcialos lificgos, ya 4UC .00",.00 iÍtnbi1<,. «.nQ el 
wcial, cultural, moral e i"duro <le la< aplít..Jc,\ que "..,{,,11 que dCSllITollar 1"" ciudadanos; en .i, podernos 
decir que la paidci ~ es la wucacíÚll o l<xmadón ele t", grie¡¡o>, y es con~id"rada como l. ""Iunl rla vertebral 

d" t,,da polisgriega. 
J Caon i lloo~, Alicia W. De, "Oc herencias, ,leudas y legados. Un" ín\rod uceí6n ~ la. corrientes aCll", lcs <k la 
di d'ctid' Cll COJ"ricntrs tlíd~cl it~1 contcrnpo,.'¡nc~s en la formación de maestros. Jesirs Farfán 

Ilemál1dcr (rcctlpil adoc), ~'d, p. 24 
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Utilizando el diálogo como herramienta didáctica, Sócrates nos 
muestra como educar a los jóvenes; en estos diálogos el maestro 
ayuda a que sus discípulos o interlocutores conciban ideas; los ayuda 
a parir saberes. Estas ideas no podían salir solas se requería del 
trabajo de otro hombre para que se hicieran explícitas; es decir, se 
necesitaba del maestro para que los discipulos pudieran recordar. 

Este parir ideas (educarse) fue \a gran preocupación de 
S6crates; aunque no fue el único que se preocupaba por la formación 
de los ciudadanos; ya que los sofistas4 también tenían esta inquietud. 
Ellos creían en la educabilidad del hombre, pero sus fines eran 
prácticos. Enseñaban el capital cultural que ellos poseían y que los 
hacia diferentes del vulgo. 

Con los sofistas y S6crates se inaugur6 una didáctica, cuyo 
objeto de estudio es la enseñanza. Esta didáctica se reviste de un 
carácter artístico, creativo, lúdico y cultural; ya que la educación es 
una cuestión que tiene que ver con el alma y con el logos (palabra), la 
didáctica se preocupará más porque a los hombres se les enseñe 
como formarse. "Grecia, creadora de la teoría de la educación 
humana, cuna de los primeros profesionales de la enseñanza, habia 
de aportar así mismo las bases metodológicas para la práctica de la 
enseñanza. El 'conócete a ti mismo' se aborda con el principio del 
reconocimiento de la propia ignorancia. este reconocimiento es previo 
al conocimiento de la ciencía de elegir bien y decidir correctamente"s. 

Con esta herencia del 10gos (oral y escrita), la didáctica se 
construye con base en los que enseñan (maestros o libros) porque en 
éstos se centran o representan el cápital cultual de un pueblo, de una 

nación. 

Así , pasamos por Roma y por casi toda Europa durante \a edad 
media, hasta llegar al siglo XVII. donde no existieron cambios 
sustantivos ya que se siguió manteniendo la ensenanza como el 
objeto de estudio de la didáctica, dando origen a lo que actualmente 
conocemos como Escuela Tradicional. 

• Los sof .. ta< cnse~~ban elllrtc <k: In oratoria y tue,t ioncs mils pnkt i= ( artes liberales). 
' Mmin Molero. Frall ciWl. vp. cit. p. M. 
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DIDÁCTICA MODERNA 

El siglo XVII . enmarcado en un contexto de cambios científicos, 
económicos y sociales, da paso a una de las preocupaciones del 
hombre moderno: el problema del método6

; inaugurando así " ... un 
nuevo baremo para la organización cultural de la sociedad: la 
racionalidad científica. Tal racionalidad científico-técnica signa el 
proyecto de modernidad.,,7 

Esta preocupación invadió también el campo educativo y ante la 
necesidad de modernizar la enseñanza escolástica, el objeto de 
estudio de la didáctica (la enseflanza) cambia; ahora lo importante es 
el cómo se enseña y no quién enseña. 

Con el texto de Comenio. Didáctica Magna, se ilustra este 
cambio de objeto en la didáctica. Lo importante es enseñar todo a 
todos; y para enseñar este todo , conocimientos útiles, era necesario 
crear un método que facilitara este fin educativo. Este método único se 
emplearía en todas las escuelas (talleres de la humanidad), para hacer 

del hombre un ser humano. 

Esta preocupación por el método en el campo educativo nos 
lleva a identificar o confundir a la didilctica con la metodología de la 

ensef'ianza. 

Otro cambio en el objeto de la didáctica , se da con Herbart, en el 
siglo XVII! , al atribuirle la cientificidad a la Pedagogía. basándose en la 
filosofía práctica (ética) y en la psicología. Esto ocasiona que el objeto 
de estudio de la didilctica ya no sea ni la ensefianza , ni la 
metodología, sino ahora el aprendizaje. El cómo se aprende es más 
importante que el cómo se enseña; de esta manera con este autor se 
inicia la sistematización de la didáctica científica; erosiontmdose por 
completo el campo y el objeto de estudio original de la didáctica. 

, Criterio único de c6mo COI15tTui r COI10.;lnl iootos 00 cualquier rompo di,;o;ipli,mrio e indl"f'<nditntc"fl\CIlt~ d"1 

obj<to de Qt<.dio. 
T Hoyos Medina, Carlos An¡¡cI. · Epi*.,\Qlo¡;í a ,' di!;<ur:;o pedagll¡:ioo Ral,ón y aporía"" el proyecto ¡Je 
nlooern idad"' en Fornl.<ión de profcl i(HIal cl de la ~~~c~ción, \'atr i, i, Duooin¡¡ W y A.,ucena Rodri¡;uI:7. O 
('UllIp'.). UNAM·l)NESCQ-ANUICS, México, 1m, p. 233. 
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DIDÁCTICA ACTUAL 

Hoy en dia es dificil hablar de una didáctica general, más bien 
tendríamos que señalar la existencia de corrientes didácticas o 
didácticas especiales, lo cual genera que existan diferentes objetos de 
estudio de esta disciplina: como la teoría de la enseñanza, el currlculo, 
la teoria del aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc.; 
creándose una diversidad teórica en el campo de la didáctica. Así 
también, encontramos diferentes campos de conocimiento 
(matemáticas, biología, psicología, fllosoffa, sociología, ... ) que 
enriquecen sin duda a la disciplina; sin embargo, estas aportaciones 
han hecho que la disciplina no logre encontrar una identidad como tal; 
"La didáctica es actualmente, una disciplina en busca de su 
identidad"e. 

Pese a esta diversidad o gracias a esta ella "Es mal momento 
para establecer la identidad a partir de las diferencias relativas de las 
otras disciplinas y quizá sea hora, más bien, de ocuparse de 
establecer vinculas armoniosos en la familia. Probablemente el 
enfoque de mayor valor constructivo de la identidad de la didáctica 
resulte un producto de su estilo de construcción, del tipo de 
enunciados y del uso que efectúe de los aportes de las distintas 
ciencias que se ocupan de unos objetos sociales sólidos y 
consistentes que son compartidos por varias ciencias diferentes. Es 
probable que éste deba ser un rasgo general que deba compartir, a su 
vez, con las otras ciencias sociales.,,9 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Este m[nimo recorrido histórico que he realizado ,en lugar de 
aclararme las dudas que tenía de principio respecto al objeto de 
estudio de la didáctica, me ha generado muchas otras más, a tal punto 
que no me atrevo a dar conclusiones sino únicamente comparto, con 
el lector, mis inquietudes para la reflexión de las mismas: 
• Existe una polémica en torno al objeto de estudio de la didáctica y 

por ende de su identidad, porque la didáctica actual se ocupa de 

• Camill oni. OJl.ci1. p. 21 
• Cami llooi, up.ci\. p. 21 
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objetos antiguos, de temas nuevos; utilizando conceptos y 
categorías propias o ajenas; ante este panorama cabe las 
preguntas: a) ¿es necesaria la identidad de la didáctica?; b) ¿la 
didáctica debe tener un objeto de conocimiento propio? 

• En otros siglos la didáctica se encontraba mejor delimitada que 
ahora. ¿Será que la cientificidad que adquirió con la psicología, hizo 
que se diluyera su identidad? 

• ¿La didáctica necesita de otras disciplinas para constituirse, o tiene 
que regresar a las cuestiones filosóficas únicamente? 

• El objeto de la didáctica debe referirse a una práctica social o debe 
ser planteado y trabajado en lo teórico 

Considero que para darle respuesta a estos cuestionamientos es 
necesario someter a la didáctica a un análisis epistemológico o bien a 
una genealogia de este saber. 
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EL ENSAYO TEORICISTA, 
, 

INTRODUCCiÓN. 

El propósito de este trabajo os primeramente, hacer una breve 

descripción det Constructivismo y de cómo lo han concebido algunos 

autores, iniciando por Descartes, y actualmente cómo lo ubican: 
.,., '1 

Piaget, Bruner, Vygotsky, QlaserfielcS, Ca(ret/:!ro y Ausubel, con el fin 
• 

de rela1;ionarlo con el aprendizaje. 

En el se,guMa capitulo, establecer una relación entre la lectura y el 

'aprendizaje significativo, para teller una amplia visión de cómo Influye 

ésta en el aprendizaje del alumno, . 
En el tercer capi tulo, de manera muy general, ubico la lectura en 

a. lumnas de nivel medio superior y c6mo la percibo en mi práctica 

docente. Posteriormente. en el cuarto capitulo, propongo el modelo . 
Inductivo come. cambio en las dases para lograr un mejor aprendizaje 

en lQs alumnos. 

E&pero que la recopilación de cJtas bibliográficas '1 comentarlos 

personales produzcan una inquietud para el cambkl en los lectores, 

ast como se produjo en mi al realizar el presente ensayo. 
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¡;¡<EVE CONCEPTO DE CONSTRUCTIVISMO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ALGUNOS 

AUTORES. 

, 

"El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que 

argumenta que los individuos forman o construyen gran parte de lo 

que aplenden o comprenden. Destaca las reladooes entre los 

individuos y las situaciones en la adquisición y el perfeccionamiento de 

,:as habilidades y los conocimientos",' Partiendo de esta delinición. y 

de la frase dc Rané Descareles por la cu¡¡1 se le conoce: COGfTO 

ERGO SUM, relaciooo su pensamiento con el conslructivisrno . . Que 

en tiempos de Descarles no se cooocia como tal -, ya que él alirmaba 

que un nuevo conocimiento no puede darse si no entra por Jos 

sentidos., los cuales envían señales al cerebro para que se construya 

el conocimiento, y por consecuencia, el aprendizaje significativo, del 

cual se hablará en el tercer capítulo. Siempre basó sus 

conocimientos en la raz6n, y afirmó que ningun conocimiento debe 

sustraerse de la duda, que hay que dudar de todos los conocimientos, 

hasta que se aplique la raz6n y ese conocimiento se convierta en 

evidente. ·S610 qUien existe puede dudar, pero es justamente el 

carácter radical de la duda donde se presenta el principiO de una 

primera certidumbre"_2 Para Descartes, se unen la mente y el 

pensamiento para desarrollar los procesos cognitivos, ya que el sujeto 

pensante, no puede adqulnr el cooocimiento si no se lo dicta la razón. 

, Sdowok, Dolo 11 n:oo",s DEL o\!'RENOIU.JE. lA. PmoIioc-II.1II Il"""'''''''''''''''''''' s. ..... Edo>. [k 
M~:""o 1...., PJ¡¡ 1(11. 

, _~ t< ) V¡",lbot¡¡j" 1\. HISTORI ... OE lA Pl3o"'G(x;11\. r .. -.to do CoIIUf:! EcoomOoloic:a. Mc.iooo. 
1~1IlI I'4l'11 
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Descartes defini6 al sujeto epistémico como el que puede ~asim¡lar 
racionalmente le realidad lislca gracias 8 los instrumentes lógico -

malétTi€lUeo~ ·.a Para él, el sujeto epistémico a eogno"tentó os un 

sujete censtructer, concepción muy diferente a la que predominaba en 

aquel tiempo. de que el hombre era un ser centemplativo '1 pasivo. 

Jean Piagel (1962) consideraba que el desarrollo humane Po~~iste en 

la "adquiSici6n de esquemas. estrucluras cagnoscitivas básic8~ que 

'pOsi~litan el pensamfenta organizado' y la acclon .... · por ' lo que 

argt¡me¡lldba que el desafrollq inlelectuol constituye un 'p,o.ceso 

adaptati ... e en donde la aSimilación y la acomodación van 

construyendo sus conaclmientos y sus e$tructuras intelectuales. que 

san producto de la propia actlvldad.:tel sujeto, De ¡:¡qul se le denominó 

a Sl,l posición CÓNSTRUCTIVISMO y por su relerencia a la' génesis de 

Jas estructuras se le llamó también ESTRUCTURAlISMO , 
t3EN¡;TICO, , 

JefOme Bruner. (1964) aun pslc610gQ del desarralla. fOllTluló una teerla 

del crecimiento cognoscitivo. que .. postula: "El desarro.lle del 

funcienamiento. intelectual del I10mbre desde la Infancia hasta toda Ja 

'perfeccl6n que ·puede alcanzar está determinado por una lIerle de 

avances tecnólOgicos en el ·use de la mente"~. Sruner aplicó sus 

conocirvientos al terrena de la educación. señalando. la necesidad de 

enlender el procese educativo. ceme una tatalidad coherente con les 

procesos psiCOl6¡;¡icos del aprendizaje en el ni!'le, y no la acumulaci6n 
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• 
de asignaturas presentadas a los estudiantes, lO que lo llevó a la 

oonclusi6n de que se necesita conocer el funcionamiento mental del 

niño a la hora de tratar de enseñarle los conceptos. 

ley Semynovlch Vvgotsky, (1962) Consideró que el medio social es 

crucia l para el aprendizaje, pensaba que lo producía la integración de 

los factores sociales y personaJes_ 

la postura de Vygotsky es un ejemplo de constructivismo porque 

recalca la interaCCión de los individuos y su entomo, pensaba que "un 

componente fund<lmental del desarrollo psicológico es dominar el 

proceso externo de lransffiltlr el pensamiento y las elaboraciones 

culturales mediante símbolos como el lenguaje, la numeración y la 

escritura. Una vez que se dominan los slmbolos, el siguiente paso es 

usarlos p.ara ¡onuir y regular los pensamientos y los actos propios-6 

Vygotsky se preguntaba si "el pensamiento poella alcanzar 

directamente los objetos o si era necesaria la mediación de los 

instrumentos simbólicos·7 Esto dio resput;sta a que la cultura 

suministra a los individuos los sistemas que organizan el pensamiento, 

es decir, los instrumentos aptos para interpretar la realidad, sea la 

lógica o la lectura, de donde parte la aplicación de todo conocimiento 

válido para el sujeto cognoscente, y la aplicación que de ese saber se 

haga en el momento oportuno. 
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, 
Glner1jejd. (19aS) senat6 que "el COfIstruclivismo es 'trivial' mientras 

se limite a describir la actividad cognoscitiva en la produccl6n de las 

Ideas y no tome partido respecto de su relaciOn COfI la realidad", Para 

este autor, el construcbvismo se divide en dos realidades, una realidad 

ootológica que va mas allá de todo conocimiento, y la olra que es 

tangible de la propia expefiencia de la cual proviene lo que es 

considerado corno conOCImiento. el cual, una vez producido, 

reorganiza la realidad experimental del sujeto 

Marlo Carretera, lo definió como una 'construCCi6n orooia QUO so va 

produclano» dla a dla como r~su'ta~Q entre dos, faclores' v :stos son, 

Io's aspectos cognitIvos '1 soclales (fe l comportamiento, que dan como 

consecuencia que el sor humano construya su propio conocimiento do 

acuerdo jll medio que le rodea y SUS re~dones con él, cada dla, 

teniendo una formación de "esquemas,la que se comparan a las 

herramientas, es decir. a los instrumentos especlficos que por regla 

general le SlrvCll al sujeto para una determinada función a la cual se 

adapta de acuerdo a sus ~cesid3des, 

Para AYsube! y la Paicotogla COgnitiva, er conocimiento se "transmite 

en cualquier situación de aprendizaje, debe estar eslructurado no sólo . . 
en al miSmo, 5100 con raspado al oonocImienlo que ya posee et 
slumno',l1 esto lo interpreto como que er aprendizaje debe ser una 

'libo M¡ ~ 
, c .......... M.orio CON~Tll.ucnVISMO y EDUCACIÓN """,".Q¡i "' .. C_N<Il ... _T o..a-
A ..... N_o.. 1.,.,.. 1" .. 11 
.. Se ... _ po< fSQU¡¡¡"¡A ....... ""'......,060 do:: _ siI_ -. • ~ .. ""00<1"0 """ t<_ 
~Ioo .... ....-01<. coiwou ....... __ • Ip;ola o ~ .. l. ralotW C. Moooi. Clo<o< ... , 
Ido... ..,' •• 
" I<bu 1% 16 
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, 

actividad significativa relacionada con las estructuras previas y la 

resultante serán lOS procesos internos 'J conocimientos nuevos que se 

incorporarán al acervo intelectual y cultural de cada persona, para ser 

utilizados en sus actividades posteriores. 
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. 

EL CONSTRUCTIVISMO RELACIONADO CON LA 
LECTURA Y LA FORMACION DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS. 

Como se mencionó en el ce:p ilulo ¡¡"tarfar, cada alumno debe construir 

su propio conocimiento con base en tas e~perienClas que posea, y al 

construir nuevos aprendizajes, éstos deben haber entrado 

primeramente por los sentidos, ya que los nuevos aprendizajes deben 

tener a~ún significado para el alumno, de lo contrario, serán olvidados 

con faCil idad 

Para cqnstruir nuevos aprendizajes, el alumno debe establecer una 

relación' indisoluble entre 105 conocimientos previos y los nuevos, 

teniendp en consideración que los conceptos recientes de~n formar 

parte de Su formación como sUjeto cogrloscenle. y por lo tanto, deoe 
• 

ap1icadsoS en su ejerCicio como aclor de la vida estudiantil 1e la cual . . . 
forma ~rte 

Ahora .~ien , ¿Cómo se relacionan el constructivismo y 1<\ lectura? 

¿Irl fluye:n mutuamente? ¿Influyen de manera aislada en el 

aprendizaje? ¿Se complementan? 

Par;;! dar .contestación a estas interrogantes, una de las aportaCiones 

de Ausubel es que su explicación del aprendizaje significativo "implica 
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una relaci6n indisociable de aprendizaje y desarrollo·," lo cual ayuda 

a clarificar los procesos de construcción genética del conocimiento, ya 

que los nuevos significados son el producto de un intercambio, de una 

fU Sl6n 'Í' los nuevos signi ficados se generan en la inleracci6n de las 

nue~as ideas potenClalmenle significativas, con las ideas ya poseidas 

por los alumnos. 

Cuando se realiza la lectura de algún te~to, cada estudiante capta el 

significado del material nue~o en funci6n de sus necesidades, y lo 

aplica según lo ~an requiriendo sus necesidades intelllCtuales en la 

rea lización de sus tareas colldlanas 

Ausubel considera que la estructura cogn it i~a de cada sujeto 

manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que 'cada 

concepto ocupa un lugar en función de su nI~el de abstracción, de 

generalidad y capacidad de inCluir otros conceptos·, II De esta manera, 

el aprendizaje s ig nl f¡catl~o se produce por la estructuración del 

conocimiento prevIo y la extensión de las nuevas estructuras 

cognitivas incorporadas al bagaje indi~idual de cada estudiante. 

Centró su análisis en la explicaCión del aprendizaje de cuerpos de 

conOCimientos que incluyen conceptos, principios y teorlas, que son la 

c l a~e del aplendizaje signincatívo, ya sea por percepción o por 

descubrimiento, y se opuso al aprendizaje mecánico, repelitivo y 

memorlstico, Que se oponen a la adquisición de nuevos significados , 
... - ,-- - -----
" 11"""" (¡ M .• I, .,..=, ~ru""" '¡"'I SetIl'''W;'' 1 1 Cld,,~ I)I~. ,,1'II1,"'U I I.N ~ U "'AM, I."'~I' 
"'"1')11. ().,u1., ~ 1"" 
" I~", 
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" 
ya Que la clave de! aprendizaje Significativo esta en la vlnculaClOo 

sustanoal de las nuevas Ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del 

individuo 

Vygotsky ¡¡f"me que "el desarrollo SIgue al aprendizaJe. puesto que 

éste es qUien cIca el area de desanoUo potenciar" Es esta 

oonecpeión d,alechca del aprcnchz;)j'C y del dc=rrollo 13 que produce 

una eVoluaón en ellndlvldllO. ya que una vez que atravesó las etapas 

simbólicas. Ollcnta sus acciones a las estructuras formales de la 

mente. cuando evoluciona en sus conoomlentos. apremie a 

dominarlos y por consecuencia. a darles una apliCación praclica en su 

act ividad dlalla 

Para Plaga!. el mecanismo básico de adQUisiCión de conocimientos 

conSiste en un "proceso en el que las nuevas Informaciones se 

inCorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de 

las pelsooas. que se modir1(;3n 'f O<liI<lni~"n :¡¡egún un meCiJn,sn'lO de 

asimilación y aCOf'l"lOdaci6n faCIlitado por la a.ctlVKIad del alumno' I ~' lo 

cual redundará en que los nuevos aprendizajes tengan una 

Slgn ficaClÓn para él ya que leodra nuevas lareas que l esoIvCf, y será 

capaz de adecuar esa:¡¡ nuevas estructuras cognitivas a su quehacer 

colldlano y la mayor parte de estas nuevas estructuras cognitIVas se 

le formarán con ayuda de lectutas adecuadas al nivel escolar que este 

cursando en ese momento 

W",~f",L "' ... 1. ''''M ,,,-' N,IA UMIl-A'n~'A 1:..1 ,\".",~~.'II,_ ....... -...-. ~I...",n 1_, 
1""" n • 

""' ......... ' .... " ""<Jo "<>"" 1" ('lJ~"¡(H" nr"',.,ntH rARA r~n'lJllI.NTt:S 1'.1 ~ I r 
~I<, .. (, 20." I'.~ ~I 
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" 

El aprend izaje significattvo debe dar sentido o establecer nuevas 

relaciones entre los nuevos concep tos o nueva informacIÓn a los 

conceptos y conOCImientos eXistentes ya en el alumno que naya 

adquirido de una experiencia anterior, cuando la nueva ,nformación se 

incorpora de manera sustantiva a la estructura cogniltlla del alumno, 

que manifiesta una disposición positiva ante el aprendi:z:aje_ 
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LALECTURA EN ALUMNOS DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR. 

" 

Una vez entendida la manera en que el alumno incorpora los nuevos 

conOCImientos a su bagaje cultural, cabe menCionar que el problema 

que me preocupa es la poca Importanoa que le dan algunos alumnos 

de nivel medio superior a las lecturas relacionadas con las matenas 

humanishcas 

. 
A este respecto. Vygolsky comenta que "la cultura suministra a los 

individuos los Sistemas para Ofganlzar el pensamiento. es dCClr. los 

Instrumentos aptos pala Interpretar la realidad, sea la lógica o la 

escnlura ,e Con base en este comentano, conSidero que los alumnos 

en cuesll60 no !)(locn la buena costumbre de leer debido a que los 

mediOS maSIliOS óe comunrCOClón los manbenen ocupados en olras 

actiVidades muy dIstantes de lo que es el Incremento cultural y 

educa:rvo en que deben IIlmlScUlrse, y la concepción coostrucllvlsta 

del aprendizaJe escolar se sustenta en la Idea de que la finalidad de la 

educaCIÓn es la de promover los procesos de creclfl1lento personal de 

los alumnos en el marco cultural del grupo a que pertenecen. 
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" 
Ahora b'en para que el alumno asegure la construcción de su propiO 

conocimiento, debe modlficar sus esquemas coo la ayuda de sus 

prolesores. que deben laol,tarles el acceso .. un conjunto de saberes y 

lCH'mas culturales Halando de que lleve a cabo esa transformaCIón 

mlerna que le haga responsable de su propio aprendIZaJe, ya que 

nadie puede sustitUirlo en esa tarea 

lOS alumnos deben aprender mediante una actividad mental 

construct'va que garantrce su aprendizaje, con la onenlacón y 

dirección de personal apiO para tal fin, y que los objetivos estén 

dise"'ados para enriquecer estos aprendizajes 

lOS docentes deben estar capacitados para indagar, guiar y 

proporcionar las lecturas adecuadas para incrementar el aprendizaje y 

el pensamiento de los alumnos, que deben procesar la informaCión 

adquirida para obtener un pensamiento crilleo y analítICO que los fleve 

a la supélaclÓn persan .. 1 



 
Párrafo Renglón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

203 

204 

205 

 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

 

215 

216 

217 

218 

 

 

 174

PROPUESTA PARA EL CAMBIO UTILIZANDO UN 

MODELO INDUCTIVO. 

" 

Desde mi punto de vista, muy personal, este cambio en los alumnos 

se podré dar SI el profesor propone un modelo inductivo como 

eslrategia didaclica en sus dases 

ESIOl estrategia debe dlsel"larse para desarrollar en los a lumnos un 

pensamiento crítico de nivel superIOr cuando se ensenen los 

contenidos especificas de cada malcri<l. que consiste en presentarles 

mformación que ",lustre los temas para luego gUIarlos en 18 búsqueda 

de patrones·lr, para que los alumnos construyan su propio 

conocim iento del mundo en lugar de aprenderlo en la IOfmo3 que ha 

sirio organizado por la generaCIÓn anterior de la cual forman p;:!rte sus 

profesores, sus padres y lodos Los ad ullos que conforman e l mundo en 

,.:¡ue viven' actualmente 

Para eslc fin, el profesor debe consldelarse lider activo en la tarea de 

ayudar a los alumnos en ese procesamiento de la información_ El 

modelo indUCtivO es efectiVO para · promover altos niveles de 

compromiso püf parte del alumno y aumentar la motivaCIón en una 

l_r.Il"" """ 1) y "~ ... luL IJo"~I.! l' I $m"Tf(¡I/\S 11\ ~, N n-~ I-."",",,,,,,.!< "" ... "._ , .. ",culI"" 
, """,,,,,1'" ol.' luhl~, ol.: 1'-''''.'''''''0 I-d F I l' M<_,,,,,,_ 1'''' I·:o¡; 71 
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,,, 

atmósfera de seguridad y apoyo para el aprendizaje-'8 Eslo se lIevarii 

a ;.abo de atuerdo con es\<ls tres etapas. 

Elapa 1 INTRODUCCiÓN 

El profesor presenta algunos ejemplos P<lra que los alumnos busquen 

patrones de d iferenCIa y semeJanza entre éstos, onduCléndolos a que 

sean buenos observadores y los encuentren. Esto puede hacerse por 

medIO de una simple fiase, sin decirles cLJáI es el punto medular del 

tema que se presentará 

Etapa 2 FINAL ABIERTO. 

En esta etapa los alumnos comenzarán el proceso de construcción de 

lo~ ~ignific;:¡do~ p;:¡rhcndo de lo~ eJemplo~ que pre~cnte el profesor, 

que les pedlf<3 que observen, desoiban y comparen. 

Aqui se realizara una evaluación diagnóstica de los conocimientos 

prevIOS de los alumnos sobre el dominio del tema, e invitandolos a la 

construcción del nuevo concepto que se desea adquirir 

Esta elapa se caracteflzél porque en la sene de observaciones. 

descnpciones y comparaCioneS, todas las respuestas son aceptadas y 

válIdas, ya que la clase debe continuar en un orden progresivo donde 

haya un acercamiento al tema en cuestión 

- No hay una regla que sug iera un número ideal de preguntas de final 

abIerto. Con la práctica, los docentes se ponen más cómodos con el 

proceso y usan su juicio profesional para decidir en qué momento 
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" 
lerminar",g De acuerdo a la conducla que presenten los alumnos, ya 

sea de Interés para con\lnuar o de cansancio. cuando ya su atención 

sobre el tema ha disminuido. el docente deberá cambiar de lema, o $1 

hay suficiente ansiedad por terminar. se parara a la etapa tres. 

Etapa 3 CONVERGE NCIA 

En esta etapa hasliJ lOS alumnos Sin eXperienc ia previa sobre el tema 

y de mas bajo rendimiento escolar aportan conocimientos a la 

situaCiOn de aprendi<!:aJe. lOS cuales llevarán al grupo a una 

COl1slrucción del nuevo conOCImIento de acuerdo a las conclusiones, 

que ayudarán a los alumnos a comprender el tema y asegurar su 

e)" to. creando un doma de conr.an~a y apoyo por p<:Irle del docento. 

que lo transmiltrá con frases posItivas cargadas de ánimo e 

In'1pulsal1do a cada uJ'lO a SégUlf adelal'lle COI"I la construCCIón del 

nuevo aprendlzaie 
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" 
Una vez establecida la compn~flslÓn del tema, los estudiantes deben 

aplicar el nuevo conOCImiento en la prácIJca del 'mundo rear, para que 

ese aprendizaje se vuelva Significativo Esta demostraCIÓn puede 

hacc~e en el salón de dases o ~l tareas escolares Para comprobar 

que ha sido alcanzado el objetivo, el profesor debe revisar los trabajos 

que contengan el lema y corroborar SI la aplicaCIón es correcta 

Una vez que se compruebe que la mayoria de los alumnos pueden 

ulllizar correctamente la nueva informaCión en forma independiente, 

debe IrabaJarse con los que no comprendieron la idea central. La 

aplicación sera eficaz cu;;mdo se solicite que los alumnos apliquen 

esos nuevos conocimlenlos en un campo real, proporcionándoles 

un contexto común y accesible para su apl icación, y de esta 

manera corroborar que han adquirido un aprendizaje significatiVO 

en forma personal 
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o·, 

CONCLUSiÓN 1: 5" 

Después de haber leido sobre Construcbvismo, apreoolZaje y lectura. 

he llegado a la conclusu)n de que -la cienaa cognitiva se convierte en 

l<I d iSCIplina ulhma" :10 esto es, que no se puede llegar a un aprendiZaje 

sIgnifICativo si no hay un proceso CClglllllvQ Interno en cada sUjeto 

cognoscente, ya que "nuestro conocimiento no nos informa acerca del 

mundo, sIno acerca de nuestras expenenoas y de cómo estas se 

organizan"," 

Una vez organizadas estas experiencias, el alumno ya puede 

transformar su realidad modificándola y alnooyendole slgmficados 

segun sus neceSidades , por medIO de esa acción constn.Jctlllista que 

se produjo corno resultado de si tuaciones concretas que le han hecho 

cambtar y actuar de forma diferente a la que tenia esl3b1eoda 

Cuando este cambiO se prOduzca cada alumno será un Ciudadano 

lormado con meJOf" capaCidad de solUCIOna!" los PfoblemaS reales 

cohdlallOs y obtendrá un espintu critiCO y anali\lco de acuerdo a su 

nueva fOlmaclÓn, en la cual la lectura forma UIlO de los papeles mas 

.mponanles en la v.da de lodo estudiante, asi como de cada persona 

Que desee un cambiO Interno estrudUfando nuevos procesos 

cognitivos, donde el lenguaje, en todas sus formas de expreSión. 

ocupa un lugar preponderante dentro del pensamiento Indlvldual 

• ".~ I<") .... ',11 ... '" V'" ~ ,,"" \' \' I .. e,,· "'0" "" .... n''' .. , r ..... ' _, ........ ' "" ...... "'C."" ," 1.1 
","" ... I ~ " rl'< ""~ 1m 

I ..... ,.,""- ....., " .... '., ,., col I'~ 11 
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EL ENSAYO NARRATIVO, 

Inlroduco;ión 

El propósito de este trabajo es el de analizar las caracter[stieas de los tres 
paradigmas clásicos de la didácUca' la tradicional, [a moderna o tecnológica y la 
alternativa, 

El hecho de ensenar como el hecho de aprender, no son simplemente aclividJd€ti 
correlativas, sino procesos con una sustantiva naturaleza, ya que se trata de acciones 
ejecutadas por el ser humaoo, y de las cua les se obtien¡¡ un resuHado, que se asenta 
también en el hombre; que se traduce en un mejoramiento de su natumie.Za personal, 

Así la reflexión didáctica encara las cuestiones planteadas por la enseMnza y ~or el 
aprendizaje, pero no se detienen en una simple especulación, sino que aborda también las 
cuestiooes que ata~en a su realizadón completa Su mi5ión trasdend8 a su rea lización 
práctica, a la blisqueda dI! su mejor cumplLmiento para su mejor efecto 

El desarrollo de la didáctica, es el producto de una madurez que se ha alcanzado, a 
cons6(:uencia del progreso general del saber pedagógico, como fesu llado de la abundante 
e~perimenlaci 6n de las técnicas respectivas, de la evolu<:ión del pensar científico y del 
proceder técnico en el campo del ensenar, asl como en el del aprender, esta evolución 
arrOlnCil del siglo XVI, y ha seguido el CUI$O de todo el pensamiento moderno. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha considerado conveniente, primeramente 
delimitar el conooplo de didilctica, diferencilindola del conoopto de pedagogía y educación. 
Posteriormente se descrille cada tipo de didactica, indicando sus caracterls:icas 
principales, Por ¡)~,mo , se presenta un~ rcsena hist6rica de la dídAcbca, especificando 
épocas y principales aportaCiones de sus p'eCUf$o res, 

1. Antecedentes. 

Con frecuencia los té rminos pedagogla, educación, didáctica y todos los que con 
ellos tienen re lación son motivos de cierta confusi6n, más po' razones lingOlsticas que po. 
su contenido conceptual. Sin embargo es necesario precisar estos conceplos para qus su 
correcto empleo se ajuste a su significado flguroso 

Pedagogla es un vocablo más anUguo que le palabra educación, esté de origen 
gMego esta formadO por las raíces pal" - paidos" ni~o, agoo = conducir, sigmficando por 
lo lanto, la tarea de guiar y cuidar al ni~o: simbólicamente este signrfrcado se ha hecho 
corresponder con el de une ·conducciÓll del hombre" hacia objetillOS que ¡¡stén más illlli 
de su naturaleza individual, Posteriormente cOOrÓ a la palabra paiooia (pais - pardos .. 
niño y el sufijo eia = relativo a), la equivalencia del proceso de la formación 10lal del 
hombre 

PedagoQía: Ciencia que estudia !.II hecho complejo e integral de la educación. Es la 
leorla de la educación humana, que es formaci6n m¡j l:lp~ y paralela, evolull ~a y 
progresiva, conSlante y dilusa. 
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En cuanto a la educación, del lalfn ex " fuera y ducere '" conducir, servia para 
designar la. labor de los pastores que llevaban a los ganados a pasear fuera de la ciudad; 
este significado ha tenido un sentido metafórico, correspond iente a. "hacer sa lir las 
posibi lidades contenidas en el espíritu humano". Más tarde se emplearon los términos 
cultura ('= cultivo) y ánimi (= alma), para referirse a ese progreso que sólo es dable al 
hombre y que luego se sintetizo en la palabra humanistas. 

Educación: Es algo muy compleja persistente y variable: se refiere a toda la 
actividad encaminada a la formación completa de la persona humana, entend iendo por 
esta al individuo biológico que nace y vive, que desarrolle sus potencialidades pslquicas, 
que actúa con relación a los demás, y que , en una palabra, se perfecciona. 

La educación implica desarrollo biológico, aprendizaje científico, capacitación 
corporal y cívica, formación profesional, sensibilización y poder creativo, sublimación 
espiritual. y en fin todo aquello que conduzca a una superación ilimitada del individuo, 
dentro del campo de la cultura. 

La palabra didáctica y enser'ianza , también tienen un ascendiente grecolat ino. En la 
antigua Grecia se util izaba la palabra didáscoo . con en el sentido de enseñar de instruir; y 
palabras derivadas de dicho término. eran didascalos. el que ensena; didacaleia el lugar 
donde se enseña; y didaxis cuando se enser'ia. 

Más tarde en Roma se usaron voces equivalentes a tales conceptos: docao 
significaba enseña r; doctus (docto). el ensenador; doctior (doctor), el más enseriado; 
didici, equivalía a aprender; dicipulus, era el aprend iz: y diciplinaris correspondia a 
disciplinar. La palabra enser'\anza (in'" dentro , y signare'" marca r), originariamente se uso 
para designar lo que se adquiere como propiedad o cualidad personal. 

El uso de los términos didáctica y enser'lanza han ofrecido cierta confusión incluso 
entre los propios autores: es más. a ambas voces se les ha dado el mismo significado que 
a la de educación como veremos a continuación: 

Vives en 1531 en su "Tratado de la enseñanza", da a la palabra enseñanza el 

significado de educación integral; 

Ralke en 1629 incluyo en una carta pedagógica (su única obra escrita) unos 
aforismos didácticos que eran una serie de consejos a los maestros y usada la palabra 
didáctico para designar al que enser'ia. 

Comenio en 1697 en su "Didáctica magna", da a la palabra didáctica el sentido de 
doctrina general de la ensenanza. con el que se usa hasta nuestro tiempo. 

Didáctica: Es parte de la pedagog ía que explica la manera de real izar mejor en el 
alumno el aprendizaje: es pues la doctrina de la enser'ianza. 

Didáctica: Es la parte de la pedagog ia que estudia los métodos más eficaces para 
conducir al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas y hábitos, así 

., 
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como la organización más conveniente del contenido que ha de ser asimilado y los 

elementos con que se ha de auxiliar el educador. 

Tradicionalmente se ha dividido la didáctica en general y especial: 

La didáctica general se ocupa del estudio científico de las normas que deben seguir 
los maestros para ensenar, abarcando los métodos, formas, modos, procedimientos y 
recursos o medios, sin particularizar los aspectos concretos de la enser'ianza. 

La didáctica especial tíene a su cuidado la aplicación de los conocimientos de la 
didáctica general a los problemas especificas de la enser'ianza de cada una de las 
materias que forma el programa escolar. 

2. Didáctica Tradicional. 

Los pilares de este tipo de didáctica son el orden y la autoridad. El orden se 
material iza en el método que ordena tiempo, espacio y actividad. La autoridad se 
personifica en el maestro dueño del conocimiento y del método. 

Nada se deja al azar, el método garantiza el dominio de todas las situaciones. Se 
refuerza la disciplina ya que se trabaja con modelos intelectuales y morales previamente 

establecidos. 

Los rasgos distintivos son verticalismo, autoritarismo, verbalismo, intelectualismo; la 
postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y el freno al desarrollo social son 

sinónimos de discipl ina. 

En la didáctica tradicional se respeta un rig ido sistema de autoridad ; quien tiene la 
mayor jerarqula es qu ien toma las decisiones, que resultan vitales para la organización 
tanto del trabajo como las relaciones sociales y el alumno que es el que esta al final de 

esta cadena autoritaria, carece de poder. 

El verbalismo const ituye uno de los obstáculos más serios de la dídáctica 
tradicional, donde la exposiCión por parte del profesor substituye de manera sustantiva 
otro tipo de experiencias (como puede ser la lectura en fuentes directas. la observación, la 
experimentación. etc.), convirtiendo asi la ciencia en algo estático y al profesor en un 
mediador entre el alumno y el objeto de conocimiento. La dependencia que se establece 
entre el profesor y el alumno, retarda la evolución afectiva de ésle último, infantilizándolo y 
favoreciendo su incorporación crítica en el sistema de las relaciones sociales. 

El intelectualismo implica privilegiar la disociación entre intelecto y afecto. Creer que 
en la escuela sólo importa el desarrollo de la inleligencia implica nega r el afecto y su valor 

energético en la conducta humana. 

La didáctica tradicional tiene las siguientes ca racterísticas principales: 

1. En la organización, transmisión y evaluación del conocimiento' 
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1.1. El curriculum esta concentrado en las materias de ense/'ianza sin prestar 
atención a los intereses y la evolución psicológica del nil'io 

(logocentrismo). 
1.2. la pedagogia "colectiva" esla dirigida al "alumno medio', no 

personalizada, es verbal, memoríst ica, pone énfasis en los contenidos 
frente a los procesos y en las soluciones frente al planteamien to de los 
problemas. 

1.3, la evaluación es concebida como examen, no cont inua, centrada en la 
respuesta y en los conocimientos. 

2. Respecto a la organización social de la ensel'ianza: 

2,1, El alumno tiene un papel pasivo, mero receptor del conocimiento y sujeto 
a normas en cuya elaboración no part icipa. Además tiene una adaptaciÓn 
mecánica, una aprendizaje memorlstico, debe ser dÓci l. saber escuchar. 
tener obed iencia servil, receptividad , sumisión y repetir lo que indique el 

profesor. 
2.2. El profesor tiene todo el poder (ensef'oa unidireccionalmente), impone el 

contenido, rilmo y secuencia de la transmisión, trabaja aislado y no en 
equipo o cooperativamente (magistrocentr ismo), Además, amenaza, es 
arbitrario, coactivo, déspota e impOSitivo. 

2.3. El espacio y el tiempo están fuertemente delimitados La unidad 
organizativa es el aula 'cerrada"; el horario es inflexible y los periodos de 
tiempo se repiten rigidamente. 

2.4. El ag rupamiento de los alumnos es homogéneo, en func iÓn de criterios 
como la edad , el sexo y la capacidad, Es el itista. 

2.5. La disciplina es represiva , basada en la imposición. 
2.6. El método se basa en 'El libro es todo' y en el maestro lo diJO "Magister 

Oitrix' , se imparte teÓricamente y en latín, los procesos metodológicos 
son establecidos mecánicamente. 

3. Didáctica Moderna o Tecnológica. 

la didáctica moderna es racional y científica, laica, emancipadora, sin intereses ni 
prejuiciOS de clase; esta basada en la educaciÓn libertaria y al servicio de las verdaderas 
necesidades humanas y sociales, que práctica la coeducaciÓn de sexos y la coeducaciÓn 
de clases. Aparece como un problema politico capital, pero al mismo tiempo se concibe 
un sistema educativo organizado. desde una perspectiva anarquista, En cuanto a la 
metodologia practica una ensel'ianza individualizada, basada primero en el Juego y 
después en la actividad manual e intelectual del alumno; elimina todo tipo de autoritarismo 
o imposiciÓn (no existen premios ni castigos ni exámenes), dejando al nif'io buscar 
"l ibremente la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales" El carácter 
científico de la ensef'oanza se vela apoyado por la utilización de abundante material 
didáctico, laborator ios, láminas y colecciones 

las característ icas más importantes de la didáctica moderna son: 
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1 La enseñanza habrá de impartirse con arreglo al orden y curso de la 
naturaleza: irá de lo fáci l a lo difíci l: de lo simple a lo complejo, de lo conocido 

a lo desconocido. 
2. No debe aprenderse más de una cosa a la vez (concentración lineal de la 

ensel'\anza). 
3. Aprender, al principio, todo en la lengua materna. Sólo después han de 

estudiarse las lenguas extranjeras. 
4. Ante todo, la cosa en si misma: mas tarde las maneras de ser y uso de la 

cosa , Ninguna regla antes del conocimiento del lenguaje. 
5. El aprendizaje debe de escurrir sin violencia, pues esta es contraria a la 

naturaleza El maestro a de limitarse a ensel'lar; la disciplina y la coacción 
pertenecen a otro funcionario. 

6. Uniformidad y armonía en todas las cosas: en métodos de ensel'lanza , en 

libros y reg las. 
7. Todo por partes, med iante experimento y observación 
8. Sólo las ideas bien comprendidas por la inteligencia, deben ser retenidas por 

la memoria 
9. Los objetos serán presentados, primero, en forma breve, más tarde, con 

amplios desarrollos. 
10.Es popular, pragmática, técnica y con autonomia en las decisiones para 

decidir los conocimientos que desea aprender 
11 , Esta basada en los siguientes valores: libertad , democracia, felicidad, 

igualdad, paciencia, tolerancia a la otredad, justicia, respeto y amor. 
12. Hace del educando el fundamento y eje de todo quehacer educativo. 

Rousseau. 

En su libro "Emilio" establece que la educación el nii'\o ha de permanecer en su 
naturaleza de nll'lo (naturalismo). "Dejad madurar la infancia del nii'lo". Con esta profunda 
expresión plantea el pedagogo el problema de la educación prog resiva. Como el nil'lo no 
es el mismo de todas las edades que recorre, loS recu rsos didácticos han de adaptarse a 
las sucesivas etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y aptitudes de su 
desarrollo; por lo que, la educación debe ser grad ual. 

El educador debe esperar con alegre confianza la marcha natural de la educación e 
intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La naturaleza humana no es 
originalmente mala; por ello, "la primera educación debe ser negativa. No consiste en 
ensel'\ar los principios de la virtud o de la verdad , sino en preservar al corazón del nil'io 

contra el error". 

"Llamo educación pOSit iva dice en una carta en defensa de Emilio, la que tiende a 
formar prematuramente el espíritu del niño y a instru irle en los deberes que corresponden 
al hombre , Y llamo educación negativa la que tiende a perfeccionar lOS órganos que son 
los instrumentos del conocimiento, antes de darle contenido alguno, y que procura 
preparar el camino o la razón por el ejercicio adecuado de los sentidos. Una educación 
negativa no supone un periodo de pereza. Lejos de esto no dan ninguna virtud, que lo 
protege del vicio; no inculca la verdad, pero protege del error. Prepara al niño para que 
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siga el camino de la verdad , cuando llegue a la edad de comprenderla; y en la de la 
bondad cuando pueda conocerla y amarla", 

4. Didáctica Alternativa. 

La dídftctica alternativa como todos los movimientos sociales se halla sometida a 
cambios y evolución. No es del espíritu de la didáctica alternativa la sumisión o dogmas o 
credos o ideologías rígidas o invariables, 

La didáctica alternativa reconoce al niño como la única realidad, en torno al cual 
deberá efectuarse la programación escolar y la actividad profesional del docante. La 
educación se hace paidocentrica frente a las corrientes pedagógicas trad icionales que 
asignaban al maestro todo el esfuerzo y orientación del proceso educativo. los rasgos las 
sobresalientes son: actividad, vital idad, libertad, individualidad y colectividad , conceptos 
que se hallan relacionados entre si, 

Dentro de las caracteristicas de la didáctica alternativa se encuentran: 

1, Debe existir el interés por parte del educando y el respeto a este. 
2, Respeto a la actividad espontánea 
3. Cultivo del trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada 

alumno. 
4, Consideración del aprendizaje como un resultado de la acción del alumno y no 

de una mera transmisión de conocimientos. 
5. Dinámica de grupos aplicada a la enseñanza. 
6, La mente infantil es actividad sincrética , es decir, que percibe, siente, píensa, 

recuerda y expresa en términos de totalidad, de globalización. De ah í que en los 
programas de enseñanza no deban aparecer asignaturas aisladas 
(matemáticas, botán ica. zoología, geografía, historia, literatura, etc,), sino áreas 
de vida, de ideas asociadas, centros de interés, basados en las necesidades del 

educando, 
7. El educador solo provoca, promueve, despierta al educando a su propia 

existencia a fin de que este no sucumba de la vida impersonal del vulgo. a la 
existencia banal 

Aprendizaje Significativo, 

Otra vert iente de la didáctica es la que estudia el aprendizaje significativo. el cual 
sóto se adqu iere cuando una experiencia tiene significado para el alumno, Este tipo de 
aprendizaje es para siempre ya que no fue memorizado sino relacionado con lo ya 

conocido. 

Para que se presente este tipo de aprendizaje significativo, se deben realizar 
diferentes actividades sensoriales (observar, oir, tocar, gustar, oler), y diversas funciones 
intelectuales (analizar, comparar, abstraer, deducir, sintetizar, relacionar. aplicar) De esta 
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forma, las estructuras de conocimiento que tiene el alumno más la relación (aprendizaje 
significativo) con el nuevo material, dan como resultado una nueva estructura . 

Por lo que se puede decir que la clave del aprendizaje significativo está en 
re lacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura mental del 
alumno. Por lo que el aprendizaje significativo presupone tres condiciones: 

a) Los nuevos materiales a aprender (estructura del curso), 
b) Disposici6n del alumno a aprender (interés y motivación , estructura 

psicológica), y 
c) Conocimientos básicos exigidos para el nuevo aprendizaje (estructu ra 

cognit iva) 

Mapas Conceptuales. 

Los mapas conceptuales son un conjunto de redes conectivas que unen las metas 
(conceptos) y los medios, y que son elaborados a través de la experiencia; estas redes 
son estructuras que sustentan el proceso cognitivo, ya que se elaboran sobre la base de 

organizaciones estructuradas. 

Una de las herramientas que se util izan para conocer el grado de aprendizaje 
significativo alcanzado por el alumno son los mapas conceptuales, los cuales están 

formados por: 

a} Un concepto inclusor (superior, general, abstracto), 
b) Conceptos incluidos e inclusores (intermedios), y 
c) Conceptos sólo incluidos (del último nivel . espeCificas). 

5. Evolución de la Didáctica. 

La didáctica como toda rama científica y técnica evoluciona sin cesar. Nuevos 
descubrimientos científicos, especialmente los que se refieren a la naturaleza pslcol6gica 
del hombre. le proporcionan ideas pa ra mejorar sus rendimientos. Además, la necesidad 
de superar los resultados de la educación sistemática. le ha ido haciendo cada vez mejor. 

El desarrol lo de la didáct ica ha guardado una estrech<'l relación con el aV<'lnce 
cientlfico y técnico que el hombre ha conseg uido en los diferentes aspectos de la actividad 

hum<'lna. 

Hablar de los precursores de la didáctic<'l es penetrar en el terreno de la historia de 
1<'1 educación, para tomar de cada época y de los innovadores de la educación todos los 
pensamientos que, encadenados sirvan para explicar como en el curso de los tiempos. el 
hombre ha superado sus métodos y procedimientos de trabajo en la educación. 

Sin invadir el programa de la historia de la educación y en breve re lación , se hará 
referencia a los hombres de ciencia y educadores que han contribuido a modificar las , 
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del esfuerzo que realiza el alumno a fin de que sea efectivo y provechoso. Tales principios 
melódicos, algunos de ellos con vigencia hasla nueslros dlas son 10$ siguientes: ir de lo 
fácil a lo difícil; de lo simple a lo compleja; de lo conocido a lo desconocido; ense~ar una 
sola COS<l en cad<l vez: primero las cosas, después su manera de ser y los usos de el las; 
ensenar todo mediante observación y experimento; la ensellanza debe de ir del todo a las 
partes; s610 lo bien comprendido debe ser memorizado: en los métodos, libros y reg las, 
debe haber uniformidad y armonia; la enseñanza y la disciplina del alumno son cosas 
diferentes; aprender todo en lengua materna. 

Juan Am6s Comenio (moravo , 1591-1670): Fue el primero en considerar que el 
aprendizaje que debian tener los educandos debía ser en func ión a sus intereses y 
necesidades, basados en hechos reales que permitieran a éste una verdadera reflexión de 
lo "prendido. no una simple memorización. Dio una explicación real y no ficticia de los 
fenómenos naturales, basándose en hechos cientificos no en hechos abstractos llenos de 
tabúes. Entre sus " port"ciones a la humanidad pueden mencionarse: hizo de la pedagogia 
una ciencia autónoma; fue autor de la "Didáctica Magna"; precursor de los jardines de 
nif'ios; fue el primero en utilizar los materiales visuales; implantó el mélodo activo por 
medio del cual el educando crea su propio conocimiento; colocó al educando como centro 

del sistema escolar. 

Juan Jacobo Rousseau (suizo. 1712-1778): Clasificado en la historia del pensamiento 
educativo como el más allo representante del "Naturalismo pedagógico", llama la atención 
a cerca de la necesidad de tomar en consideración la naturaleza peculiar del niño, 
diferente en intereses y necesidades del adullo El contenido y el método de enseñanza no 
deben trazarse de acuerdo con los intereses y necesidades de los adultos y si apoyarse 
en lo que es realmente el niño. Como el sujeto no es el mismo en todas sus etapas que 
recorre su vida, en cada una se emplearán recurso educativos diferentes, adaptándolos 
gradualmente a la evolución de sus intereses, de sus aptitudes y de su desarrollo. "Emilio' 
su obra pedagógica debe ser estudiada por todo maestro. 

Neohumanismo: En ésta época, su fIIosofia se plantea nuevamente el problema del 
hombre como ciudadano de un mundo hasta entonces poco comprendido. Este periodo 
del pensamiento ocupa el último tercio del siglo XVIII y el primero del XIX y piensa en el 
hombre como sujeto que crea y asimila todos los bienes de la cultura. como son lenguaje. 
ciencia, moralidad , arte. economía . Esta etapa histórica del pensamiento que tan 
fecundamente se proyecto en ta reflexión educat iva, corresponde una sólida doctrina 
didáctica dentro de los cuales por sus aportaciones destacan : 

Juan Enrique Pestalozzi (suizo , 1746-1827): Intentó demostr¡;¡r que el método mas 
adecu¡;¡do es el de la educación element¡;¡l, con el que. de una manera natural he intu it iva. 
se hace comprender al niño las diferentes formas del saber. Para él, la educación en 
colectividad es ideal para el desarrollo personal de la mente y del espiritu. En el proceso 
educativo sel'\ala cinco elementos fundamentales: espontaneidad . intuición, método, 
eqUi librio de fuerzas y colectiv idad , Desarro llo sus ideas sobre secuencias de aprendizaje, 
y fue el gran representante de la intuición como medio educativo, y precursor de la acción 

en la educación. 

Juan Federico Herbart (alemán, 1776-1841 ): Es el pr imero que habla de un método 
general para dirig ir el aprend izaje y establece los pasos formales de la instrucción 
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(claridad, asimi lación, sistema y método). Insiste en recurrir al inte~$ Inlantil para facilitar 
la ansenanza. Su 'Peda\109le general derivacla del fin do la educación' constituye su obra 
peda9~ica más importante y puede decirse que a partir de su pub licac ión la pedagogla 
iniCia el e~mino para constituirse como cienc ia. 

i que la educaCión. para que :~::~:~S~;~:~1:,1;;t:c~,:.e~e finnemenle en la libertad y 
sea efectiva, ha de basarse en las de éste Considera que la escuela 
debe ser sobre todo, activldad, escueta de ju&go, al que eleva a la categoria de principio 
que la ha de presidir El juego es la misma naturaleza infantil en acto. el modo de su ser 
en cuanto actividad. A trave, de '1 conoce el mundo y le socie-dlld. El ni/'lo ha de 
desen~olverse según las leyes de su propio desarrollo. Entre sus aportaciones destacan: 
habellle antiCipado a los descubrimientos psico lóg icos de que los primeros anos de la vida 
son decisivos en el deurrollo mental del hombre y la creación de los jardines de infancia 

E~perimcntac!6n v Acl ivlsmo: A finales del 6iglo XIX se produjo en Europa un mO'limienlo 
cient ifico, que entendía la Vida espiritua l como un hecoo de la naturaleza, y por tanto, a la 
psicologla como una c~ncla oxpenm,ntal , cuy, ilwestiglldón habrla de ef&duarse en 
laboratorios, Se obtuv ieron de esta concepci60 de la p61cologia novedosos e interesantes 
res~ ltados, y como consecuencia, ~e Ile~o tal sentkjo experimental a otros campos de la 
investigación, relacionados con la plJlco logia, entre ellos el de la ensenanu" lo cusl da 
origen a la didéctica experimenlal, Que se fundamenla en el hecho mismo de la ensenanza 
y del apreooizaje; lo, elementos que manipula son !lemejantes a los QLIO ije uti l í~an en la 
psicología o la medicina, por e,emplo: el experimento, la observación sistemática y la 
ellt~dI5tICll. Elltr~ l<Js grandes investigadore6 de la did~CliCa e~perimenlal se deben 
mencionar: 

l~~f~~~§~);i;~~i¡~~~@~1 se debe el primer intento de <.lna didáctica 
1 Indi~ld ual Cjlie so logra con diferoncia de 
de it debe asumir la aClllud de un Invest igador que, 
o al I proceso. ha de admlflisllar elementos variados 

en yen los asimile mejor. La comprobación de los 
resultados también e$ aprovechando los rendlmiento$ de la naciente 
pslcotécmca. 

Ernesto Meumann (alemán, 1865-1 915): Es considerado como uno de los confl\Jura dores 
del estatuto cientlfico de la peda!)ogla exporimontal, al trasladar la motodolog la y recursos 
de estudio de la psícología experimenta l al hecho educatívo. Su obra más conoc ida es el 
'Compendio de Peda!)ogia Experimental' , 

Adolfo Ferriere (su i¡o, 1879-1960): Esla estrechamente ~inculado al movimiento de la 
Escuela Nue~a, Su acción esle caracte;izada por la Iransfonnaoón y la renoveción fronte 
a la escuela vieja y tradicional. él propone el concepto de escuela nueva cuyo 
funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del ni/lo, la utilIZación 
de métodos activos, el de¡¡arrollo de la autortOmia, &1 espiritu crílico y la cooperación. El fin 
de 13 ed<.lc:ación no es otro que ayudar al do¡¡arrol1o y desenvolvimiento de sus 
potenCia lidades. es una educación en libertad para la liOtllad 
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Eduardo C I ~Rarede (SUIZO, 1873-1940): Se le ccnsidera uno de los iniciadores del 
concepto de educación funciona l, basada en las necesldades e intereses del f'lino 
Ardiente defensor de 1<1 erlsenanza individualizada y de la escUilla ac~~a, afirma que la 
actividad siempre esta suscitada por una IlE!cesidad. Observa los fenOmenos pslquicos en 
funci61'1 de le totalidad de la situaciOl'l presente y no romo una simple reae<:ión mecánica a 
determinados e6!1mulos. Inlentó demostrar la utilidad del periodo infantil~!n la ~ida humana 
y ha sugerido a los peda9ogos la rlCCesidad de no acortarla. Para él tanto la educación 
como la pedagogla 6ólo pueden desarrollarse si le apoyan en la pllCOlogia positiva de la 
infancia 

i I 187G-1952): Es una de las representantes más significativas de 
I cuya principal aportación fue el método que lleva su nembre, el cual 

t~~'1os fundamentos psicopedagóglc01: Al Respeto a la espontaneidad del 
nino, i todo momento llevar a término cualquier manrfestación que ten¡;¡a 

I el Respeto al patrón de desarrollo Individual. dis~nto para cada caso particular. 
e) Libertad p<lr<l que el nino pueda srempre desarrollar la actividad qll1l desee con el único 
IImke del Interés colectivo, D) Autoactividad del alu:t1no según sus propios intereses. E) 
DisposiCIÓn adecuada del ambiente para fa~orecer el autodellrrollo. 

Jorge Kerschensteiner (alemán, 1854-1932): Defen~ la reforma educati~a Impulsando el 
,istema de la I I ~mad~ escuela del trabajo. Ataco el modelo de la escuela tradiciona l POI' 
entender que era un obstáculo par~ el trabajo co.ll~nitario. ya que no propugnaba la 
actuación de la sociedad sino la detlndil'iduo 

O~idio Decroly (belga, 1871-1932): Es uno de los impulsores de la escuela nueva, 
propu-gna "la escuela para la vida y por medio de l. Vida" como slntesls de su Ideologla 
pedagOgica en la que la escuela - labor~torio sustitlJ)'e a la escuela - aud~orio Es el 
pedagogo del globalismo y de los centros de Inte rés, alrededor de los cuales deben 
Ofgani~arsa todas las materias o asignaturas dal programa da estudios. Para la ensananza 
de la lectura y de la escritura, propone el método ideovlsual que parte de frases V palabras 
eXlraldas del mundo del nino. para llegar posteriol1!lente al proceso de an611sis de sus 
elementos sílabas y letras. Partiendo de las necesrdades vitales del nino (a limentarse, 
vestirse, protegerse y divertirse) genera unos nricleo, de contenidos que se constLlUyen en 
centros de ir'lterh para el escolar. que asi podré llegar a adquirir un saber unitario, 
suprimiéndose la división, artifICiosa y abstracta en asignaturas. 5l.J mayor aportación es 
haber demostrado que la globalización es un fenómeoo esencial del alma In fanUI y en 
haber llevado sus conSlilCuencias a la didlktica y organi~ación escolar. Favoreció el auge 
de la pedagogla expeflmental y ha vuelto a poner al nlllo en su medio natural, acercando 
la escuela a la sociedad moderna. 

Juan Dewey (estadoL.lnidense, ISS9--1952): Afirmó que ta experiftncia genera el 
pensamiento. el cual revierto en aquolla rccrganizándola. La menta es parte de nuestro 
desarrol lo evotutivo. Instrumento de adaptación, r.o una entidad estática Pensamos 
cL.lan-dc se altera nuestro equilitrrio; el proceso es: 1. Senbr una necesidad; 2. Análls's de 
la dlficultad;:3 Proposición da so luciones alternativas; 4 EKperimentación mentat nuta 
seleccionar una, y 5. Puesta en prktica de la so lucIÓn propuesta. que debe veriflCarsc. El 
individuo est~ en función de lo socia l. puesto qua la conciencia humana pro~icne de la 
sociedad que le acoge y educa. Su concepción filosófica e5 la base de 5" pedagogiíl. la 
filosolia elabora los valores y la educadón los pone en práctica y ~errfica su ~alidel. La 
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educación era para él un proceso sin fin , carente de meta final, Ordona la educación sobre 
101 bue de la aclj~idad, da la explQración, del proyectQ, de la modificación del nmblentc y 
de la colaboración asociada en los companeros, La escuela debe ser ·una fo rma de \/lda 
social" con un ambiente simplificOldo y seleec:i(lna!;lo, donde se eduque al alumno,!;Io modo 
que lIegua ·a poder emplear int&gramllntll todas &u& capacidades·, y en ta que uno de sus 
principios fundamentales sea el aprender haciendo, con el doble objetivo de inte9raoo a 1 .. 
sociedad de su bempo y prepararlo pOlra la Vida futura , Cree en la escuela como agente de 
tran$formación social. Entiende el proceso de social ización como promoci6n de todas [as 
acti"'¡dades del educando para que pueda eonvertrrse ef1 miembro a~tivo de la sociedad y 
colaborar en $U perfeccionamiento. 1:1 es el verdadero creadOf de la (!scu(!la activa. 

6. Comentarios Finates, 

Con le rea lización de este trabaJO, me he perciltado de que mi desempor.o como 
profesor, ha tenido actividades qUB pertenecen a cada una de ras didécticas descritas. Por 
lo que considero que ha de ser dificil encontrar a un profesor CIliO 5010 aplique una, os 
decir, de forma pura. 

Esto considero que e)(iste dado que los alumnos no $iampre se comportan de la 
mism .. forma, tos hay muy activos y tambien muy pasivos; el profesor se puede comportar 
quiz' de una malera tradicional si no domina la mate/la o puede aplicar la didacbca 
allernaliva si la domina; también la inst~uci6n juega un p¡pel importante y hasta si las 
6ill<l6 estOn fij3~ ni piso o no. 

Por todo lo anterior, como profew<es debemOi de esfQrz3rnQS en encontrar la 
didáctica que meJOI se adapte al alumno, a pesar de las cirCUflst3ncias, restricciones y 
limüaciones, para que éste en pOSibi lidades de ob1ener un aprendizaje slgflificatlvo y asi 
que su formaciOn dentro de la Universidad sea de utilrdad paril él y para la socied3d que 
pa90 sus e~tud¡os 
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L..1!!' CO~CEPTO DE HOR ! ~O~TE COMO 1o.RTICULACIÓN 

º-K"9["&:ll.~_º-~ PROYlCTO, liARCO y H!JNDO, 

EL ENSAYO ACADEMICISTA. 
¿llorlzonte1"Un roco o 
Hqul5lto '''llSntico . " 
fred rlc J.~egon .· 

El l<>lúll dlO -orl~o de Q9t~ lnvc~tlg~c1ón CB t .i basado en 1O1 u r co do In 

Cilo~o[l. do 1~ educaclón.(l) por 10 que la urea Inlelal 8B I D t o r,"!!. 

clón do 108 conceptos Implicados en este trabajo. proaogulr ~l ca.lno 

del con("opt.o '('0",0 menclon8 1[8n8-Georg 0.d8I11er- , 8 parti r de nues tra 

8 I l" ~ (" i (;n hi " tóric.,.(2) [,o cuol conl l ev ft e l procedilliento de part i r 

dljll len9u.,j .. na tural y or dinario hac i a 1011 va lo r o!! concoptua lllU dn la 

[ llollof!a, eA d('c l r, e~pllcltar quo la hlatorl~ de l a s pal il bra~ no e§. 

Po r f'r.o, COI con("<,p l O horl •. ont .. en G~da"e r tiene fu ertes connotac l.Q 

n""I dr ~u u~u "rdln~r¡o. HDr •• ont .. es , en pr l nlera instllncl~,p'lnt" ~ Y! I! 

la, "'"I>O'I!Alón dI! l., "" l.> j etlvld~d . '!lorl~Dntl! "" el & .. blto do vis i ón ",,(1 

abar~a y encIer r a todo 10 Que e9 visib l e desdo un det~rmlnado punto~(41 

' Fn '5"bro l ~ interprl!taclón'l. llt .. ra lura co"''' acto 1I0c ¡ al ... nte ,,1.;'2 
l l co ". !!n Q.!~ . C,,~d .. rno~!!2 teoría 1: Dnh l "I~ . H,s"¡co , UNAH ,Núm.1 0 , 
190'1 ' 1'.51 . 

1 , Fn t(' nd l ('nd, po r fllo8M!a de la educDcl6n . ' la con!t r uccl6n conc<!)ltuaJ 
o;;o"seQu l da a par t ir du la pr.ctlca o;;oncrota,como ex,, ",on de h~ clr
cu" .. tanch !.'BEUCnOT,M.'L8 fO(lIacl ón d4l1 fl108óro en Mé x i co' en Victu 
de~, v~lqr ~i y oducac¡6n =orl.,H6xlcor~d. UPN,1999 . -p.91 .0 co.o argu· 
",ent~ Wl lf red Corro la fl l osofr. de 1. educaci6" "e co""trol''' de"de I 
pr&ctlcJ oduCJtlva y deade 11 reflexión Dobre la hlstorlc l d~d do O St~ 
prGcll~o,e" decir, d" r~" cuenl. de que loda pr'ctlco e ducúliva .. "t~ I 
mOrsa e n .lrCOij t OÓrlCD-lIutdQtóglc09 y cpls t oa,,1601c~s, que pe~~¡ten 
en el pres",,,t~ d" loda inv .. "tl'llOclón la c d tlca y el c ueationollhm to. 
Ctr.,UB tl'(!d.l p<1ra I ~ rdnc.,d6n , Mdrld:Ed.l1orata,1999.-"3 pp. Tall
\)j;; " , .. ~ n"""8~[lo d .. cl,-¡o, lo fl lo80f! . d. lo .. d"c . c I6" conl l ..... co
rno praX l a ,lila dl<l\ .. n~ I Ón €t l c . ¡ la perapectlvn de g~nero , CornO (jn.e~ 
ña flnc l eh nl .... r o.Cf r. Fllollof a de lB _ducación y G';nrro .Kt.xlcoIEd 
UH~H-Torr .. ~ A~oclado,,199'.-302 pp . 

2. MI t " Y rn6". Esp.~a: Ed, Pa I el"", 1997. -P'9'" 61-132. 
3 . Id"I1._p,ll~ . 

~. Ventad y mótodo.Fundamonto. d"!l!!! j'flr",,,nliut l ca filo"6fi,,a,Sa l .lJl ~ n 
Fd. S{q" ...... ,1991.-p.n2. 
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El llorl"O! t~ , a~{, es on eone!!pto que laplles ls IlLt~rr"lsclón del 

suJoto ~ Itl'a óo ~I'I un punto (~q"í y ahora) y Lo que YS. de lejano o ce!. 

cano (el ol>j.lo). La 8xIHnlenclll eotldt ~na de ver en e l horlzonta a. 

h~cerl" d .. ~dc un ""bito ,¡" vi~ión. f. I pOluto de vi~t" interrelaciona 

sI ~"j .. to qu~ mLrs y si objeto ""r"do . E~ por "SO qu" " n el horlzon-

te, G~daOlt"r ve la clave del eQngs:lmIRt)t9,"Aplle'ndolo a la eondene i a 

bt¡tdad d(' a.pll"r ,,1 hodzonto, do la "¡>artu r. de nuevos horizonte,. 

La ¡ ""(Jun (1Ioa6fl"" ha ~.p'.,,,do est .. pa labra , sobr e todo desde NI(!t~~ 

el, ~ y Il<laa"n, pan earactt" r lzar l a vinculación del pene"., l e nto a su 

deterOllnativldad (Inlta y la ¡"y d"l prog r .. "o d .. u,pllsclón del ¡¡ .. bI

to VI~UI,I,·('i) 

Pero .. ~ CDn M~rlln He id ~<Jger qu .. q u .. da clBro ,,6,,0 ,,1 hor i zonte del 

"uJ\'lo tl2t!!<:¡t~ '",~ p .. r~" .. ctlv~ e" ~ll Irlterreuclón (6ntlca)eon I la 

eo~a6 y los <1 .... ,. sujetos. 1) .. "'~t) .. ra qu .. todo punto de v¡ "la es un 

proy .. cto ~obre ~Igo o sI9,,1<,0 . 

El "ooc~pto de proyecto H. G. Gada,"er lo . etoM -re,,¡golftc~ndolo 

,..,,<llante ~l ' .. 09ueJ ... - ~c "eld"lIl1e. para qulen'"1n Daae!o (eer o n .. 1 

l a .. ~dldn en q"l" p('r teo ec"n ~ eate proyecto, e n 18 .. .,dlda e n que .tle-

oe n ~en tldo ,." "'so eontexto. " (6) 

1'1 proy~~1 o .. ~ ... nlo"ce~ el e¡eMento b.se del 110rl""nte y "1 r .. <lllE. 

to .. ~ " expre,,¡vo <1 .. h ~ubJ"tlv l dad; "8 l~ 'Hllr""tur. pe.vla de la 

CO'"I)ronnló". Es t"lIb l ~n. el proy"c t 9 alllO q ue el ."j"tl) debe o18b9ru 

o co,,~t.r llir de c~ra a l ~ co,"prI"1I 3160 . 

t .. nt . CO~I}rp'"l er un texto I,.ce l i ".prOll un proyecto. Anticipa un s.nti 

5 . Verdad r ""todo._póg" . 372 y 373 . 
6. VATTIHO,Gl n nn\. El nn de h aodornldad .Nlh lll"nQ y horllellbtlca -'--'1 
~ ,,"ltun po.",oder" •• Hixlco, ld. Gedl,,~,1ge6.-p.104. , 
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do <1 .. 1 c"" j",, to u,,~ vez '[U" ~p~cec" un prl~er ~"ntido ,,~ el t"xto. 

Esto pd .. ,.r sentido ." manlClesta ~ su vez porque ¡ """,oS ya "1 t e.!>. 

to con c!ect ~ G exp~c t~t lvas sob c@ un d~t8r~lnado s entido."(7) 

El p,-oy<>cto cont,,~ph co.o co.,pon"nte~ con"'t1tut¡vo~ todos lo~ 

"t .. ",,,,,tos 'lu .. p .. n.it@" un ~ce rca",i"nto .,1 t~ xto con m~yo[ corroCCi6n, 

d"ndo lugac a u n macCo de"d" do nde J.ecr. pero, sob«. todo, es en el 

dad horizónt ca con .,Ir"~ ~l te"to . En el proyecto so "}(pre~,, la Id@n 

tid~d del 8 " "to. 

por do" d l st "ciones importil ll t<l¡ : la prim"r~ d\~ttnción ",ntre ii.l.W 

dad (id,,!!,[oJ,.~d~ por aquello que ~e •• ntl.,nc en ~uJeto,dentro de su 

d.,aenvolvl .. l"nto .. n .. 1 tiempo), Q ["""idad (~~, fo~11Ia~a por aquello 

qu .. c,""I>I" '-'.;I n ,,) ti ... "po , Y donde "e ,.nc"entran l08 des .. os , la ",oral 

y creencias q ue h~b it~n a l g"j "to) ; en la .. egun~~, la distinción en-

lr .. l. id"ntid~d pe r~onaL lo otro y 10 B otros.{81 

L~ i<! .. "tlda<i persona l es la ., . nif eB t~cjón en "1 proyecto de la 

lti"to~icidad. !'ar~ decirlo con G~~a11ler,"L~ hlstoricldad,es d .. cl~,U 

"""po~~t jd ~d,~i qniflca ~"r e" un sentido .. á~ odginarlo( . .. ) .fla y una 

r~"'ón histórica potque l~ existencia hu."n .. ,,~ t","por~i .. hls t óric8,"(9 

FI proyecto es posible po~qUG Coro 61 se Inicia la ras .. d .. aplic~ 

ció" de la praxis hermen'<;utlca, ~l ~,,~ I,>terpehdo .. 1 hori:.ont .. d .. l s u 

Jet" ~or .. 1 punto d" v;st~ dol texto,se I nici a l a revisló" de los pr~ 

j ulcioG O pu.! - nociong¡; qu" qularin la l"ctura y q u@ son donado9 por la 

propia hlsto~[~ p"r~ onal y los ~f .. ctos del propio t"xto (rclnl",ian~o 

el cfrculo virtuoso r h .. r.,enéutico on ,,1 qu .. se ~ ncuenlr~ la comp ren. 

916n). Aquf, e~ neceoodo ~ocir que el proy .. cto de horizont~ est~ " ~tr8 

1.VecdaS1."L !'~to"-<l l.!.S~l~.,an ~,F.d. sfil,,~ .. e,1991.-p.65. 
8.R ICO BUR,PB, I."ld"ntl dBd " " n D~"t:lOnar!o ~Q lJer,.<m6ut~!..:.Blll>~o,Bd. 

unlvers l'13J de l.lecsto, 199B . -p g~.325_329. 

g . V .. cd~d ! ~~to"-o ~.-p.39. 
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1',"""do" co .. " tod8 r~z6n por el d"~eo. O Cml o origlnal.,,,nt,, deno .. ln~ 

de ,,,·,,tirlo; IOC" ,I~ tpxto, \lO"" ,Ip ~," nHdo,,,o .. o quiere Julia Kr!8teVft . 

O p~r~ ~eclrlo con el fI16~o!o Gil!"" Oe¡"uze:'O l spDslclón do doseo, 

.,ftrc~ que el d"s .. o no ~s nu""s u,,,, de t erl1 l nscló" 'n~ ~u[81'nl ·"spon· 

,0cl~I.'(ln 

\' parft Deleuze, t~mb¡;:in, el <1 ...... 0 pri .. a sobre el poder . De tSl "'2 

dO qUft COlOO dt~po,i"ión de de~ .. o, liste Igual Se Ve sfoctsdo por la Sl!. 

'la a[a"t1l8l <1,.. IO K t .. xtos ( "S decir, l." "hu,,118~" de 108 tex~o,,) . Pr~ 

rerir un texto sobre otro. Elegir un ti tulo y pa"ar Inedv .. rtl d o Otro. 

"1'(''"0 el d",,('o '1 hey unn so ll daridBd de <1"'11"08 huno~no.· .. xl!la .a_ 

tI8(~"clón y c"mp l lmi('nt O."( ll ) 1l~9f'(.l~ '1,,,. 9('" ga tlsrac!''' O lun th,!T\"" 

en le "praxl ~ her,."n'; lI tica co",o un <l ihago en ~1 que t ene.,o~ co .. o un 

~'1 1' ~"f'·'I · . "M .. "., " " . .,.1(". ,·"1,,, "" 1"'"'' f .. "", .. " .", '1"" '1'" •• 1., '.1.1 

... Hc~do por IlO~ pcrsp"c t tv~ ~9 génc~o . r,, ~spo"tiv~ qUQ ha "ido estud l !. 

ta"to "0 .. 1 ,,'Ktn ("8"rlt"r~),co .. o "t> '" r<le~p~or(I",,~ura).(15) 

To."i:-.. rró""ld~ ~rl~totóíllc. y 1~ étlea del interés" en ~ J!!! J..!l.:!g 
j,J...:¡~"l6", rfúm. 3 , UNAM,t969.~p'\l8. 4~26. 
ll.~~~~o 1 poder.C~rtlc:a de Pouc3ult" e n P-tc~ t .. ra,~Gm . 151,M~X¡co,21 do 
dlc¡ombre 1995 . -p.29. 
12.. Mo". ,p ,'\. 
1 3 • OR'r IZ-09é .. , A • (Comp . ) t. la bGsguc da del sen ~ Ido . S a ¡ a .. anca : Ed • S I lI"e,." , 
1995.-p.20 . 
14 . .... LM .... RZ .... ,J.M."Juego y ()\'logO" on Dlcclonarto.!!.!. hl!rmon6ul.l'iP.-p.·lI0. 

15. VEHWY.Y, 1>.. ~. J:.S.t!J na <<at I vo :t. .I'l'!!l.2... ".!!.... vi na.M6xlco, Ed. u .... O, 1984 . -1 95 PI 
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Por wJemp l o . So ha coconocl~o u~ pun to do ~ rc~on l no On 10$ tOK-

t o. <lo eGcrl oras CO ltlO Rou r lo Cut .. llanos.~l<InD Ga rro o Suu n Sontag.( 

Bato p ' . lo" horl",ont~B fe .. enlno y masculino GI g- nadoa por la J!.i 

'11(~n~'l a -º-nt"lfu¡}.s:" de au se r ... ., e l .. "ndo . COOlO IIÓ""ro. Do"de 9'",e.o 

q ul nro de"ic.·un~ (Construcción gl"'b61 lca quo contl<lno el conj un to de 

~t,-¡\) " LO,. ~o.' ioc"aur~\",. a,.19 ". do", • las p"r80nu .. partir d .. l .... >;0. 

En !luL~ sen tido, <ll conc<lpto ' ,,6111,.0 ' ror ¡ o ... ,<I. principio,. la. con!. 

t_ruccion~s ~ocl()culturale~ q"" tnduclln la dlf"roncl a se>::u~l e n dee _ 

l\fual d ad o ¡"oquldad .odal, una dOIIg- ua ld ¡d lO In .. quldad ejercld'l ".! 

p"ci~ l .. ""t .. por los v"co ., ,,,, cot\tr~ hs Ol llj.H es ,"(17 ) 

rl proyecto eon.Utut lvo del horizonte .u .. a tr a s,.f au historici

d ad ~l ""pre "ac <¡ue la cO",l're1\a I6n ~e U" t ex t il está ma rcad .. por la d! 

t'"r e"o , " 8 ¡ .. port.nte tr~\)~jar Clln el concepto Ce horl~onto !In 

","nHt""tftn y e~pce"an lo perm I tido . l o tnt~rdlo'to y 10 prohibldo , q " e 

tl"n"" ... " \ ~ ~pl l caeión de la praxi a hec",en6uHc~ , ca r"cte d stlcos 

"r"CtO/l ~n l~ tncoMprensl6n, lOS .. ~ l enten~ICo. Y l. o"co .. "nlc~ <oI 6n . 

Yo q ue o~ ,,~tudios de género : "alu .. br~n u na con ~t.uccI6n de sent! 

<lo pnu ambo .. exos <¡UI! proporciona nuevall pe r specti vas a vieJo' prob l,2 

.. 6 10 por "pr .," Je re s , 81 "0 t~ .. blón por .or 8ujotoU cOn hl>1torh do n_ 

tro d .. un~ hl/lln r l ~ .. 58 ~"'plla y totsl que contl~n~ y co," p!ondo a la 

oxpo rt onel ~ 1,,,.a,,a ." (16l f.n un dl:ílo~o continuo ~ 6 t Leo por la equl d. d 

l6 . P f: flA , M . "~r"IBt" un pun t o de vlsu f .. .,~nlno on Iltoratura1 .... n ll.!l..!. 
\.ural .. n [ oMIlI n'. M6.dco, [~. UNA" . 1 095. _ p'~ •. 157-165, 
!7.M€NnlOLA,S.T,orh re,..lnl"ls ~ !!..::!tu~tO!l 1!l. gf'nero . MliKlco,Ed . UN¡\M. 

1998 .- p . 9 , 
l U.L('iPI'Z V; l l areal , n . E." Mod e l o d e ~n~l\nis ~e las t~a y .. etod a s d o ro! 

ucl6n de Ua I nvBstlgadoras" en tUotrO,G.(Cc.p,)r il 050rf.!l.!.l!. 
educac Ión 1. g 6 nn ro , Ed • U1JM-!-TO <TU A",oe I "d 0" • 1 'l97 • - p. 220 • 
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Cu,'"",, 01 ~.-.)yac~(> BO " .. p i by n'QIJ!a ~~pllclta.cnto -en 8U8 C:01l1 

l",,, .. nt .. "- .. ~ die .. qu@ ~rt l cua un ~.(19) H. sido Han. Rob"rt Jau •• 

q,1\ .. " 8Iq"L .. ndo lo tr~d¡c16n h"c."n6utlca g ada ", .. rhna no. habla d"l ~!!. 

I'al ~ clnJ Ig"rJzonto, dono .. lnindolo horlzoot, Jlg ,xpoc:tatly .. ( 10 

c,,~l ""po" .. U" ~"cort .. ,'" 01 con~ .. pto do horlzont .. d" G.d" "Rr) , .. a do 

elr, ',,1 ~I"t".~ r<""re"ehl,obj .. tlvabl tl,de la , ox¡>eetatlvaa,quo &UJ;: 

'la I",roo .;~(l ~ 'bra un el mOll .. nt" hl&t6 r lco do au ap~riet~n,dQ l eo"oel 

.. ¡,,, t u p~ .. "j" ~ .. l " 6""ro,eI,, la for .. a y d" l a t" .. hl<:a do obr •• <:O nO _ 

dd8~ "Ull .nt"rlor ldad y d"l eontr .. ste "ntr .. len9uaj .. poétl"o 'i l .. n-

' luaJa "rktlc"."(20) 

A8(, ~I ~ -u horl:toJlt .. d" oapeu'"" U'r., ln08 <18 Jau •• -e . .. " 

.-"" j U'l J.n "p ~1 ...... " to~ el,. t ¡ po t .. 6 rico, t."cn I co, mpt",l" 1 6" I eo y .. p I o' t .. m" 

¡ó\l l eo, qut' ~ .. urgaT\iun de Urla mO,,<ll'~ '"'e o .. <l1l01 eOI\<l.lona~~ (eon 

b~ 8" en l.otopr~8 o r .. dundanelas d" !l I gnificados) y eO~<l rento p~n cs 
eibir el te xto en cuestl6n . El ,urco ti"ne unI! fu"clón r .. f .. r .. ",cla l 'i 

11(18 Ic>S ~le,"ent"s del paUdo ce~ 10tl elementos del p r eijanta.E. un Ola" 

eo referenclnl ~ctU~II~8dor. 

El marcO del ho<l~onte e~ cl~bora~o y org8nlzado con tOdOB 8que-

IlO~ el~""nto~ '1"" el ,mj"to ha ohten ldo e n 8u relación con loa tex-

t08' eO""JltArlo",errlte~~,pr"~tlglo sl.,b6lteo d .. trtulos y 8utorea, 

di~c:ipl¡n~, cultun y "due8ci6n .( 21) 

Slqul<'ndo ~ V~'~nUn ~ 1'la~nty _e" l~ eatlit t ea de ]a recepCi6n da 

,J~u~a - ~ .. d"rtn .. ~1 !!JA.t.!&2 co .. o,·un ,:,onJunto proedatonte d<l r<lgu, 

que orienta l. COOlp[enol6n dOl acto r (de l pGb l leo) y q~ .. 1 .. par .. lta 

¡9.rRAOA O r o¡; ~u ,R.·LO& r{oa prorunclu.,hod~O"¡. y co •• ovlaI6n" en 
S\l~IQ,1 f' fI~x! co, U. Voneruzana, Nú". 1, N~Ov;o. poca, 1991. -p .04. 

20 ."11 e~or " .J .. h Ilt"r~tu~m eo,"o ¡>rovoe.cI6n a la elenc\. llt,ud.
Ctl RALL,D.En busca d"l t"xlo.Híixlco,Ed . UNAH ,1 987 . -p.57. 

21 • ZAV.>.LA , L. E;;r,,¡¡¡¡~t a VoT"iiñ"tirh .Héx ico, hd . 11 . V., 1997 . -p. 63 . 
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" ct l va r una roc"pCl6 n a <lecuad~ ."( 22) 

c""nlt lvo del horl~onte on la 1I0dld" qUg por .. l to olaborar h5 pn.gu!! 

l'operto rio do prG-Julc!o8 y c"",.ar ""nc: l o ncla do 1" hl 8~orlc ldad d g l 

p08ibl lit~ndo¡a . (23) Vosd" 080 ~ d o gRn ~l do , 

E l roan:o como c""ten"",, ... d ... Gatp l ... ub .. r, .. rel nclona d08 con el 

tl'x t o ubtc;, a la co .. pn :na16n en un plano sOciocu llU Tn l . 

F.l p r oyo ... O y ,,1 mnreo te ¡"rtlculftn y orll~ nl un eOliO " I " .. e ntoe 

constitu ti vo. d'd ho.-1:o"lo. D t eh~ ~rtlcuhcl6n y organl't!cI6n !I" d5 

.",dl dn le .. 1 1~ " gu~Ja . y~ qu" .. " 01 l .. n~uaje el .,edlo por ,, 1 c ual aeoJl 

lec .. lo ">: I' .. rl .. ncl ~ ¡' .. rmeniiutie": en t Anto. d ... ter. inac I6n del ob l otQ 

h~r .. " né ulh=o: .. 1 texto; y det<'TOlln .. c1Ó" de l a ;e~ 1l7. a cI9!1 h9r.en~uL1 

52.' l~ ~" .. pr"n~ I Ón ( en l~ d\~J1ktlea do p~IIQunta u y r".pueutau) . ( 2-1) 

Tallto 01 II r oyocto CORoO u l "a rco 8U ~rt ¡ cu hn y org ,, "i~nn en un el~ 

",ento .. h amplIo y tot~l!zantu' 01 ., undQ , 

Ed .. und llu8 B'H l ha tll ,uUudo la nocl6" 01 .. mundo a pH ti r de la g-

h~n'''r''lt , -,,¡ ' .,undo d~ la v lda ',ea decir . un estratO' d o la ""perl .. ". 

"la a nter i or a 1" relación su J n tO - Obj e to " ( •.. )"un campo d@ slgnlflca_ 

clon~ .. ~nt~r\"t a la obje t ivid ad er .. a <13 por u n sujuto "egnO'se@nt",An_ 

t ... dI! la ablutlvldad, ox l u t u .. l IlO'r l zont .. de l mu ndo.-(25 ) I\ <l ul, .. u 1m 

pO'rt~"t .. ~~"~I " r '1 "'" p~rn 1111 8~r r l ,.~I.st" 0 1 .,,,ndo eOmO horl~ontu y u l 

.",,,do en t~n to .,,,ndO eKterlor _ r<>all dod_,hay , l1 n u.bar<;¡o,untr ... robos 

una rela,,16n ,"uy o~ t r"ch. u" e l pro""80 rono",,,no16glco . 

22 , C.5,,0 !!!.lr<' 2:!.!!. cuen to pop"l a r,E~pa ña : Ed . P. ld6~,1 9 S1 5.-p .1 B. 
23 , DUTT,C .( E,l t or) p.n conver sacl6n s:.2Jl Han~_GeQ rg .. ad¡Ner. !~p.~alEd , 

-r~"nOA ,I 'l'R._p~¡¡-8.42 y 4J . 
2,I, vordad;¿ ~ohodo .-pá g~ . 46a-4B6, 
25 • R 1 CDEUR • P . Ile r.,,,np. \I ti ca l' ... at rue !.., r" 1\ ~ .,,, . Arge" t I n ~ 1 Ea ' HII\I~ po 11 1 , 1975 . 

_p;'iqR,1 2) 11, , 
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to arl!c~I~"or <1 ", proyo.;to y I\~rco. 1'a.,hJ';n "n ól, CO.,O o n HLI~OCrl, 

.,,,cont ra I\O' la vJncuhclón q"" .e <l. "n e l ~ del sujeto y 01 o.ll. 

jeto, "1'0',""80 .l CUflUaG , .. ¡aclonas 01 .. "ndo sólo e~ poolble P?rguo 

'el Gec ~h[' es 00 .. 0 88 "" cuanto ' ~er en el .,un~o·. Eeta eGtructu-

ra (1<, ~u '"'' '"" es ,,1 ... ¡ .. pl" .... sultado de qUfl ~de .. ~ .. del ellto dUl c .!, 

r'elur do1 '8'" ~hr· ... " "Gn 'anto lOS oJo,,' otro ont .. Y ~q u¡¡l v.ng" 

~ coIncIdIr con .ssta. 'CoIncidir con.' ,,1 ' •• r 5h[ ' s610 Le .", posible 

tro <1 .. U!\ !!!.!!.",I,!."(2fi) 

¡,o qu .. d ce Ileldel/l/er "quf, e~ que,en erecto ," so( ~hf" e8 t~ .. bH¡n 

"se r <oon". P>r tanto h"y dos horlzontee : el hod~onte del Gu J .. to y .l 

ho r izonte d',1 obj<lt<l , ."'dl a dos por la Id ... to~.ll~ador" de ",undo.E~to 

~s. "xl~t!! ,q .mndo t'c t lco y ul lIundo coeo horizonte en ~l len(lUa.lc , 

d.-I r\l~l ~(¡,r-l no "stS d~lIvlnc"lado. 
, 

'M~~~ ~fir~~clqn ea, por .. htlc~a <lue re,ult .. n,~lud .. n 81n .... b~c-

go al sIg nif ica tivo fe nó",eno do Que nu .... tro .undo . ... to es,la totaJl -

d~d de nu .. ~tro horizonte d .. co",prens t 6n, a partl. d,,1 eud ... cada 

vez posible l~ com prellsl6n de lo .ingUlllr, ... d .. .,pr. un '.undo I1n-

gu{e tl co' dHendnado ."( 27) 

\'0 dnllUlal' es on uto pllno .1 t .. xto. L. h".",enéuUc. hn re.ln_ 

borodo l a nocló" du ".er I)arl lo ,"""rte" d .. l oa trabajos de la prl,"!! 

ro y eog"nda otapa~ d .. llQ!d"'.Igu r, .. n la noción d., "se r para el texto· 

~"l últl .. u periodo ,1 .... ~te auto r. Vonde ,,1 .",ndo <I .. ¡ texto se interre 

laclona con el .. undo del l"cto •• (261 

En p"l~b ra~ de v.,1~nt¡na P I •• n ly :" Toda eOllprcnsl6n -ellee Helds-

q~ .. t- artIC~l~ un. pre_c:ollpr"n5Ión", 81 Int6rpreto.en al onc~ontro eon 

~I hdo )or SrH l!'IlR, Georg" .lIeldt>'l'ler. M,sx¡ eo: Ed. fC! ,Col. Br,¡vl.r1 oe, 
19'1'1,-p.! ,O . 

21.CORf.'-¡I,f.edeh."1l1~torl~ de lQ her.,cnliutic." <In Dlc<olon. rlo d~ h .. r
.,en!iutlc" Ill l bao:Ia . lJnlveuld.d de lleu~to,I'J9a.-p.JI2 . 

28. IlICOEU~.-P~uL."M,mdo del t exto y .,undo "el leetor ".tn PEIlUS ,P.( Comp. 
IHstorh :i literatura. fléxLco:Ed.lnstLlulo Hora-U"'HI1994,-p5~5,11L" 
261 . 
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el teKto parte ~le~pre con unoe pr~julcl~g , con un proyecto du senti 

do qu~ dpllca a l~ eomprens 15n. lsta (] l t l aa eonalRla en l a al.bora

el6n :le dicho p royecto pr .. l l ... l nH, qUI! U mMlrlca cona t an tel1ente a 

pnrtlr do lo ~IHI nlBulta de la ulterior ?onet rac16n dol t"xlo."(29) 

I'H(>ce o!)vlo. pero es neee9~rto doctrlol l~ loclur .. quo •• h~". 

du €. /lUisorl y K. lleldoQlIcr se d~ ~ p~r;¡r da h Interpretad6n su.::: 

gida de l a herllcnóutica gad ame r iana !ln el te .. a dul hurl z onte . 

lid ~ l dQ Gadamer q ui en lleva el concepto ¡]orlMn t e huta SUI úa! 

onas cotlsacuCtlClaSIY articulando on el horizonte dol prOionto BUB el .. 

mentu8 "un8tltut l vos, Q!.Q~lQ. marco Y nvndo. I'reel.a,"*" te I!n rl!la~ 

ción con •• te últln"'. Gada,"er enUend e L ~,"bj.n qUI! el ,"u n do y tot~ l l 

d~d son dOft nociones rel~tjvAl' t~~to ni .ujoto COmO a 9U realid ad el!. 

c un dnn t c. Pun tal f; n. habla dI! que el .er hUlll~no tiene rnun~9' ", Ien~ 

.. nt~. ~l '"u ,,,lo del "e. hu .. ~no .. 9 parte del hori zonte 8 ubjetlvo,p.!l. 

ro lUbl~n , I!~ I!n Lnl'110 IIIUMtI o totU j(l<l~ un Un lV l! r BO Bl lllbóll..,u " .. tu!. 

1\ 0 ",~ lIl floalO un'H le"gu~Jo.(30) 

l. liste ",undo oxto rlo. o totalidad Gada.er 811 T"fI " • • d e la sigu i ,! 

t. m ~ l,era,·I,.a tol a\l d~d "" ". un obJlltu • • Ino .. 1 horl~onte ",undono ,¡<.le 

no~ rQd~~ ~ d e "ara .1 e lla! v¡v¡mo~ . "(J1 I S i endo ~"le ho~h;onte ,"und~ 

nO enlrent~ do. en cada ~ltu~c I6n, con el horizonte ~el ~ujeto . En ton~ 

cee ,,,, conf un d ir el ,"undo o ~eUl dnd (toUlldnd) cOn el .undo eOeo 01) 

.... "to d~ l horizon t e. con , u916n Que ae ve refo r¡;ad~ con l~ rrD R. d,U r1 

16aofe ~IP(.án f . Nletueh('1 "NO h~y heehc8, 81no Intg rprolBcionoa."(32 

29. c6~o .!.!l. lf.<; un c" .. nto ~.I!.!!.!.!.!:. -p'g&. 17-! 8. 
)O.Vgn!~ X. lI"lQdo , -p 'g~ . 531-547. 
)1.V"rd~d ~ 1nl:t'2dO ¡l. p . 400 . 
12. t.a cri t ica de ¡¡" urldu ¡'errari" 3 dicha tesl$ . L. h .. r mft "éutiea . 

M6~¡eo,Ed. Taurus,2000.~p8gS . 43-4 8 . 
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~en t amoB unOI a o t eos y como exp .. ~lmentamos las tradiciones hlst6rl 

c~" y u " eO"llclones natueales de " u .. st e a ux!stoncla Y de n" .. "teo 

",un do f or.,,,, Un 3"t,l:ntlco universo hec.,en6u t ico con ce,.p .. cto al cual 

nosotros no es t anos encoc eados untro bar r e r a .. ¡n",up .... ab l ~", . I no abie .. 

2,. co" .. ,. t~ totalidad o u n iv .. rso h .. r . .. n;;utlco con 1 .. c,,,,1 conti

nuamente loa horlzoote9 subjetivos s @ eat'o (u alonando. Mediante el 

len;¡-u aj .. , t anto v .. rlMl (ora l y escr i tol,eo.o no vecb" l ( 11'I.!igen"S,S2 

nldo",qes to 5,l<in;'slc~ y prox" .. lca) . Es e 1 l enguaje ,,1 .. ed lo por 01 

cual .... a e ticu l "" onto 16"ica.e" te en .H hor i zonte , el p coyocto , !la r-

co y .. und o , eOl1 <>1 guP todo .. ujeto S" "iloóa de caea a l t<,xto . 

P .. "O , ¿<Iué e " uI\ t.ex t o? En el fi.,bit.o gee.á o lce o o"candl n avo , "e 

.. "tlende por t.exto,""a pa l abra 'texto' d'!"lgn ... , .. n ... !!nt.ldo propio, un 

t .. jido, un todo In" ep<oeab l <t compue.~.to d .. me ra s hebr "s "u"lta ~ ."(J4)E~ 

a l .. ., .. " t .. xto lO .. .IIin6ni.,0 de d\ .. e" ~"o . P" r o en la tr adlc16n grc>co_ t atl 

n a ~ y !!2!:::~ "s tá n ... arcade,. por cierta ,. dl{ .. r .. ncla~,co .. o 10 ,,~ 

",u .. " t.ra el a .álls¡s del ~ I "eu rso y la ge",16t.lca f eane .. " .. " . 

Slgul"n lo "sta .tradlcl6n geoco_latlna _ pero sin p .. rd"r d .. viet" 

la tradición ale~ana- ,pode.Os def i nir e l t~xto como : " .. ! ~.,ento .,at~ 

rlal de un diseurso,sol)re el qu" .. ¡ dl .. cu r "o ,,,. constituye y,por el 

otro."e;;¡Ón p"oci,.lonos del g ru po grelo.". I" no. un ,\lv.l .up"'r l or- e l 

eSpdc l o en .. 1 qu e se Integran 13 In"t. a nc la 16glca s".,antica (de pro-

91vo_proplo <1& la s l g n lfieacI6n . "(3S) El t e xto, ent.onees, ea e1 "opo~ 

te so\)r .. ~ qu ...... ", .. I .. n ta y construye e l dl .. eurao,e" t" .. blán,pOe .. so, 

un o\)je to ... p í rlco . Ou .. t i@n .. do~ crlt@r i os .(niao" de o r9anl ~ac16n , 

coh<>c .. ncl a y col",,,.;ón,"l a cohe"ión e" el re~ul tado del cnea~ena",l .. n-

J3 . Vg rd ~d L ~~t~lo . _p.26, 
J4 . G~OAMER,M . G . Poem~ r dISl ~go. B", ~celona ,Ed.G .. dlsa. 1993 .-p . 145. 
35 . BAZ AN Lcvy,J."J,.OI g f .. ;' t1c~ de la Pfoducc i 6 n dlJ'eur .. I,,~· en Viscuc 

SOCu~dern os ~e teor¡~ y "n¡lisis,Kexico , UNAN,Num , l , 198) . -p.~. 

" 



 
Párrafo Renglón 

 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

 

 

 201

lo d" hs proposl e lon"5. oe lo U "e~li <l ad del t .. xto, ee d~"lr. de 1;, 

le~tur~ o progresión textua l 'l il e a8e<Jur~ la <,o"tlnuld~d po r .,.,dlo d .. 

r e!>IItlcl"" c,,"' .. • )"I'~U qUA SQ diga de un t.xlO qu .. "s <,ohf'r!!!!.lr. debe 

pod"r at r lbu!r . Ql ... u,,~ 1 " ~ .. nciÓn glob81. un ' o " jet lvo \I ocuclo rl~rlo' 

vlnc~l~do con s u géne ro di~c "r~ \vo (}' ~ 5e" de publlc l <lad . un~ c<,ce t 8 

col" ..... nclB pu~,l&.,bl''' . por U. Id""tlrlcaclón del te.,8 "et tf!xto,dn 

que trHa, d('ntro de c i erto universo (de rlcclóll . hl s t6r lco , te6r l co j. "(J6 

tnotl" ~ .. l l'"lt"~ lO 'f\ , r~" <'otlc" ,!o po r l:..2lU..2. oduc~HYO' '11\ un~ ft c.p~ 

cl6n ", fn l ,"~. '1" e dl"no t~Kto gua rd O) "n~ cOhar;l6n con rQ"p.cto •• ~ Co n 

t l n~ld ~d de p~opoglclone9 ed~ca t lv~~, o en <e l ación ~on los objetivos 

.. due~lI"o, p~-~ 1"8 qu .. f\le ae l eeclonD~O . En la cohorencl. , .. t t .. xto 

.. duca tl llo du!>, ... r Idjl<\~lf\cado a p~rt ¡'· d ... u g¡;nero dl~curlll vo , ya 

II~" qu" I"ble de ed uc~clón Q Que l'e6n~ ¡as c~r8cl .. d s tlca " de Inst rus 

d6n o <l"c~tlv, pau ~~~ qu .. tu .. ... l .. cdon"da, e" dec ir, '1\l~ II U 8entld<J 

to"g. '1"0 VOl' con h "ducftclÓn . 

~l t lO xto tle n ~ "n~ n.tunden dhlog,,", "onde 8" ubica lIeog r 'fle! 

","nte ~ " chdirt .. r c"",~nic8tivo y s," c~dct"r cognitIvo . Cuando toe pon .. 

~t dl~c"r8o. "e l d l 8C1Ireo ~8 l~ 8et~alluclóJl de doa PCOcQ.o.,fonelona 

""o .. ,, .~diado< de la r ela ción entre conciencia y roalldad .. oc ¡~l, y co",o 

18 ~prol>lftcl,," d" l OIundo Jl\edla n te el proce~o "e l~ .. n~nci~cI 6n ,r .. lacl6n 

d .. ¡ auj~~o d~l dIK<: "rno ("on aun l nt~r l ocu~oro • • ·(37) 

S l lvh (]"tl;;rrp~ Vl~rlo ~Igu l en"o a I' .. "h .. ux Y Rol>l n _ d"rt n .. e l die! 

,;! , r"o e " exteneo . co,"o , "Toda prfi ctlc" enunciativa con"lderada e n fun~ 

cló" d~ .. oe condicione" auclale. de ptoduo;>ci6n.qu", .0 " f und .... nt81.,el!. 

36 . M~[NGU@NE~U,O. T§r3IP~ elav"" ~ an'li"i! del d l scwr8o . ~r~"nt l n", 
~d . CUvee,1999 . - p 'j " . 23 y 24 . 

37 .GHII\TE _N .. lsh,A."S .. ",lotica y "n~119 1 " del discurso ~olltlco· "n Motp"¡; 
Se.,lótica y tlngü f~ tlC" .Méxlco , Ed .U~P,1986 . ~p.147. 

11 
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t .. COt "ll cl,,,,,,,~ I n"titu clon~ l e" , lde0 1 6\1lco_cult"tal",. " 111státlco coy"g 

lur~l<>G." ( •.• ) 1)<> d onde. Gutl6~~e7- Vidrio conc l uye , " 1. Se p~rt .. q ue 

e l dlacur~o eB siempre Un ~en8aJe ~ l tua do.produ~i~o por alguien y ~l r1 

l/idO a "Iyul,..n,,, ~ decir , ~ i tu"do con rel ~ei án a la po ~ iclán q ue ocupan 

t\}r~ hi~tácic. d ent ro d .. h qu .. ~ .. I ns c r l b .. , con ba~ .. on l~s r .. l<oclon .. " 

de f\l .. r~~ y dO' pod .. r ""I"tonto" .. n una ~o",l"da d d .. t .. r mlnada. 

" 2. I'or co,diclon"" i n"lltucl"nal .. ~ ~ .... ntl .. n d .. ~ 'lU .. llo~ .opor t .. s 

~ .. ntro d .. lo" 'u al,, ~ SI> pn,duce y se r~c\ b" @l d iscu r so . 

") . Por cOn I\clon .. ~ loeo15<Jlco-culturalea ~e entiende, el sistema dO! 

ide a9 . y la cOlci",ncia "iste .. iÍtica d" el,,, .. , 105 cual .. " estructuran l o~ 

va l o r e 8 que cunfor.,an 1~ cultura . 

"Y por Gltlllo,4.S" .. ntl .. nd" n COila condiciones hl~ tórlco_coyuntur,,_ 

ra un d lscu ro", ."(JB) 

Con ba~e ~n e~ tas caracte r ísticas d Rl discu r so es po~lble entend .. r 

c6..., haeR.!S!:~ <>1 dl gcurso(en el contex to I n ~t lt"clonal,social o h.,1 

llar) p or .edlo de .. [e"tos d" "entldo, a los . uJetos ".p ldco . o lRCtO-

res que "ollprenden "1 d l s"u~o .,1,,",0 . (39) 

LaR dos p roce.aos ~enclonados, cOllunlcatlvo y coqnltlvo,llIpllcadoB 

~n ,,1 dlscur~o y ..... recepct6n, noa perlll t o desglosar el proceso dl s cu r-

s lvo g Lobal de la siguiente ma ne r a , 1:1 lIo d el0 cCllUnlcatlvo del texto el!. 

t~ conr'o r .. ado po r 1" relacl6n, Lecto ~. 'I' c o::to y l..utor , donde el texto ti~ 

" e u na tr iple a utonom í a ' eon rel ~clán 'a l auto~ , a l~ s llouacián ori gi nal de 

pr01uc<.:lán y con r<lsp~cto do s u s l .. ctoras ori g lnal"" 'lu cual no~ P U'-

~en ta al autor explIc i to (conoct~o o ~nánlmo) en 8 U Intencl6n CO II O algo 

i rr .. c u p .. r~b l " . v ~ que el t@ xto , en tonto d l scUr80 , pr .. " .. nta 5U ej .. de l , 

cO,lIInlcacián COIIO rigur~dor d" un autor 1 .. ¡>lfclto o d", ~ t1n .. dor o enunc~ 

38. " El discurs oS ¡>olft l co . Reflexlon .. s t eár lco_me todo lóglcas." "n V .. r s J p!I 
'st lldl o~ de cormni c ,dán y pol€lc~ .M6xlco,(}/lM,N"ú," . IO,20[}O.-p¡ge . ll1-11 

39 . L/lN[)OWSK¡.~ • ~ ~ocie~"d r\qund~ . Héd co ·; EU. U/lP ,1 993. _P. 9 . 
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t ~rl0 quP. .,atablec" una enunciación qloba! para un lector ¡",pl{dto o 

doat.lnolaelo o Qnuno;:l~laelo. Mi"ntra" que en el eje del de"e" ae bua-

c~ r"~ta,,rDr iD o;:;oro""la (Ub(>r) O rocupone la po,e.ló n inlcial(1 " 

"",,,unta) . 

rlzonte de s'nlldo, "lBborado " partir de l proyecto,lIarco y .,undo. pe-

ro, ¿quó er. 10 quo co~prendo 01 lecto r ~n el di.cur .. o? El "entldo glo-

bal y ~" r"r~r .. nc!R . Ile nhl <I"e "1 d l acur80 contll\u."onte ellt' onvlan_ 

non "" pI dl""ur90' la r""clón l'oótlC" q ue brinda 'a "rganlzaclón di.-

~urslv~ ° .. \ 9~"ero dl.curlllvo; h función conatlva quo tunda la argu

."m1.aciÓ" y la r~ tódc8; l~ [unción [ñUc;' basado e n l a .. eonve nclo" .. , 

d .. comun i cación, h función l\ .. t~llnquIBtle, qua trabaja con 1,,& código .. , 

h fu"ció" emotl~3 qu .. ""PI""80 la huello d"l "utoe O do .. tI,,~do"; y 1~ 

~\"odlcha fun ción rerll[(lnCial que figu r a ,,1 .undo .. "tedor d"'l dlaeur-

so . (4(» 

u .... ~ .. el hod~olltc del dlcurso , .. 1 "u) .. t<> debe "l~bor~r ta",~lén Su 

horlzo"te <>n <Io~ dimenslo!\o;,<s, un •• co."mic~tlv~ y olra cognitiva. L. 

dlmensl6n co",unic~tlv" del h"rI~ont .... s t ~ basada en la toa. de concl!!!!. 

c la d.,l dl~loqo I'n que o~tO h'p l ie~da h conp. otnsión(f"rnulfteIÓn d .. pr~ 

qunUe al di~cur.o; por .. j .. ",plu,Us. c.n6nlca5 d .. Ar l stótolea,qu I6n,cóI\O. 

d6nd",1"ó,culndo y por qu~l. 

r. n ~I .. ", 8ión c,,'Jnttlv8 d~ , horlzor1t" uat& bai~da .. n .. , ~protndl~ .. -

Jp que .. 1 auj .. lo 1 0CJr~ por ,""dla de la camprensiGn (loe Qnv l o~que con~ 

eOlio rerlen. Gada",.u, cono-

l\'~"!!i~"~-+ '1" ,¡en el lenqua _ \I! c l eñdrtea, 
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C080\l 1~8 CO! '! h~blnndo d{' ('l1nll; Bplll llbr íindolIl3) . lllp.ro,¿'Iuii ... la 

cO.llpnms!ón? "ara el propio G~d~ .. er: co",pren~i.sn ~II apropiac ión do 1I0ll 

lidO. Ellporo. qu6 09 aentldo? sentido ea, lInt es que nllda,e><proIl16n de 111 

luterrulacló" d'! 6UJOtO y Objeto , rollltlvo 11 111 dlr""dón y a la l:lI...tlI.lL 

O"",5,, I¡ c ~ de Un dl~cur30, 

El ~enlldo 08 dlroccl6n on 1~ modlda qua un su joto situad o .n un 

punto .Ira por d6ndo doba andar un la '1oo'lra rla do¡ discurso,y &~to lo 

VII Ind l "" ,,,lo po r dónd". L8 dlr."cl6n por .~o .~ bU o".I; I.,pli". loa 

do. horl',(mt~8 ~n cultallón: do! &uj olo y dol propio dh"uno.¡:; n eato l. 

dlr"ren"la d .. ¡ lI¡g"I, I ,,~do _en r. d .. SlIullau r "_,qu .. en tonto fo r m" . Ira 

"6 1111"",,,t@ de Un IlIdo, no n.c.~lt. 111 sujolo,e8 univoco por 01 lado d.l 

Ulacur6o. Sentido 06 dlforenol~ y 'ir pluril, Q plur[voco (que no nOC2 

sarl.", .. nt" <>q"lvoeo " ~ .. blguo) . 

,'Id~d "n In pal~br~,,,n h fU~& o en el d l~cu rs". ~I~torlcidad de lo~ prt 

co~os eoclocu l turaloa que lo ~lIn cuotpo. El dlacurlO tiene un ca rSct e. 

61 ~ból1co que 8e expre~ ~ siempre cOmO excedente de at gnl!lciCI6p. Por 

~l gnlrl cacl6n se entlende:"La ~ l gnlfleael6n 81 .. b6llea,por lo tanto,está 

co"~tlt,,lda d, tal (or",. <lU" 8ól0 pode.,o~ l<>g'rllr 111 a1llnlrlcaclón aec:ull 

dada por .,udlo do 1" ~¡qnlflcacI6n prlvarla,en don~e ésta es el Gnlco 

.edlo de 8cc ... o 111 exeedente de IIcntldo. ~n efec to, la ~Ignlf l caclón prl_ 

",'Tia ~porta 11 lIl!cundllrill . cOIlO el sentl~o de un len tldo." (41) 

AlIf. la ~ 1~nlf\cad6n conlllet .. en cone t Tulr el sen tido ~e un dlecur_ 

'0 .. udl~"l" lo aXPllc1 10. hacer aparo"er 10 I.,pl{cito. Como corree t ... en _ 

te noa .. uestr~ OS""l d Ducrot,el !entldo, conoo re!lpue!u 81,"b61Ic~,8ignifl 

ca consl rulr e ' ~ y lo.!!.!ill , en .. 1 d iscurso . Ya que el ~ ( .. bolo e~ 

111 "xpl'uI6" d" 1" I.,pltcllo por l o explicl to,l o dicho por itl d.clr. 

41.RI CO~UR,p~u l,TeorIM d .. ~ tnt .. rpr .. t~9L6n.Di.iu rs9 ~ .xcedente is~
t I ~".M""lco ",d. SI",I o XXI -U T j\. 1995. - p. 68 . 

14 
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en dol dI6<:\H61.> v " .. B U'" dh,,:n,.¡onQ8 .o",16l\(:iI .,.lnta"I. , ... , ~nt l <:. y 18 

pr~g~ic tl ca.F,n cuanto olntaxl$ , el sentido e~tS d~termlnado , por la cor ro~ 

til orgdlllucl6n dOI ,J1~curuu y It" "racUva r .. dilccI6n"on h ..... nU c.,por 

1" hbt.n l d,,"tI dD ~., .Ignlrlcand " uodoculturlLIY ComO pug,.¡tlc. , de 

L~ a prupladó" ti .. ~ .. "t l do, es CO" l' re n~lón del di ,. cu r~o . En esa d l res. 

~() al PQnsull .. nlo,~n olros pahbus , lo q u" ti"". que ser "proplado no 

o,. u~ra coQ1l. qua "1 podor u",nar un ",undo q uu con. U tu y .. la r .. ferenc\ ~ 

d .. l toxtO (o dl¡ou rlo) ,"I'I2) 

l", U ~r"s lOOIl." n tus ti .. la pra"lu hen.on611lica -qu .. d"II"". " el !!Ls.!! h" r 

.""¡;UtlCO_ '1"" v," <le h vid. " h obn y r .. gu .... tron"ror.odo " ln vl<'la, 

Inld." CO tO la ,pllc.,;:\(.1\ o a l~ho~.d6n d .. 1 ho r j~"~t .. ,.jguje"do con La In 

1" ~pnt ad6,, d,,1 oljsc"~&o , ha~ta loqra ~ cLe r to e O"'1' re" .lón . Para CadaDer 

el t e ~to (o di~cu ~~o ) o~cil ~ en el neto Interpr"t"t l vr> entre 13 talllllarl 

d,,¡ y la ex t r~jl .. ,~; h~y .. n (./ , un ol ... en~o r ... lllar (horizonte) que doae .. 

aupenr 10 e"tra~o (Iel tex t o , por la vr a do 13 co",prons ión. La f usión dA 

t,or l ~ont,,~. 

G.dft .. ~r d".crlb" "Bt~ "xpl!rll!ne1n,"L08 horizontes sopa rados cOlla pu n-

to," d .. vIsto dlr"."n l "" 8" r"nd"n en uno. po r es" la compr"nslón de u n _tel[ 

t" lIendu a l"tcqr~r al l octor un lo quo dleo 0 1 t .. ><to,quo desapar .. ce de 

,,,,e lOodo."(41) 1l ~ c\~~dO crecer e~ 8u " eu n OLLo huu ~o al " uJeto l .. ctor, 

Ya qu. el horizonte "el sujeto .e allp lra -con la c~.,p«, n.l ón_ .. n todo. ~u~ 

"¡""eHO'" ComO proyecto,IOHeo y lIundo. La tnt .. g r ac¡6n dol hod7,unta d,,1 

U.R!COt:UR , P.Tf'Qd'l II U I nurp(OUci6n.-IOO , 
43. Vordad ~ ~ 11,-p·316. 
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¡ .. " t or "n el horl .. ante ~el dl~r:"rso. ~lgnl!1"a que ~" "o .. pl~tli par~ d! 

eha acta I nt .. ,·pr!'totlvo. la ca .. pr,,"sllin, "ll1p!'ro.¡:; ~ta ~I!lu" en peoe .. !o 

ce do una •• n~r~ diferente}, y que no exl~ta eompron~lón qua "n d6 una 

valen t ina Plsanty encuentra analoq{a entre la fusllin de norizon 

t .. s y la dl.1 6etle~ .. "tr .. ul.llae l6n y "co.od~olón descri ta por Pla;¡ot 

COmO principio eon"tltu tlvo d e In aet¡vld~d eognltlva,"En el intento de 

dar "ti ~e"l¡"o • U '·('~l¡dacl que nou r"de~ •• ¡.,ntra .. por un lado lende_ 

"OB ~ Interpretar el tuDelon .. ~ de!conoelda~ a partir de l oe conceptos que 

ya hefllOI asl .. llado " interlorlzndo.por otro 80 ponl I prueba una y otra 

ve~ !\u~~tr" l).q~J" con""ptual y h~y qu" reehborar lo eon.tant .. ,ent • • "(44) 

E' proclsam(!nte en la rU:l16" horlzóntjca (lon(\u ve .. O" olau ... nt .. U .. 

1 ",p i 1 ~~cl one~ e"!ln 1 t 1 v~~ d ... tedo p~occ"o de ce .. pren~ 16n . Pos deel r . que 

I~ cO.l'ro,,~16n o~ ap r ondlnln . e" .. " In g \l9ta decir ~ "'\I .\lb.l.{4~ ) Y , 1 

eo .. o "enelon~ (J5da .. e ~, l. her .... néutlc ..... una t .. od. de La eOll1prenallin, 

ento"c .. " ~a y teda r nlaclli" !"I'I["lt~ por dosarroll~r. na ~h{ 1~ I.pon nn 

cI ~ d. r .. 8. It .r h dl • • ".16n eognltlvo d,,1 horlzente. Y. d . p • • o,eneonlrar 

la explleae l 5" P51"oI6gle. del propIo he r l •• onte, ,,"a VeE que el ell ... ar. 

llpalco\ógieo illpueato por E. I!us~erl ha qued.do redueldo.en la trad lciEin 

her .. ~ n"utle~. " ... erftlea a la noe: l lin da ."pllt l .. [oll'u\I", proljlgntada 

p"r DIHh~y 01 eu rundnmenta"lli" ""todollig l ea d .. Ifte ciencia .. del e,"pír! 

tu,~l ~1910 p"8ado. 

e li!!ar en) 1 y ~(luard Martf r","eltan 18 perspectiva de Plaget p.u el 

l!n pree,,!!o de eou~truceI6n. A{!r .. or que: e:1 conoell1 l ento se cons truye e'tui 

vlle ~ contemplar el acto de cenocl .. ¡ente eomo un~ aprepl.ei6n progres!~ < 

44.c6.o ~ l~& ~n cupnto ~~._p.19 . 
1~.M~C~DQ,J.M.~ eurr{eu ¡Q g!ent ( t!co pira "tudlint".M6xleol~d.SBP,200( 

- p . 14 . 
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<l&l o"j~to PO( ~l BUjeta, da tB.1 .. mnera que la hehlluci6n dal. pdl1e~ 

~o 3 la. estructuras del s9gun~0 Og lndlsoclable da la aC0l10d3cI6n dg 

slgulen~o con la an.log l a, lo d i",en.16n cogni tiva d .. l horl"ont. 

coIncidid. con la c"tegor ! a do e"gu".9m ""ntql.,p (aB{ "n plural) en 

Plftg.t. Aunqu. hay una dIst anc Ia clara ant r a a.ba., el horlzon t ••• un 

concepto de corte ontol6glco, .lentraR que 10R "Rq"e",.e ",onl0108 80n ~ 

ad {eBulta iI,portante consider arlO. 

con .1 .. llt tud a la fuet6n horlzóntlca y • <::6"0 operarIa lo dl.enelÓn 

cogn it iva dBl hor!:>;ont .. , lo propon .. Auaubol; para quien, "e prender el!!. 

n l f l c. co",p r ender y par. ellO ee cond ición I ndispensable lener en cue~ 

t. lo q" .... 1 o l,,",no ya .abo .obz .. aq" .. llo qu .... l. qule.e en.el'la •• "(. •• ) 

oonde."la d l ~erencl~cI6n prooreslva slonlflca Que a 10 largo del t l el1po 

l oe conceptoe van a.pll ando eu .\9nlrt,,~do aa! "0"0 au ' .. blto de apll~ 

cacl6n. Con la reconciliación Integradora ~e establecen progr~8Ival1en~ 

te nu~v ••• a llclone. entre conjuntoe de conceptoe."( ••• ) De tel foraa 

qua, " la slgn\rlcatlvldad .Ó10 e. pos i ble al BS r l laelonan los nuavo. c2 
, 

nDel.lentos ~on lo ' que ya po ••• aL .ujeto."(41) 

La parll'activa da Au . ubal ae .,'e ea.cana • ID ll.a {lIan' UllciI an 11 

medida q~e c',"sld .. u al aprendh,aja co.,o comprens i ón¡ y que todo a pre!! 

(\I~aje debe lo,n. en euentft los conocllllentol prevloe (lo eUDl supane 

la elaboraclGn del horizonte) qua elrv. d. ba.e pa.a la • • eonel l iaclón 

Integrador a '1 .. 106 nu"vos conoclmientOB. IIsl.,I • .,o, cons l de.a al len¡¡u2, 

je y U cOllu"le.cló" eOliO ala.,,,nlo,, h'portant •• para la e l gn lrl eaUvl_ 

dad de la exrerlen<::la educativa. 148) 

Sin ... blrgo, la " u .... 116n "pl.t .... o16glc •• Igua p ••• ente. El e.ta l )!. 

~prend l uje y deear r ollo, 1 .. conCapCl6n gen~tleo~eognltlv8 dn Ipr a 
dlZ<1J,,".~p.1J6. 

47 .HI\Cf,DO,BW!Il. currlenlo c l (!n t!ftco ea ~Btudlantes . '-'p.a5 . 

11 
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