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

En el siglo XX han sido muchos, y muy impor·tantes los -
cambios que la humanidad hc1 experimentado, sobre todo porque 
han surgido de las necesidades evolutivas del hombre y la so 

. -
ciedad, y estas a su vez en forma clara por los avances cien 
tíficos y tecnol6gicos que repercuten en los aspectos de or
den econ6mico, político y social; ahora son las computad.oras 
y sus programas las herramientas que utilizaremos para alean, 
zar el siglo XXI, porque e.sí como el lápiz y los libros fue
ron en su momento una herramienta versátil en el: á.mbito edu
cativo ahora lo es la computadora, instrumento que ofrece -
más recursos y mayor capacidad para almacenar informaci6n -
que los mencionados. 

Actualmente la computadora personal tiene una gran· d.if1!, 
si6n en los diversos campos de la actividad humana por ser -
éste un instrumento de gran utilide.d y rel¡á!tiva facilidad de 
acceso, 

Es un instrumento que permite manejar y organ:llzar info,t 
maci6n de acuerdo a diversas necesidades; disponer de ella -
en cualquier momento para analizar datos en pantalla; reali
zar informes impresos; elaborar gráficas y proyectos, etc.;-• 
de tal manera que le permitan al usuario disponer de tiempo
para actividades de mayor provecho y productividad; y no s6-
lo eso, sino tambi6n como medio de e,prendizaje y entreteni·-
miento. Por lo anterior, es indiscutible elrelevante papel 
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que desempeffará la computadora en la educación. 

El Estado mexicano consciente de la. necesidad de moder
nizar su· sistema educa·bivo, al establecer el· Pro·grama para.
la Modernizaci6n Educativa adquiri6 el compromiso, de efec--
tuar una actualizaci6n docente que permite al. profesor efre
cer a los alumnos los elementos necesar:!.os para que se incor 
poren como individuos activos al proceso productivo de nues
tro país. 

Los responsables de la planeaci6n educativa se han- pre,2 
cupado por' introducir la computadora corno auxiliar did~.ctico 
en el aula, apoyando el logro de una mayor eficacia en la, eg, 
señanza y un aumento de rnotivaci6n durante el aprendizaje. 

Por lo tanto, dada la gran responsabilida.d adquirida, -
las autoridades educativas, a través de la Secretaria de Ed.1/.;, 
caci6n Pública, realizan una serie de acciones que permiten
ª· los docentes obtener los conocimientos necesarios para ubi. 
carse dentro del concierto de la vida actua,]. 

Una de estas acciones es el Programa OOEEBA··f:EP (Compu..:. 
taci6n Electr6nica en la Educaci6n Básica) que cumple con -
el propósito de introducir la computadora como auxiliar di-
dáctico en las aulas, proporcionando informaci6n dosificada
IlOr medio de los Programas de Computación Educativos (PCE) •
según el nivel que corresponda, estableciendo la. interacción 

•Y la comunicaci6n entre los elementos del grupo o equipo. 
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Hipotéticamente el docente presenta resistencias al uso 

de esta nueva Tecnología por diversas razones entre ellas -

destacan: 

Miedo a evidenciarse ante el Responsable 

del Aula de Apoyo Didáctico (RAAD) por -

la falta de dominio y manejo tanto del -

equipo computacional como del tema de eE_ 

tudio; 

Las expectativas del docente no se ven, -

cubiertas por las limitaciones operati-

vas del Programa; 

La Técnica expositiva-verbalista sigue ... 

siendo la más favorecida en el quehaoer

docente, entre otras. 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar -

al docente los elementos te6ricos y prácticos para optimizar 

el uso de la microcomputadora como recurso didáctico dentro

de las aulas en la ensefianza básica. 

Todo trabajo tiene objetivos que delimitan y orientan -

el enfoque de las actividades a realizar; en el presente son 

los siguien·tes: 

Analizar el uso de la microcompu·badore, 

como auxiliar didáctico dentro del mar 



co del Progrema COEEBA-SEP, 

Conocer el papel de las diferentes 

teorías del aprendizaje para su· apli

cación en COEEBA. 

Elevar la calidad del proceso enseñan 

za aprendizaje, 

6 
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El conteniclo que se ofrece en esta tesina a profesores
y lectores está basado en una investigaci6n documental, así
como la experiencia adquirida en el campo docente. 

Se organizó de una mHner2. que tuviera. una secuencia 16-
gica, quedando estructurado en tres ce,pítu.los y algunas su~ 
rencias y/o conclusiones. 

En el primer capítulo encontraremos los antecedentes y
características del Progre.ma COEEBA-SEP. En él se hace reft 
rencia a su trayectoria e.sí como e1. me.nejo práctico del equ_t 
po computacional educa.tivo (PCE) y un modelo de una compucl!::: 
se; pretendiendo a.emostre.r que el uso de la microcompute.dora 
como auxiliar didáctico en COEEBA, no requiere de oonocimien 
tos especie.lizados, ya que estfÍ preparado de ta.l forma que -
con una mínima. informaci6n al respecto se puede operativizar 
y de este. manera. alcanzar un uso 6ptimo de este recurso. 

En el segundo oap:f.tulo se am1.lizan aleunas teorías del-~ 
aprendiz.aje humano: conductistas .y cognitivas; el enfoque 
psicógenético y la pedagogía operatoria., puesto que estoy 
consciente que la mayor limitante de los docentes es el des
c·onocimien·\;o de una teoría que explique en forma general, c§. 
mo construyen el conocimiento los seres humanos y las impli
caciones que esto tiene para el proceso enseñanza-aprendiza
je, de ahí que los modelos de intervenci6n en el aula utili
zados por los m,a.e stros no siempre son los 13.decuados. 
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Con la elaboraci6n del presente capítulo se pretende --
aportar los elementos que propicien la vinculaci6n de la teQ
ría: con la práctica, así como relacionar la cor1·iente que --
subyace dentro de este programa. 

El tercer capítulo se enmarca en la eva.lu8.ci6n desde la
perspectiva de la pedagogía operatoria, considerando que to-
do trs.bajo debe ser sujeto de evaluaci6n puesto que nos per-
mite revalorar a tiempo las estrategias implementada.e y así-
retomi:i.r el camino de ser necesario. 

En este capítulo se hace hincapié en la evaluaci6n del-
aprendiza.je consid.erado éste como un proceso, 

Se complementa el trabajo con las conclusiones y su.gere,n 
cia.s donde se a.portan algunas reflexiones sobre los resulta-•
dos de la investigaci6n. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DE COEEBA 

l.J. Instituto L0,tinoamericano de la Comunicaci6n Edl!lJca

tiva, 

El origen del Instituto Latinoamericano de la Comunica.

ci6n Educativa. se remonta a 1954, año en que el doctor Ma-••

nuel Sandoval Valla.r·te,, en. representaci6n del gobierno de Mé 

xioo, prppuso la creaci6n de un organismo dedicado a la pro

ducción de material fílmico de carác·ter educativo y a la ca

pacitaci6n técnica respectiva en los paises latinoamerioa.nos, 

De esta manera, mediante la firma de un convenio signa.

do entre la UNESCO y el Gobierno de México (mayo 1956), sur

gi6 el. entonces denominado Instituto Latinoamericano de la -

Cinematografía Educa.tiva. Nombre que por cierto, refleja la 

potencialide,d que en esa. época se otorgaba al cimatógrafo c_Q 

mo medio idóneo para producir materia.les educativos. 

Con sede en la Ciudad de México con el apoyo fimlnciero 

tanto del Gobierno Mexicano como de la UNESCO, durante su· -

primera etapa el ILCE dirigió sus acciones a la producción -

de cortometraje y fílmicas de apoyo para la educaci6n básica, 

así como la capacitación técnica. en su producci6n y manejo -

de recursos audiovisuales en el aula. Al mismo tiempo, se 

dio a la ta.rea de integrar un copioso acervo de material fíl 
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mico para apoyar lR.s h1,bores docentes, 

' Posteriormente, ante la rápida expansión del uso de la-
televisi6n como herramienta didáctica y el surgimiento de la 
tecnología educativa como un área multidisciplinaria con· pr~ 
misorio-s horizontes en el quehacer educe.tivo·, en l969 la in.§_ 
tituci6n amplia sus objetivos y prop6sitos institucions.les,
adecuando su estructura orgánica y su nombre e, las nuevs,s -
circunstancias, Es así que en 1978, con el nombre de Insti
tuto Latj.noamericano de la Comunicaci6n Educativa, adquiere
el carácter de orge.nismo internacional aut6nomo, cuyos obje
tivos quedan orientados a la cooperaci6n regional en la in-
vestige.ción, experimentaci6n, producción y difusión a.e mate
riales audiovisuales; la formaci6n y capacitación de recur-
sos humanos en el área de la tecnología educativa; la recop_! 
lación de materiales y documentaci6n audiovisuales, y los di!! 
más que convengan a los Estados Miembros. 

Durante más de tres décadas, con apoyo en sus programas 
de investigación el Instituto ha jugado un importante papel
como promotor de la cooperaci6n regional en el ámbito de la
:producción de material didáctico, la formulación y capacita
ción de recursos humanos y la incorporación de nuevas tecno
logías de información en el aula •. 

Muestra de ello lo representan sus actividades encamin,g 
das a apoyar proyectos de largo alcance donde la televisión
ha desempeñado un papel protagónico, tales como lf.\s ce.mpaffas 

de alfabetización en diversos países del continente y el ---
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caso de la telesecundaria, en México. También, ha explorado 
el impacto de los mensajes transmitidos por ese medio en los 
docentes, padres de familia y alumnos; los procesos de comu
nicación verbal y no verbal en el aula; el desarrollo de la.
educación abierta y a distancia; la pecul:ia,ridad de la educ2: 
ción especial ¡y- la educación ambiental, y, más recientemente, 
las experiencias internacionales en materia del uso de nue-
vas tecnologías de informHción con fines educativos. Es en
este Último rubro que destaca su participación en la incorpo 
ración de la computadora como apoyo dicláctico en la educa--
oi6n básica del país, acciones que viene desarrollHndo a ni
vel nacional por encargo de le, Secretarín, de Eclucaci6n Públi 
oa desde 1985, 

Por otra parte, .la experiencia del ILCE en la produc--
ción de material educativo se refleja en el amplio catálogo
de materiales audiovisuales (fílmicas, diaporamas, audiocasé 
-bes y videoprogramas) e impresos (rota.folio,, rompecabezas, -
mapas, libros y manuales), que abordan una amplia g:ima de ·t;~ 
mas de la educación formal y no formal, en d.i.stintis niveles. 

Asimismo, su programe, de formación y ca.pacite,ci6n de r,!l_ 
cursos hu.manos constituye una de las modalidades de coopera
ción de mayor demanda y dinamismo en la institución. Ello -
se debe, en buena medida, a que en el diseño de los diversos 
cursos, talleres y posgrados que lo i.ntegra.n se ha tenido -
presente la necesidad de generar cuadros multiplicadores de-
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los conocimientos y habilidt,.des adquiridos, lo que redunda -· 

en beneficio directo de las insti·tuciones j.nv-olucrados en d_! 

chas acciones. 

Para cumplir con sus objetivos, el ILCE d:lspone de ins

trumentos tales como las misiones de cooperaci6n, las estan

cias operativas, las asesorías y reuniones técnicas, entre -

otros; mismos que le permiten concertar acuerdos bilatera].es 

Ol mu.ltila-terales con los Estados que lo in·tegrEJ.n, así como 

con otros países de la región y organismos internacionales a 

fines,, como la OEA, la UNESCO, el UNICEP, etc. Asimismo, en 

el plano· internacional el Instituto forma parte de otras or

ganizaciones no gubernamentales dedicaci.oa a ao·tivids.des sim_! 

lares (Consejo Internacional para los Medi.os Educativos (CEM, 

el WOHLD-DIDAC) y de una amplia red (le bancos a.e información· 

especializada. 

1.2 Uso de medios y nuevas tecnología.a de información -

en la educación. 

A medida que la humanidad evoluciona, aumentan los cono 
. -

cimientos que el hombre puede transmitir y asimilar, 

Lógicamente, en el á.mbito educativo esto se ha reflejado en.

la bÚsqueda de mecanismos que le permitan avanzar permanent.§_ 

mente el vertiginoso ritmo de la ciencia, haciéndo más á.gil

y eficiente el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con es-te propósito, a partir de los años ochenta se ha-
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extendido el uso de las nuevas tecnologías de informaci6n en 

la educaci6n: el video, el fax, la computadora, los satéli-

tes artificiales, entre otros, han abierto un8. nueva etapa -

en el uso de los medios de comunicaci6n con fines educativos. 

Importa, por ello, ·bener presente las potencialidades -

técnico-pedag6gicas de cada grupo de estos medios, puesto --· 

que las mismas marcan e j_ertas pautas para su uso e duc9,t i vo, 

Los impresos, por ejemplo, facilitan el análisis te6rico-cop_, 

ceptual y la disertaci6n, además de que funciona.lmente se -

adaptan a las condiciones del estudiante con mayor facilidad 

que otros medios,. en cuan·bo a tiempo y lug8.r de estudio, 

Los sistemas de audio además de poner en juego el poder SU@'& 

rente del lenguaje oral debido a sus posibilidB.des evocado•-

ras ante la ausencia de imagen, son medios adecuados para la 

motivaci6n e incitaci6n a la acci6n y resultan de innegable

utilida.d en los laboratorios de idiomas y para el entrena--•

miento de la voz. 

En los sistemas de video, en cambio,, la combina.ci6n de

la palabra oral y la imagen en movimiento hacen que este me

dio resulte mé,s eficaz para la apropiaci6n de conteni<los, -

que si.éstos se presell'ban por medios separados. La computa

dora, por su parte, ofrece la posibilidad de interacci6n que 

proporcionan otros medios, al tiempo que se B.dapta a los re

querimientos individuales de instrucci6n; además, posibilita 

almacenar y emplear gran cantidad de informaci6n y de progra 

mas educativos (Software) que se encuentran en el mercado, 
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Entre los primeros apoyos didácticos que fueron emplea

dos, seguramente se encuentran las ilustraciones, cas± tarn -

antiguas como el hombre. 11 Según estudios realizados, a.pren

demos s6lo un 7 por ciento de lo que oímos, pero un 87 por -

ciento de lo que observamos; además, tiende a recordarse un-

20 por ciento de lo que se escucha y un 30 por ciento de lo

que se ve", (1). Es por ello que ha llegado a establecerse -

que una imagen enseña más fácilmente, pasando a ser elemento 

fundamental de la mayoríe. de los auxiliares difütcticos. 

Indudablemente, el pizarr6n es otro de los mt!s trad:i.oi,2 

nales soportes de la imagen educativa. Este instrumento djj

füÍ.ctico permite al profesor comunicarse con el alumno, mediarr 

te esq·ueme,s fácilmente comprensibles y suple en a,lto grado -

ciertas funciones de la memoria, · Así mismo, responde por 

ejemplo al ritmo de la clase establecido por el profesor, de 

quien constituye un auxiliar indispensable e insustituible, 

El pizarr6n tiene lo que podriamos llamar dos parientes 

cercanos: el rote.folio y el franel6grafo. Ambos son jovenes, 

ya que surgieron en este siglo; pero presentan característi

cas que los hacen únicos. El rotafolio, por ejemplo, permi

te ordenar la informaci6n antes de impartir la. clase, con lo 

que ésta géma en. organizaci6n y claridad; además ofrece uns,

amplia libertad en cuanto a la manera de presentar la infor

maci6n, ·tan atractiva como el profesor lo desee. El franeo•-

16grafo es, en cierta manera, má,s p2,recido al pizarr6n. No

o.bstante.,._a_:J.aa cualidades a.e éste, agrega la de poder mos--------- -
{l) MORALES Velázquez, Cesareo, Gaceta ILCE P• 3 
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trar objetos en tres dimensiones y permite reubicar los com

ponentes del mensaje educ,'ctivo en una forma mucho mrí".s r¡í".pida 

sencilla y limpia. 

Sin embargo, es evidente aue exista una gran diferencia 

entre el esquema de una casa y lEi. imagen real de la misms,. 

Es·~o lleva.do a su grado extremo, podría acasionar que no se

reconozca algo que s6lo se ha visto representado; de ahí el

papel revolucionario que la fotografía vino a jugo.r en este

sentido, Con ella disminuyen la ambigüedad y las interprete. 

ciones err6neas; ademrís, ante la creciente incapacidacl para•• 

represent0.r gráficamente acontecimientos que suceden en lu~ 

res lejanos, se enriqueci6 la posibilidad de llevar ta.l rea

lid2-.d al salón de ele.ses. 

Cabe destacar que de este recurso se derivaron produc-

tos con imagen fija y con movimiento animado. Entre los pr_;l, 

meros, se encuentran las filminas y los diaporamas; en-bre -

los segundos, el cine. Todos presentan virtuales pa.rt:i.cula

res, pero el cine posee otra que lo hace superior a la.s fil

minas y a los diaporamas: la de poder presentar no sólo al -

objeto sino también su devenir; el tiempo y el movimiento 

son cap·be.dos y resguardados en una película de celuloitle. 

Posteriormente, emparentado con estos auxiliHres difülcticos, 

surgió la televisión, que a.ñade la capacidad de pod.er prese_g 

tar un suceso en el momento en que esta ocurriendo; semeja -

una extensi6n de la vista humana .• 
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Ahors. bien, tomanc1o en cuentP. lo hasta. aquí expuesto, -

qué potencie.lid.ades ofrece ce.da uno de estos recursos como -

auxiliar didáctico ? ; cuales son le.s característ ice.s que sus 

conteni.dos deben observar para que resulten útiles en este -

marco de los grandes avances tecnol6gicos? 

Al respecto, el uso de la computadora. con fines educe.ti 
. -

vos es, quizá, uno de los estudios que más ha acaparado la -

atenci6n en el presente. Dichos estudios han encontrado un

soporte importante en las investigaciones realizade.s sobre -

o·bros medios, pero la conjugaci6n de amllos resultados ha be

nefici8.do los enfoques y estrategias didácticas del conjunto 

de estos recursos didá.cticos. 

Resulta útil, en este sentido, retomar aunque sea brev.§_ 

mente los estudios realizctdos entorno al software educativo•• 

(programa para computs.dore.), ya que sobre él existen dos ten 

dencias fundament0.les que bien pued.en aplice.rse a la concep

ci6n de ma.teriales did.s.cticos para otros medios (Hidalgo Mo

lina, G., y Breves Espinoza, E,, 1190:31): " El enfoque s.lg.9. 

ritmico, con objetivos concretos y mensurables, en el cual -

el software se construye con secuencia.a de aprendiz,aje prede 

·terminados" (2). En t~rminos de teorias de aprendiimje, es

te enfoque continúa la tradicci6n conductista y aunque de -

una riqueza superior responde al principio de la máquina de

enseñanza. 

El segundo enfoque-lla.mr,do "heurístico- parte de teo---
---------------
(2)" Ibid. P• 5 



17 

rías; cognoscitivistas y en el se permite que los es·tudiantes 

construyan sus propios modelos" (3), La labor del software, 

entonces consiste en guiar al estudiante a partir de sur:i pr_q 

pías decisiones para establecer hip6tesis en una perspectiva 

de aprendizaje por descubrimiento. Así, la flexibilidad del 

software permite unB. mayor interacción en el ambiente de -

aprendizaje que en el caso del modele algorítmico. 

"Castillejo sugiere que el uso de la computadora en la 

educaci6n tiene efectos positivos sobre es·ti.los cognosciti-

vos y estrategias de pensamientos; facilita el análisis y la, 

comprensi6n de problems.s, y contribuye a la planificación y

la organización del proceso enseñenza-aprendizaje" (4). 

1,3 Equipo compu·baciow1l del programa COEEBA-SEP 

En los inicios del Program9. COEEBA-SEP, los programas -

educa·tivos se elaboraban en equipo Micro-Sep y se alm<1.cena-

ban en. cassettes, pero resultaba muy poco dins.mico el carear 

los programas, además el limitante de memoria los hacia poco 

funcionales, aunado a esto, y puesto que los cassettes son-- -

un medio magnético, se dañaban por el uso cont:l'.nuo; por lo -

anterior, fueron desplazados por cartuchos. Cad1:1. cartucho -

tenía caps.cids.d para 50 proe;ramas, pero los costos, ln. repr,2. 

ducci6n y la inmodificabilidad provocaron el cambio a diske

ttes, 

Los diskettes ofrecen las siguientes ventajas: 

Disminución de probabilidad de errores de lectura, 

(3) Ibid. p. 7 
(4) Ibid, p. 6 



Son altamente comercilaes y a.e bajo costo, 
Su ejeouci6n es más rápida, 
Se pueden actualizar, 
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Es posible hacer lP.s copi8,s que se deseen en el me-
mento que se quiera. 

Es importante mencionar que durante el desarrollo del -
programa fueron distribuidos, en un principio, equipos Micro 
SEP en tres versiones y ac·tualmente se entregan equipos PC y 
PS~ 

Como algunos planteles cuentan con equipo Micro-sgp, r~ 
ciben diskettes de 5 l/4 con capacida,d de almacenamiento de-
360 kb y los que tienen equipo PO y PS reciben diskettes de-
3 1/2 con capacidad de 720 kb. 

Por considerar importante que los docentes conozcan las 
características de los equipos PO, se hace una descripción, -
detallada de· los rasgos, estructura y funciones de cada uno
de sus componentes, encendido-apagado, mantenimiento preven
tivo correctivo y posible fallas de la microcomputadora. 

Descripción: 

La computadora es una máquina que se caracteriza por al 
macenar y procesar información¡ cuenta con periféricos (ele
mentos de entrada/salida) que permiten la, comunic0.ción de la 
unidad de procedimiento con el exterior; está constituída 
principalmente por hardware y software. 



Hardware: ( componen-tes físicos o tangible) 

Opu: (unidad de procesamiento central) 
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Perifericos de entrada (Teclado, Rat6n, Palanca de jue

gos, Unidad de disco). 

Perifericos de salida (Monitor, Impresora, Unidad de --

disco, entre otros), 

Software {Serie de proeramas que envian instrucciones a 

la computadora). 

Sistema operativo. 

Traductores, como intérpretes y compiladores, e11:tre --

otros. 

Actualmente, pci,ra el programa Ooeeba-Sep se han elegido 

equipo PO, como las TANDY modelos 1000 51/2, y 1000 ·tl/2, -

TANDY 2500 SX, GAMA XT y GAMA AT que son compatibles con el

software de IBM PO. A continuación se describe ca.a.a uno de

los componentes de estos equipos. 

Opu: La unidad a.e procesamiento central es el corazón -

de la. computadora. En el se procesa la informaci6n; la. velo 

cide.d del procesador puede ser a.e 16, 10 6 a.e 8 Megahertz -

(MHz), la mayoría de los programas aunque algunos más anti-

güos necesitan trabajar con 4 MHz, El almacenamiento y pro

cesamiento de la información se realiza a través de lo,s mem,2 

rias ROM y RAJ{l! 

Rom: Reaa. Only Memory o memoria de s6lo lectura; en --

ella se encueU'tran programas que se ejecutan cuando se en---
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ciende la máquina y que por estar contenidos en memoria de -

lectura exclusiva, no desape,rece al apagarla, 

fü:1m: Randon Access Memory o memoria de acceso aleatorio, 

es la memoria temporal de ls computr,don·; en ella se almace

nii.n los programas, instrucciones e información, Al apagar -

la computa.dora, se borra todo lo que se encontraba en la RAM, 

de ahí la necesidad de grabar en disco todo el trabajo reali, 

za.do antes de apagar el equipo. La TANDY lOOOSL/2 tienen -

una memoria RAM de 512 kilobytes (kb), 

Bit: Contracción de binary digi t ( digi to binario,) 

Componen·te mi!s pequeño de la clave binaria: es un solo

dígito (O 6 1) es un número binario. Físicamente, un bit se 

caracteriza por una celda de almacenamiento, un pulso o un -

punto magnético. De manera conceptual puede concebirse un -

bit como un estado de bombilla eléctrica que puede estar en

cendida o apagii.da, 

Byte: Es una unidad de almacem,.miento en un. sistem9. de

cómpu·t;o equivalente a 8 bites o a un carácter de información 

Kilobyte: Es un8 unidad de medida; convencionalmente el 

prefijo kilo corresponde a 1000 unid.ades, pero en el área, de 

informéÍ'lí,ica equivale a 1024 bytes. Sirve para determinar 

qué cantidad de información se ha grabado o se puede grabs.r

en un dispositivo, o en la memoria principal de la computadQ 
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ra. 

Sistema operativo ms dos en rom I l\llicrosoí.ts Disk Opera

ting System, las ·tandy 1000 SL/2 y TL/2 y· algunas computa.do

ras gama utilizan el riistema operativo MS DOS; este si:3tema•

es el Sof·tware que controla las funciones básicas de la com- , 

putadora, 

Normalmente, es necesario cargar el sistema operativo -

de un disco al encender el equipo; en el caso de las Tandy -

1000 SL/2 y la TL/2, sólo basta oon encenderlas y a.utomá.tic_§; 

mente dicho sistema será largado, ya que se encuentra alms,c2_ 

nado en la ROM; 

Disco de ms dos y gw-basic: El disco de ms dos de los -

equipos Tandy lOOOSL/2 y TL/2 contiene el programa completo

del sistema operativo ms dos, versión 3,3 y 3,2 del lenguaje 

computación GW-BJ\SIC! 

Desk mate en rom: El Desk l\llate es un softws.re a.e aplica 
. -

ción, cuyo arranque está inclu:Ído en la memoria RO!\II; puede -

ser utilizado inmediatamente al encender el equipo, con el -

disco de Desk Mate que contiene todos los accesorios que no

estHn incluidos en ROM. 

Circuito especial eeprom: Un circuito especial de lectu 
. -

ra escritura programable que permite a su computadora recor

dar el camino por el cu;ü debe inicializa.rse. El eeprom al-
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macena instrucciones tales como: arranque en Desk Mate, en -

MS DOS o en disco; es posible cambis.r la oonfiguraci6n del -

eeprom en cualquier momento. 

Eeprom: Electrioal y Era.sable Programmable Read Only Me 

mory (Memoria de s6lo lectura program:i.ble y horrable eléotr,! 

camente). 

Botón de reset: El bot6n de reset que se encuentra al -

frente de la computadora, se utiliza para restablecer J.a. uni 

dad cuando el programa se bloques. o se requiere volver a inJ: 

cializar el equipo. De igual forma se puede teclear. 

Ctri•~alt-del: Simul t~neamente, para obtener el mismo 

efecto. 

Reset: Restablecer, restaurar. 

Video: los PO utilizan una t·3,rjeta de video en 16 colo

res y una resolución de hasta 640 X 200 puntos (pj,xels) 

Disco y unidad de disco: Los discos permiten almacenar-

1·a información de los programas que se van a utilizar. Las

Tandy 1000 SL/2 y 1000 'rL/2 cuentan con una unidad de disco

propia para discos de doble densidad, en tamaño de 3 1/2; 0.§. 

tos discos tienen una capa.cidca.d aproximada de alamanenaje de 

720 lb (más de 730,000 caracteres de información). 
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1'eclado: Le,s Te.ndy 1000 SL/2 y 1000 TL/2 poseen 101 te
clas, divididas en 5 secciones: teclados similar al de una -
m'quina de escribir, 4 teclas pare. mover el cursos, teclas 
de funciones, teclas de funciones especiales y un ·t;eclado n_!:! 
mérico parecido. 

Todos los programas coee ba-sep de primarj,as, son autoe
jecutables con la palabra AUTOEXEO~ 

Instrucciones de manejo: 

Nota: Pa,ra encender, por primera vez, (en el turno que
corresponda) el eq_ufpo coeeba-sep, antes que nada debe sumi
nistrársele de energía eléctrica, desde el centro de carga y 
del regulador. 

Después siga los pasos siguientes: 

1) Se enciende eL monitor oprimiendo (POWER) primero, e --·-
(INPUT) después. (Ambos botones se encuentran en la oa;Ja de 
controles que está en la parte inferior cent:i:•al del monitor), 

2) Se enciende la computadora: Insertando el MS-DOS (Sistema 
Operativo) y acciona,ndo hacia arriba la palanca roja del cos 
ta.do. derecho atrás. 

3) Se introduce el diskette, con el tema a analizar, en la -
ranura de la comput21.dora, (El diskette se introduce con la 
parte metálica hacii:I adelé1,nte; y e 1 disqui to hacia. a.bajo. 

'146834 
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4) Se teclea lct palabra autoexex y se oprime le. tecla enter. 

5) Seguir li~s indicaciones en pantalla. (recuadros). 

6) Para terminFtr una sesi6n y/o salir del tema: Hágalo: 

a) Con arroba ( ), busque el contenido y el fin; y siga 

h,,s indios.cienes de pantalla. 

b) Con alguna otra opci6n que ap:i.rezca en pantalla .• y/o, 

c) Retirando el diskette. (Para retirar el diskette opri, 

ma el bot6n del·Drive de la computadora¡. (Si escogi6 

ésta opci6n ps,ra terminar una sesi6n, continúe en el -

pe.so No, 8). 

7) Retir2r el diskette: Oprimiendo el bot6n blanco de la co!!J 

putadora. (Esto en caso de hAber escogic1o en el p'3.so No.6 el 

inciso a) ó b) ), 

8) Apa.gEJ.r el equipo: ComputPdora (Palanca roja h0cin. nbPjo,y 

monitor. (power). 

NOTA: Al terminar las sesiones de uso, del Equipo COEEB.1!.-SEP,, 

en el turno correspondiente: Oortele el suministro de ener

g.í,a. eléctrica. ApB,gando el regulador y el centro de carga. 

Mantenimiento preventivo: 

Por lo general. le.s microcomputadore,s no requieren: de -

cuidados especiales; sin embargo, se dan a.lgunas sugerencias 

pe.re. mantenerlo en Óptims,s condiciones: 



Pro·t;eger el equipo del polvo, 

Evitar que se derramen líquidos cerca del equipo, pues

esto afecta su funcionamiento, 

L,impi□.r el equipo, con una fra.nela húmeda para quitar -

el polvo que se puede encontr2.r en elle.. 

Evitar el uso del equipo cuando la corriente de alimen

tación eléctrica no sea estable, 

Ne uss.r el equipo cuando ha.y tormentas eléc·trice.s, 

Colocar el equipo en lugares le jflnos a. los rayos del sol 

Mantenimielt'bo correc·tivo: 

Es recomendable que cuando se presente alguna falla en -

el equiipo, se acude a persone .. s especializ!l.das; pa.ra ello el. -

responsable del equipo en la escuela o CECSE deberá. dirigirse 

a:L centro Coeeba_sep correspondiente en donde se procederá a

la repara.ci6n del equipo o al envío de éste al 6re8, de Desa-

rrollo Tecnológico y Mantenimiento del ILCE, 

Posibles fallas de la microcomputadora: 

a) Ne encienc1e. 

b) Enciende pero no hay i'ntFJ.gen. 

e) .!\l encender el equipo se escucha un sonido agudo con_g 

ten-te. 

d) El despliegue de la informc-tción no es el de color --

Hde cue.do. 

e) El despliegue de 18. información es en blanco y negro. 

f) No se puede cf1.rgR.r un programa a.el disco (no se pren . -
de el foco del drive). 
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g) No se puede cargar un program8. del disco· (si se pren 

de el foco), 

h) Al pulsar una tecla. no corresponde en el monitor la

tecla accionRda~ 

Instituto Latinoa.merio8no de 18 Comunicaci6n. 

1,4 Características de los Programf.1.s Educativos en Com

putaci6n (PEE), 

Han sido diseñados y creados con el fin de fa.cilitar el 

proceso enseñanz8.-aprendizaje a maestros y alumnos de ed.uoa

ci6n básica en las áreas de español, matemáticas, ciencias -

naturales y ciencias socia.les, utilizando la. miorooomputado

ra en el 2.ula. 

Dichos Programa.a son 8.plicados en la. Sala de Apoyo, Di-

dáctioo, que es la unide.d bástoa de la estructura del prográ 

ma. 

Las posibilidedes que presentan los Programas Educati-

vos en computadora permiten, entre otres cosas, la ejeroite.

ci6n de alguna t2rea que requiera cierto grado de mecanfza-

ci6n como las operaoione s ari tmétice.s, enseñar alguna mate-

ria en forma predeterminada., jugar. pa.ra lograr el desarrollo 

de habilidades o bien, simular el funcionamiento de algún -

sistema, La característica mencionada hace que la. utilidad

de los P!E!C! esté fuera de CUE'.lq_uier dude. siempre que ·ten-

gan una cierta calide.d, que se determina de acuerdo a cier--
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tRs caracteiísticas1 

a) F.,,,ciliten le. motivaci6n.- El fllumno se interesa por

los · temas que le afecte.n de alguna. manera, y cuyo significado 

entiende; por lo tanto debe e.tender a sus intereses. 

b) Recuerde un mensaje anterior.- Dado que genere,lmente 

se aprende a partir de lo conocido, es importan·te que los -

progrRmas hagan referencia fl. los conocimientos con los cua

les los slumnos ys deben contar y que puedan ser neceserios

para. comprender el. nuevo conocimiento. 

c) Proporcione nuevos estímulos.- Debe propiciar la pe;t 

ticipaci6n e.c•tiva de los alumnos, mfinif'estada a través de il'1 

tervenciones y de su interecci6n con h1 oomputadorii .• 

d) Proporcione informRci6n oportunidAd,- Es indispensa

ble que el alumno cuente con un mRteriRl de consulta en el -

momento que lo desee pera. mejorar sus conocimientos. 

e) Permite. s.lterRr lR secuencia en lH impartaci6n de -

los conceptos.- Debe permitir que ln secuencia del e,prendi

zaje se e,dapte a los conocimientos y ce.rec·terísticas dé los

e,lumnos, es decir, Rtendiendo a sus conocimientos previos. 

El modelo pedag6gico en que se bass lR elabore.ci6n de-

los PEO, permite apreci,ir implícitamente las ventaje.s did2c

ticas de su uso en el aula: 

Trs.tamiento de contenidos curricule.res propios de los

programas de estudios oficie.les o de otros que permiten re

forzarlos o complementarlos. 
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Estructura que permite su uso a un grupo escolEtr guiado 
por el m,,.estro, con ayud.P.. de una solB computBdo:r.a dentro del 
aula, así como el empleo tot:al o p8.rcial del contenido, en -
función de las cAr0.cteríst ica.s de dicho grupo y de lAs nece
sid.ades del docente. 

Presen·te.ción de contenidos informativos, desarrollo de
secuencias didi!ícticas y enuncieci6n de ejemplos mediBnte re
cursos propios de la computedora que enriquezcan la clase, -
tales como: gr6fico, 2udio, textos fijos y rotados, simula-
cienes, juego electr6nico, etc. 

Orientación hecin 12 inter8.cci6n entre computadora. Y' -
alunmo·., alumno y grupo, grupo y mRestro. 

EjercitBci6n en varios niveles de dificultad, con b8se
en bancos de preguntas, problemAs y tare~;s, mRnejRdos de mR
nera alea:toriE, 

ValidBci6n de respuestes y registros de aciertos, 

Es•timul8ci6n de los "lunmos p8.ra interes2rse por el co
nocimiento. 

P,,menifü,d en la exposición de conceptos, en l<a presen·ta
ci6n de ejemplos y renlizaci6n de ejercicios, ectivid8.des 
que se convertir,~n en tarefi.s cada vez menos tediosas para 
maestros y rüumnos. 
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Por último, cabe destacar que 1,3 computsdora constituye 
un medio para la transmisión de conocimientos a los a.lumnos
o bien, parfl, crear un entorno que permita desarrollsr h,tbilA 
da.des específicas en el usuario, Por lo anterior, debe que
dar perfectamente clE'ro que un programa educE,tivo en comput.!J: 
dor0, no debe presen-t2,rse igual que la informr,1ció11 que se --
transmite por otros medios y en especial a trRvés de libro. 

1,5 Formas de utilización de la microcomputHdora con fl,. 
nes educativos. 

Existe una gran variedHd de usos de la microcomputadora, 
que facilitan las tareas educativas y permiten suponer que -
los resultados obtenidos se orientarán en sentido favora.ble
a diversas teori~s del conocimiento o del aprendizaje; en -·
función del enfoque que le de el docente. A continuaci6rn se 
describen algunos de sus usos: 

A) Procesador de palabras. Permite elaborar textos, -
presentarlos en J.a pantalla y modifics .. rlos de diversas mane
ra.s, con gran facilidad, de scuerdo a los más varia,dos obje
t.ivos educativos. Este recurso evita la parte lenta y tediQ 
sa de la redacción de documentos, ya que es posible reescri
bir, borrar, corregir, alterar la distribución de los párra
fos, cflmbiar de lugar palabras y líneas, utilizar ·total o -
parcialmente textos elaborados con anterioridad, etc.,_ con -
economía de tiempo, pues para tener la versión final del do-
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cu.mento no es preciso h8.cer vc,,rios borradores. 

B) Procesador de modelos matemriticos. L8 forma más di

fundida de esta opción de uso se conoce como "hoja electrón1 

ca". El usus.rio puede teclear valores numéricos, expres:!lon

es fl.lfanuméricas o fómul[➔.r a.lgebrflicas y colocarlos en lss -

celdR.s de la cuadrícula para que realice automá.tic~1.mente cá]: 

culos con ellos es necesario indicar a 18. comput,idorr,i. como· -

relacionar entre si lr:i.s column9,s de una hoja cuadriculadR y~ 

los resultados ap2.recerá.n de inmediato en otra sección de e~ 

ta Últimfl. 

e). Procesador de.información. Es posible organizar los 

datos de que dispone la, computadora, en función de los crité 
. -

rios que deba aplicar el usuario y que puedan ser de la m{,s

diversa Índole •. 

D) Procesador de gr¡$ficas. Por medio de las teclas deJl 

cursor, joystick o mouse, es posible seleccionar el modo, OQ 
lor, etc., para. dibujar, borrar, colorear, poner textos y In;\! 

chas otras coss.s sobre la pentalla. Esta aplicación puede 

utilizarse también en relElción con aspectos de la ciencia, 

tales como dibujos de pa.rtes de ms.quiriarin o elaborA.ción· de•

gráficas animadas pie.ra cine y televisión; incluso efectos v,! 

suales como anuncios cuya letras crecen, giraw, se arm.'éJn y -

desarman, etc. 

E) Procesador de sonido. l\lgunas microcomputadores es--
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tan proviBtB,s de mecanismos de producción y oontrol de soni
do ilamados sinteti7,adores. Con ello, es posible definir el 
volúmen, el torno (freouencio,.) y la duración de sonido prod~, 
oí.do, además se pueden determinar otros re.sgos mi!is sutiles -
del mismo, hesta reproducir los sonidos de cuelquier instru
mento sonoro conocido (incluida la voz humana)y crear efec-
tos nuevos, como la producción de diversos sonidos simultá-
nerimente para simul11r una pequefia orquestri.. Así la educa---
ción en este terreno artístico podría dejar de depender, en .. 
cierta forma, de la agudeza riuditiva del que se precise pera 
distinguir los componentes de la músicfl,, como el ritmo, el -
contra.punto I lfl meolodíe., etc. 

F) Mé-quina de ins·trumentos prácticos. La microcomputa
dora cuenta con formas muy tngeniosss y atractivs.s de propot 
cionar información par0 que el usuario infiera conocimientos 
y además presenta oportunidades p,ira. 8plicar lo A.prendido. 

G) Recuperador de inform!'tción, La, microcomputadora de-
sempeña esta tarea didáctic8, cuando ell tiempo de que d.ispone 
el m1Jestro es reducido y el número de alumnos es elevBdo. 
Los progrsms,s de esta w,.turci,leza pueden ser de Vfl.rios tiem-
pos en uno de ellos se incluyen series de preguntas y res--
puestas de opción múltiple. 

H) Medios para el juego educe.tivo. Esta f8cetP., orien 
tada sobre todo hacia el des,irrollo de lRs hBbilifü1,des visual 
-motrices, pretende contribuir al desarrollo y ejercitación-
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de le.s capR.cidades intelectuales re1R.cion'ld8s con el mR.nejo

de varif1bles simult1íneRs 1 Rl exigir al usuario lR cres.ción -

de táctic<c1s y estrategiPs o el análisis sistemático de los -

fenómenos, 

I) Simulador. En ocasiones resulta muy difícil o peli

groso examinar de manera directe. algL1nos fenómenos o si tua-

ciones I de ·te.l manera. que puede programarse a lR compute.clore. 

·para. simularlos evitando con ello todos los riesgos que im-

plican. 

J.) Ejecutante interactivo de e.lgoritmos, :E:n un lengua

je simple, puede ordenr.,rse 8. la má.quina que ejecu·be una ope

ración, por ejemplo; el dibujo de une.. línea en ls1. p8ntalle.,

J.uego otra y así sucesivRmente I hasta terminar un procJeso -·

que se revisa ps.so R. p2so. Una vez termins.do dicho proceso

(e.lgori tmo), se pide a la mf!quina que lo ejecute desde. e:t -

principio hasta el fin, Elin interrupciones y·, en CP.so de re

sulte.r SR.t isfact orj,o, que lo almacene con un nombre. 

K) Como medio parH la investigación. IV!edia.nte sctivid~ 

des refl.lizs.das dentro y fuera del s.ula es posible conjugar -

todos los servicios que la computadora brinda en el campo -·

educativo, llevando a ce.bo investigs.ciones sobre los más di

versos ternas, dependiendo de los objetivos y· del grado a.e de 

sarrollo intelectw,l de los "lumnos. 

Par2. logrer esto, los métodos de enseñP.nZ8 que se utili 
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g:An tendrán que ser 
, 

ffiP S Pctivos, con el propósito de que el-

alumno sea el que descubrfl, elabore, investigue y asimile -

los conocimientos, lo que convierte al mPestro en una guia -

e insentivesdor del saber. 

Es necesario que el maestro, sntes de iniciRr su clase,, 

revise el I'lan y Programa.s de estud.io de la SEP, pPra deter

minar el tema, el objeto y l:as actividr-ides por rEwlizqr en· -

seguida seleccione y revise el PCE y el marma.1 del mismo re

lacionando los contenidos del PCE con los del Programa Ofi-

cial, par,, finRlmente selecciorwr lP.s pant0.llss que va a uti, 

lizar y organiz~r el: desarrollo del procesdo ensefü1nza.-apren 

dig;ro je. De be tener presente la p1Anific~.ci6n de su cl8se, 

determin:;ando cuándo y cómo emplear el PCE y aué métod.o de 

enseñanza utilizarÁ. (inductivo-deductivo) y qué técnica di-

dáctica eplicará. 

A continuación se presentAn nlgurn;s.s sugerenci2s pare. -

utilizar los PCE en el desarrollo de los temes: 

A) INTRODUCCION: 

Este uso tiene como objeto, despertar el i.nterés de los 

alumnos por el estudio sistemático del temn. r,1 tre.tar, ademf'i.s, 

permitirá que el docente se informe sobre lo aue el Plumno -

sabe del temo. 

1,- Ubicer al 11lumno en el {irea unidnd y tem8. que se VA a -

tr8tar. 
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2.- Reflexi6n por parte de los Alumnos sobre el objetivo <lel 

3 •. - Informar al e1.lumno sobre el prop6sito del teme. señel1.~nd,2. 

le lo que se esper". de él el concluir el tema. 

4.- Solicitr;,r a un alumno que lea el contenido de la pPntP-

lla, otro alumno explicrrá con sus p8labras lo que enteb: 

di6. 

5.- Ac1Praci6n del maestro sobre las pRlabrBs no comprendi-

da s que c ons id ere fundamente les. 

6,- Revisi6n de 2.ntecedentes pHra establecer un puente entre 

la nueva informaci6n y l::s que ya se tiene,. preparendo 81 

Eilumno paréilP adquisición de los contenidos del tema que 

7,- Investigaci6n bibliogrÁ.fica de los conceptos, con el ob

jeto de que los alumnos obtengan le expliccición y com--

prensión del teme que se va e desarroll8r posteriorment;e, 

El maestro podra utilizar el PCE parB. ayudarse apresen, 

tar el tem[a. o bien usar la.s técnicas y métodos que aplice, re 

gularmente. 

B) EXPLICACION O PRESENTJ\CION: 

Este uso tiene como propósi·bo que el maestro ·bransmita

la informaci6n a los elumnos de msnera 16gica, con una pre-•-
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sentaci6n c1Er8, e interesante, propiciando·, lR. pa.r·ticipnci6n 

de los fllumnos al plr,nesr preguntas que los hag¡~n razon!'.r y

orgsn:Lzar actividades individuL>.les y grupn1es. 

1,- El m0.estro presenta los conceptos fundamerrteJ.es. 

2.- Un alumno lee el contenido de 18. pantalla y lo explica -

con sus pa.lR.bras. 

3,- El mRestro pide e, los iüumnos que lean todos a la vez el 

contenido de las pa.ntallf1s, Cadrt definici6n seré. explica. 
. -

da por el ml'testro de m8nera breve y sencilla. Los alumnos -

tomB.n nota en sus cuP.dernos. 

4,- El mnestro pide a los alumnos que observen cr,da. uno los

gráficos que describ8n les ca.racterísticB.s y seftal.Bn --·

otros ejemplos. 

5,- Los alumnos t.oman notH en sus cuadernos. 

6.- Utilizar la técnica Phillips 66 a fin de obtener conclu,.. 

siones y ejemplos. 

7,- Obtener conclusiones entre todos y escribirles en el pi

zarrón y en el cuaderno. 

8.- Hacer una recapitulación de los conocimientos revisados

hasta el momento, para reavivar las nociones y facilit13r 

la comprensión de los conceptos que se VFln a trfftRr des

pués. 
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No debe restarse importElncia a la revisi6n del archivo

de los programP,s, ya que hi informE,,ci6n que contiene es rel,2_ 

v2nte. 

C) COMPROBA,CION O REPASO: 

Este uso permite trB,nsmitir la informaci6n de maners, 16 

gica contínua en un tiempo mínimo, haciendo unn síntesis d,el 

tema, en el objeto de integrar y fijar los conocimientos ed

quiridos en lR clase y solucionar lii,s dudas que surgieron, en', 

el desarrollo de la misma,, 

1,- PresentAr con el PCE los antecedentes del tema, 

2.- Con la ayufüi, del libro de texto, enciclopedias y 

, los apuntes de la cls,se, los alumnos buscan in-

forim,ci6n, señala,n las características y dan 

ejemplos. El mqestro asesora la activiclad. 

3, - Una o dos personas de cada equipo pasan a la coln 

putadora y con la ayuds, del PCE, presentan las -

conclusiones. El maestro asesora 18 actividBd. 

D) EVALUACION: 

Esta, activifütd tiene como finalidad proporcionar al --

maestro un conocimiento del aprovechamiento de los alumnos 

después de un período de estudio; al estudiante le permite 

tomar conciencia sobre sus avances y conocer sus deficiencias 

1.- El mr0,estro divide al grupo en subgrupos, los --

alumnos formulAn pregun-bas con re1Aci6n al teme., 
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2,- Los equirpos intercRmbian las preguntas y el mae_f! 

tro señalan el tiempo lími·te para. contestarlas. 

3,- Una vez que se ha concluido la. actividad, ca.dg -

equipo debe validar las respuestas de su compsñ! 

ro. 

4,- El meestro utiliza las preguntas que contiene el 
PCE; presenta la primerA pregunta y por equipos

se obtiene la respuesta. 

5.- Pasa a contestPr un alumno del equipo que lev8.n-

ta primero la m"no, mientras los otros 2lumnos,
·trab0.jBn en su lug,ar, Al fimüiz8r, se verá. la.

tabla de r1.ciertos y errores. 

6 .- Al fina.J.izar esta actividad, el maestro procede

rá. a. verificar el r1prendiza.je emplee.ndo las téc

nicas de evaluación que utiliza regularmente, -

prestando me.yor Atención a los alumnos que mos-

traron mfts deficienciH. 



CAPITULO II 

TEORI.A.S DEL APRENDIZAJE 

En lP mayor parte de los libros y msnuales tanto de ps.:l:, 

colegia educativa como de psicologís. del aprendizaje suele -

establecerse la distinci6n genérica. entre teorías conductua

les y teorías cognitivas del 8.prendizaje. La distinción hn.

ce referencia esencialmente a qué es lo que se rtprende. :rnn

el caso de las teorías oonductuales el aprendizaje se define 

como un cambio en 18. conducta manifiesta del organismo. Por 

contra las teorífl.s cognitivas se interesBn por los cambios -

que tienen luga.r en procesos de conoc:lmientos subyAcentes y

no directamente observables, tales como memoria, atenci6n. -

etc. 

Entre los conductistas destacan Pavlov, '.l:hordike, Vlat-

son,, Skiner, Hull, etc., mientrs.s que lss teorías cognitivas 

arrancan de la Gestalt y Pü,.ge·t. 

Para los conductistss el aprendizaje es un. proceso acu

mulati.vo regido por las leyes de la 8.sociación. .Para la G·e.§_ 

talt y Piaget el aprendiz8.je es fundé1.mentalmeirbe un proceso_ 

cualitativo, regido por principios de reestructur~tci6n, 

2.1 Aprendizaje por asociación. 

El origen de las posiciones asociacionistas en el estu-
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d:Lo del aprendizaje pA.rte de Arist6teles, quien estable oía 
tres leyes del aprendizaje y la memoria: la asociaoi6n por -
contigÜidad, la asociaci6n por similaridad y la asoci,,.ci6n 
por contraste. 

Se creía que aprendemos juntando unidades de conooimietJ: 
to, dado que se acepta be, la metá.fora de la tabula rasa. 

El aprendizaje desde el punto de vista a.sociaeionista -
parte de dos supuestos: 

l.- El atomismo.-" La conducta o el conoeimiento humano de
ben estudiarse a, p8rtir de sus unidades consti·tuy¡¡ntes -

mínimas" (1). Cualquier actividad humana, por compleja

que sea, estnría compuesta por una serie de uniclacles de
pequeña escala (im6.genes en Arist6teles, ideas y sensa-

ciones en Hume,. estímulos y respuestafJ en la tradici6n -

conductista o cedenas condici6n-acci6n en el procesamien: 
to de informaci6n), de forma que su estudio debe ser mo
lecular, de lo simple a lo comple.jo. Pero esas unidades 
mínimns no estan aisladas sino que segÚn el segundo su-
puesto o asociacionismo, se unen, de forma que una con-
ducta o conocimiento complejo no es sino eJ; agrega.do de
las unidades constituyentes m,ís simples. Así, el condu_g, 
tismo analiza la conducta, como una cadena de asociaciones 
estímulo-respuesta, mientras que pRra el procesRmiento -

de informaci6n esa misma conducta es inter1ire·table en -
términos de cadena.s (o programas) de reglBs de produc---

____ Q.Í.QJJ.. __ Q._aao.c.iaciones condici6n-acci6n, 
(1) Antolog:Ía Intervenci6n ped:ag6gica., p. 7 
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Le.s leyes medi11nte lRs que se rige es8. suma de unidades

moleculRres son fundé,mentalmente dos: la contigü:ld8.d y lc1. r~

petición. Según la ley de la contigüidad, dos respuestas o-

ide0.s próximc1.s en el esp8.cio o en el tiempo tienden a aso---

ciarse en la memoria. Según la ley de la repe·tición, cuan·ta.s 

más veces se produzcan una a.sociación, mayor será la fuerza-

de este aprendi1,aje, es decir, su resistencia al olvido. 

Estos supuestos y lR.s leyes fund-simente.les se traducen en 

tres máximBs o ideas teóricas. 

1,- El aprendizaje es un efecto acumulativo o lineal de la -

pré.ctica. Cuanto mc1ycr seB la práctic8. m:➔yor será. el --

aprendizaje alcFmzado, 

2.- El asccia.cicnismo no necesariamente implic11 un empirismo

ciego, y por ello suele admitirse que los la.zos asociati

vos establecidos in·terfieren con los nuevos aprendizajes, 

facilitándolos o dificultándolos. A.sí, la adquisici.6n de 

un nuevo concepto se a.poya en los conceptos previamente -

existentes, de acuerdo con los principios de genereüiza-

ción y discriminación. 

3,- Según el supuesto atomista, ·todo aprendiza;je debe proce-

der de lo simple a lo complejo. Tomada en unión de la --

idea anterior, esta a.firmaci6n supone oue pe.ra lograr un

aprend.izaje complejo es necesario est8blecer una secuen-

cie, o jerarquía de adquisiciones de complejidacl crecien·ta, 

guiada por los principios de generalización y discrimina-
, , 

c:i.on, 

----------------
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2.2 La psicología de la Gestalt: Reoganización por in-

sight, 

Gestalt. - Término e.lem~ín que puede traducirse por conf1, 
guración o forma. Sus principe.les representantes son: Koh-
ler y Wetheimer. 

Las ideas que presiden la obre. de las GestaJ.t son tote.1, 
mente opuesta.e a los principios del asociacionismo. Estas -
ideas se podrían definir como antia tomistas ( en J.a medj.da en 
que rechazan la concepción del conocimiento como una suma de 
partes pre-existentes) y estructuralistas (o antiasociacion
istas, ya que conciben que la unidad mínima de a.ná.lisis en J.a 
estructura o J.a globalidad). 

Esta insistenciil en la importancia de la Gestalt o es-- , 
tructura global de los hechos y los conocimientos hizo que -
se le concecliera mucha más importancia a la comprensión que
a la simple 8.cumulaci6n de conocimientos. A este respecto -
Wertheimer establece diferencis.s entre pensr1miento reproduc
tivo y pensamiento productivo,. 

11 El pensamiento reproductivo seria aquel consisten·te -
simplemente en aplicar fórmulas a conocimientos previa.mente
Rdquiridos a situaciones nuevas. En c8.mbio, el pensamiento

productivo sería aquel que implicara el descubrimien-l;o de -
una nueva organización perceptivo o conceptuol con respecto

ª un problema 11 (2), ---------------
(2) Ibid. p. 13 
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Los autoreEJ de la Gestalt creen que el a.prend:Lzaje por

comprensión o reestructuración es superior sobre el simple -

aprendizaje memorístico o asociativo. 

Ahora. bien, ¿ Cómo se produce esa. reestructurnción ? -

Los gests.lt:Lsta.s creen que por insigh·b o comprensión súbi·be

del problema.. Wertheimer presenta dos ejemplos de cómo se -

proclucen estos descubrimientos súbitos en la lé,.bor científi

ca, Analiza el descubrimiento de la teorü, de la relatividad 

por Einstein y la comprensi.Ón de la. inercia por pri.rte de Ga

lileo. En este Último caso muestra. que Galileo descubrió la 

ley de la inercia cuR.ndo se dio cuenta de que el reposo y el 

movimiento rectilíneo const8.nte erP..n dos situaciones estruc

turalmente equivalentes. A.sí vemos que la. comprensión de un 

problema esta. liga.da. a urin tom~, de conciencia ele sus rf1sgos

estructuraJ.es. UnG. nueva estructura surge cuando se logra -

desequilibrar la estructura. anterior. Pero ¿ Cuándo sucede

esto? o en otras pala.bras ¿Cuáles son las condiciorrns neces_f:; 

rias para que se produzca. un insight?. A este respecto, las 

formulaciones de Ges·ba.lt resultan muy vagas. Aunque geners.1 

mente se piensa que ese descubrimiento de be ser rs.pido, 8.lg]:l; 

nos gestaltistas admiten riue se puede exigir un J.Argo perío

do previo de preparación. En otrA.s palabrRs, la Gestalt no

proporciona una. explicación sobre la influencia de la expe-

rienc:La pasada en la comprensión sÚb:ltB de un problema, 

A pesar de estas críticas, los psicólogos de la Gestalt 

han realizado a.portaciones importa.ntes pRrs. 18 elA.bore.ción -

de Un.3. teorí2. cognitiva. del aprendizaje: 
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1,- Supera el enfoque atomista, rechazando la id.ea de que t.2, 

do es igual siempre a le, suma de sus partes componentes. 

2.- Proponer, de acuerdo con lo anterior, un estudio molar -

a.el conocimiento en lugar de los estudios moleculares -

tan en boga entonces y ahora. 

J.- Establecer le. diBtinci6n entre pensamiento productj,vo y

reproductivo y, en consecuencia, entre aprendizaje memo

rístico y aprendiz.aje comprensivo. 

4.- Destacar los posibles efectos nega·t:i.vos de la experien-

cia para los nu.evos aprendizCJ,jes mediante el concepto de 

fijeza funcional. 

5,- Ligar el concepto de reestructura.ci6n al concepto de --

equil:i.braci6n. Esta idea, avanzada. por la Gesta,lt cons

tituye el núcleo central de 1.a teoría de Piaget. 

2. 3 La teoría, de la equili braci6n de Pis.get. 

Pia.get distingu:i.a, antre aprendizaje en sentido estr:i.cto, 

por el que se adqu:i.ere del medio información específica., y •

aprendizaje en sentido amplio, que consistiera en el progre

so de las estructuras cogni.tivas por procesos de equilibra-

c:i.Ón, Piaget considera que el primer tipo de aprendizaje,

representa.do fundamentalmeU'te por e1 condicionamiento clási

co y opers,nte, esta. subox•dinado al segundo, o dicho de otra.

forma, que el aprendizaje de conocimientos específicos depen 

de por completo del desarrollo de estructure,s cognitivas ge

nerales; que él formaliza en términos 16gicos. ES'ta posi-•-

ción de Piaget con respecto a las relaciones entre aprend:lz§: 
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y desarrollo le lleva a rechazar por completo el aprendizaje 

por asociac:L6n, ya que segÚn él, pare, presentar une. noción -

adecuada del a.prend.izaje, hay primero que explicar cómo pro

cede el sujeto para. construir e inventar, no simplemente co

mo repite y· copia, 

Para. Pia.get el progreso congnitivo no es consecuencia -

de la. suma, de pequeñ.os aprendizajes puntuales, sino que está 

regido.• por un proceso de equilibr!llci6n. Así, el a.prendizaje 

se procluciría cu1:1.ndo tuviera lugar un deseaui1.i b:r.io o un con 

flicto cogni t:l.vo. Pero, ¿qué es lo que es·tá en equili b:r.io y 

puede entrar en conflicto? En el caso de Piaget son dos pr:g 

ce sos complementarios: la asimilaci6n y· la 0,comodaci6n. 

"Piaget dice que la asimilación sería el proceso por -

el que el su;jeto interpreta la informaci6n que proviene d.el

medio en función de sus esquemas o estructuras de conocimien 

to· disponibles" (3). Pero si el conocimiento implicara sólo 

asimilación no habría desarrollo ni aprendizaje, ya que nun•• 

ca cambiarían esos esquemas o estructuras de conocimiento. 

Existe,, por tanto, un proceso complementario: la. acomoda--

ción, entendida ésta como cualqui.er modificación de un esqu!!_ 

·ma asimilador o de una es·tructura, modificaci6n causada por-

los elementos que se asimilan, 

La e.comodaci6n supone no s6lo una modificación de los esque

me.s previos en función de la informaci6n asimilada sino tmn

bj.6n una asimile.ci6n o reinterpretaci6n de los datos o cono

cimientos anteriores en función.de los nuevos esquemas cons-
_,.,..., ____________ _ 
(3) Ibid. p. 14 
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De esta forma vemos que ambos procesos se implican necé 

sariamente: no hay !l.si.milR.ci6n sin acomodación, pero, la -

acomodH.ci6n tampoco existe sin una a.similación simult~nea. 

SegÚn Piaget, el proceso de las estructuras cognitivas se ba 

sa en una tendencia a un equilibrio creciente entre ambos 

procesos; y este a su vez produce y se rompe en tres niveles 

de complejidad creciente: 

l.- FJn el primer nivel, los esquemas que posee el sujeto de

ben estar en equilibrio con los objetos que nsimilan. 

Así, por ejemplo, cuando la conducta de un objeto (·tal -

vez una bola que cae) no se ajusta a lns predicciones -

del sujeto, se produce un desequilibrio entre sus esque

mas de conocimiento y los hechos que as:Lmi.lan. 

2.- En este segundo nivel tiene que existir un equiilibrio en 

tre los diversos esquemas del sujeto, que deben asimila_t 

se y acomodarse recíprocamente. De lo contrario, se pr,2 

duce un conflicto cognitivo o desequilibrio entre dos es 

quemas. 

3.- Por último, el nivel superior del equilibrio consiste en 

la. integración jerárquica de esquemas previamente dife-

reno;!,ados, 

Es obvio que estos tres niveles de equilibrio est6.n. je

rarquicamente integrados. Un desequilibrio en el tercer ni

vel acabará produciendo necesariamente conflictos en el se-·-
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gundo y en el primero. Pero, ¿Cómo se superan esos desequ:l

librios? 

11 Según Piaget habría dos tipos globales de respuesta a 

las perturbaciones o estados de desequilibrio. Las respues

tas no ad.aptativa.s consiFJtirian en no tomar conciencia del -

conflicto existente, esto es, en no elevar la perturbaci6n a 

rango de contradicci6n"(4). Es obvio que al no concebir la-

situación como conflictiva, el sujeto no hará nada por m0di

:ficar sus esquemas. 

En este sentido, la respuesta no es adaptativa, ya que no -

produce ninguna acomodación y por tanto ningún, aprendizaje,

no ayudando en absoluto a superar el conflicto latente. Las 

respuestas adaptativo.e serían s.quellas en las que el sujeto

es conciente de la perturba.ción e intenta resolverla, Las .• 

respuestas adaptativas pueden ser de tres tipos: 

l.- Se produce cuando la regulaci6n de la perturbación no se 

traduce en un cambio del sistema. de conocimientos, ya. 

sea. porque la perturbación es muy leve y puede ser corre 

gida sin modificar el sistema, o porque, siendo fuerte,

se ign:ora o no se considera ( alpha). 

2.- Se i.ntegra el elemento perturbador en el sistema de con.Q_ 

cimiento, pero como un caso de variación en el interior

de la estructura organizada (beta). 

3,- Anticipación ele las posibles variaciones que deje.n de -

ser perturbaciones para convertirse en parte del juego -

de transformaciones del sistema {g11.mma). 

(4) Ibid, p, 15 
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SegÚn Piaget; estas respuesta.s poseen una eficácia cre

ciente; de forma que las respuestas gamma dan lugar a un --

aprendizaje más profundo y, por tanto, permiten r,cceder a n1 

veles superiores de eauilibrio, 

Aquí surge un nuevo interrogante ¿Cuándo se produce esa 

acomodaci6n 6ptima (y por extensi6n el resto de las respues

tas adaptRtivas)? O dicho a.e otra forma, ¿Qué condiciones -

ha de reunir el desequilibrio para que dé lugar a un verdad~ 

ro progreso en el conocimiento? 

En el casio de Piaget, esa.s condiciones estan relaciona

das con el grado de desarrollo y coherencia interna de la -

teoría que sea contrastada con los hechos y con la na1;ura.le

za de éstos. Se trata de u.n9 interacci6n compleja. Así~ -

pj_aget encuentra que toda teoría en su desarrollo se ve som!l 

tida. a. tres tipos de aná.lisis que suponen u.na reorganizaci6n 

j erá.rquica progre si va: 

a) Análisis intraobjetal; mediante el cual se descubren una.

serie de propiedades en los obje·tos o en los hechos anal,! 

za.dos, 

b) Análisis in·terobjetal, por el cu.al se establecen rels.c:l'og 

es entre los objetos o características antes descubier-·

tas, Estas relaciones permiten exp.lics.:r· la.s trsnsforma-

ciones que se producen en situaciones casuales. 

c) .Análisis transobjetal, que consiste en establecer víncu-

los entre las diversas relaciones construidas, de forma -
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que compongan un sistema o estructura tota.l, reduciendo así

las perturbaciones posibles, 

Lo trascendente de esta secuencia segÚn Piaget es que - , 

se repite siempre que una teoría· es sus·l;ituída por otra, ya

sea en la psicogénesis o en la historia de la ciencia. 

O·tro aspecto esencial de es·te modelo de cambio concep-

tual es la importancia de la tematización o toma de concien•

cia. Esta temR.tización resulta imprescinc1ible para la atri•· 

bución a los objetos de las operaciones que de un modo no -·

conciente le son aplicadas en toda situaeión c8usal y ocupa

un lugar privilegie.do en las Últimas formulaciones teóric0.s

de Piaget. As:f., la tomP, de conciencia resulta esencie.1 para 

pasar de tener éxito a comprender un problema, desempeñando

un papel muy similar al del insight en la distinción de Wer

thimer entre pensamiento reproductivo y productivo. 

J. Piaget descubrió que el nifí.o concibe eu muna.o y los

. fenómenos naturales en función de sus propias experienci.as y 

muy gradualmente van modificando sus ideas pt~.ra ndecuarlas a 

la realidad objetiva. 

" El niño es una. persona con características propias en· 

su modo de pensar y sentir, necesita ser respetado por todoB, 

se le debe crear un medio social y material que favorezca --
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que compongan un sistema o estructura total, reduciendo así

las per·turbaciones posibles. 

Lo trascendente de esta secuencis, según Piaget es que .... 

se repite siempre que una teoría es sustituida por otra, ya

sea en le. psicogénesis o en la historia de la ciencia. 

Otro aspecto esencial de este mod.elo de cambio concep-

tual es la importancia de la temat:lzaci6n o toma d.e concien

cia. Esta tematizaci6n resulta imprescinclible para la atri.

buci6n a los objetos de las operaciones que de un modo no --

. conciente le son aplicad.as en toda. situaci6n causal y ocupa

un lugar privilegiado en las Últimas formulaciones teóricas

d.e Piaget. Así, le. tomfl, de concienciA. resulta esencial para 

pasar de tener éxito a comprender un problema, desempeñando-

un papel muy similar al del insight en la dis·tinción de Wer•

thimer entre pensamien·bo reproductivo y productivo. 

2,4 Teoría psicogenética. 

J'. Piaget descubri6 que el niño concibe su mundo y los

. fen6menos naturales en función de sus propias experiencias y 

muy gradualmente van modificando sus ideas para adecuarlas a 

la realidad objetiva. 

" El niño es una, persona con características propias en· 

su modo de pensar y sentir, necesita ser respetado por todos, 

se le debe crear un medio social y material que favorezca --
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sus relaciones con otros niños respetRndo su ritmo de desa-

rrollo individual te.nto emocione,l como intelectual" (5). 

El enfoque psicogenético facilita ese trs.bajo, ya que -

el niño es quien construye su mundo a tre,vés de las acciones 

y reflexiones que realiza al relacionarse con los objetos, -

eventos y procesos que conformen su realidad. El papel del

maestro consiste en proporcionarle un conjunto ca.da vez más

rico de oportunidades para que sea el niño quien se pregunte 

y busque respues-tas acerca del acontecer del mundo que le r,Q_ 

dea, 

La opci6n pede.gÓgica que se deriva de u11 enfoque psico-

genético acerca de la naturaleza del proceso de aprendizaje, 

incorpora en su análisis no sólo los aspectos externos del -

individuo y los efectos que en él produce, sino el proceso• -

interno que se va, operando, es decir, cómo se va construye:rrc

do el conocimiento y la inteligencia en la interacci6n del -

niño con su realidad. 

El enfoque psicogenético concibe la relaci6n que se es

ta.blece entre el niño que aprende y lo que aprende como una

dinámica bidireccional, 

Para que el estímulo como tal sobre el individuo, es ne 
. -

cesario que éste t8.mbién actúe sobre el estímulo, se acomode 

a él y lo asimile, 

( 5) SEP Programa de Educación preescols,r p. 80 
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SegÚn J. Pie.get: 

" El desarrollo del pensamiento es un11 construcc:i.ón con 

tinua en la que intervienen dos aspectos el llanfüdo funcio-

nal que es de cará.cter biológico y el estruc·ture.l o psicoló

gico que se refiere a lns experiencias que el individuo ad-

quiere de su interrelación con el medio" (6). 

La e.da.pt2.ci6n psíquica es el aspecto dinámico rlel fun- ... 

cionarnien·to intelectual caracterizado por dos procesos indi.::.t. 

sociables que son la asimilación y la acomoclac:i.6n. 

Así el proceso del conocimiento implica la interacción

entre el niño, sujeto que conoce y el objeto de conoci.m:i.ento, 

en la cual se pone en juego los mecenismos de 8.simil:a.ción o

sea la acción del niño sobre el objeto en el proceso de in-

corporación a sus conocimientos a.nteriores. 

La acomodación, modificación que sufre el niño en f'un-

oión del objeto o acción del obje-to sobre el niño. 

El proúeso de la ads.ptación es, el aspecto dinámico de

la 1nteligenci.a medhmte el cual se consigue el equ:i.librio -· 

entre la asimilación y la acomode.ción. 

El resultado de ln e.cción entre varios componentes genf 

re. un cambio paulatino en lf s estructuras mentales. 

(6) Ibid, p, 82 
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Los mecanismos de asimiJ.aci6n y s.comodeci.6n son ac-~•--
ciones mente.les que ds.n por resul ts .. do la estructuraci6n pro
gresiva del conocimiento. 

Para que el niño llegue al conocimiento, constitu;ire hj_
p6tesis con respecto a los fen6menos, situaciones u objetos; 
los explora, observa, investiga pone a prueba sus hipótesis-• 
y constituye otra.e o las mod.if'ica, cuando las anteriores no
le resultan suficientes. 

Lo e.nterior permite escle.recer que para que se produzca 
el e.prendizaje no basta que alguien lo trasmita a. otro por -
medio de explicaciones, 

El aprendizaje se da solamente a. través de la propia aü 
. -

·tividad del niño sobre los obje-tos de conocimientos, ya sean 
físicos, afecticos o sociales que cons-tituyen su amb:i.ente. 

" La ·teoría ps:i.cogenética conceptualiza al aprendizaje
como, el proceso mental mediante el cual el niñ.o descubre y -
constituye el conocimiento a través de la.s acciones y situa
ciones que despiertan su interés" (7). 

Esta es una concepción de aprendizaje en el sentido e.m-
plio I es decir, que se puede equiparar con el concepto de de 
sarrollo, En este sentido, se hace referencia de factores -
que intervienen en el proceso de adquisición de conocimien-
'!!,~~-il-9.\2:(l._:[1;};~2.:!:.ºnan en intere.cci6n constante. 
\7) Ibid, p. 84 
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Bstos factores son la mRduraci6n, la exper:!.encie., la -

transmisi6n sccie.l y el proceso de equilibraci6n. 

La maduración. 

El factor más básico, la, e.parici6n de cambios bio16gi-

cos que se he.llan genéticamente proe;ramados en la conceptu8.

lizaci6n de cada sujeto, es el que proporciona una base bio.:. 

16gica para que se produzcan camb:!.os, a medida que crece y •·· 

madura. 

La madure.ci6n es un conjunto de procesos de conocimien

tos orgá.nicos, particularmente del sisteme. nervioso, que 

brindan las condiciones fisiol6gicas necesarias para que se

pr.•oduzca el desarrollo psicológico. 

Sin embargo este primer factor por si solo, no explica.

las transforms.ciones que se dan en el aprencli.za je, es indudJ:i: 

ble que a medida que avanza la maduración del sif~tema nervi.!2, 

so se dan nuevas y más amplie.e posibilide.des pare .. efectuar -

e.cciones y· adquirir conoci.mi.en-tos, pero esto s6lo se podré. -

lograr al intervenir la experiencia y la trensmisi6n sooial. 

La maduraci6n no es un proceso aut6nomo, si.no depende -

ele la influencia del medio ambiente, por ello, los niveles -

de madur8,ci6n, aunque tienen un orden de suces:l6n constante, 

muestran variaciones en cu.qnto a la edad en que se presenta, 

lo que He explica por la intervención de otros factores que-
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inciden en el desarrollo. 

La experiencia 

Es otro factor del aprendizaje, que se refiere a aque-

llns actividades previa.s que tienen lugR.r cuando el niño in

·beractúa con el medio ambiente que lo rodea .• 

Cuando explora y manipula. los objetos y aplica sobre -

ellos diversas acciones. De la experiencia que el niño va -

·beniendo se derivan dos tipos de conoci.mientos: el conoci--

miento físico y el 16gico-matemático. 

Al primero corresponde a las care.oterístioas f:{sica.s de 

loii objetos, por ejemplo: paso, color, forma, textura.s, tamQ¡ 

ños, etc. 

El segundo corresponde las relaciones lógicas que el ni 
ño constituye con los objetos cuando hace compaii:1aciones en-

tre ellos, por ejemplo: más duro que, etc. , este tipo de re

laciones no están d:cidas por los objetos en sí, son produci-

das por la actividad intelectual del niño que las compara. 

Tra.nsmisión socia.l 

Se refiere a la inter0.cci6n que el su;jeto tiene con sus 

padres, hermanos, familiares y amigos y los diversos medios

de comuni.cé1.ci6n que se dan al interactuar con el medio aro---



54 

biente y sus compañeri tos, de los our.,,les va obteniendo cier

tos aprendizajes. "El conocimiento sociEü se consit1era un -

legado cultural que incluye al legrido or8.l, hábitos, etc., 

que difieren de una cultura a otra y que el nirlo tiene que -

aprender de la gente, de su entorno socis.l al interactuar y

establecer relaciones socif<les" (8). 

Por intere,cci6n se entü~nde el aoto de intersubjetivi-

dad oue he.ce a.lusi6n a los procesos internos de eprendizaje, 

en tanto, se generan y desarrollan le,s habilifü1des y es-tret.~ 

gias que pone en juego el alumno, mientrRs que Hl profesor -

le corresponde impulsRrlris, 

El maestro debe dr,.rle importancia e, las interacciones -

sociales en·tre sus comps.ñeros, ya que se í'f'worece el Elspíri.

tu de coopersción entre los niños, y esto es tan importEintc

para el desarrollo intelectual del sujeto, así como una bue

na rela.ci6n del niño con el adulto. Sin la oportunidad de ~

ver la relatividad de l8S perspectivas, ya que el niño sigue 

siendo pr:i.s:i.onero de su natureJ. punto de v:i.sta egocéntrico. 

Un choque de convicciones entre niños puede fÁ.cilmente

despertar la conciencia de diferentes puntos de vista. 

Otros pequeños de diferentes niveles cognitivos pueden a me

nudo ayu.ds,rse, o sect, puede 2 .. yu.d2.r al nLño a salir de su eg;Q 

centrismo més oue el s,du:Lto, Es importante que el maestro -

tenga informaci6n sobre los aspectos psicológicos de sus ---

P-lumnos y los aplj.que al trr,bajar. -------------·-·--
(8) Ibid p. 88 
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En el CRso concreto de la e.dquisici6n de la lecto-escr1, 

tura, el niño constituye sus propios conocimien:cos a p2rtir

de su interB.cciones con· el objeto de conocimientos y sus pr.9_ 

pias reflexiones, 8dern4s de la informaci6n que recibe de su

entorno. 

Refiriéndose a las estructuras subyacentes de aue disp,2 

ne el niño a abordar, el maestro puede y debe ayufü1.rle a 

crear conciencia de elliJ.s, bien sea medi,a.nte discusiones a.de 

cuadas con el propio alumno, o bi.en mediante la orge.niv.,:i.ci6n 

del trebajo por equipos, di2.logando entre ell:a.s, lo que fav_Q 

receré. la verbs.lizs,ci6n y la toma. de concienciB. 1 que pare. él 

son muy importantes lBS ideas esponténeas del niño y esto 

simplifica el trabajo y favorece la creatividad, Así en vez 

de B.lumnos alienados, receptores, pasivos y conformistas, 

tendremos niños ac·tivos críticos y reflexivos. 

Proceso de equilibraci6n 

El factor de equilibrio es fundamental, ya que con esto 

se explica la síntesis entre los factores m2.dura.tivos y del

medio am1)iente (experiencia y trBnsmisi6n social), es por -

tanto, un mecanismo regulador del orecimierrto dentro de le, -· 

inteligencia. 

" Cuanc1o en el su;jeto surge una necesided provocB,dH por 

el medio ambiente que lo desequilibra, realize, a través de -

Aus_acciones,_modif:i.caciones pA.ra recobrar nuevamente el ---
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equil:i.brio 11 ( 9), 

En caso de discordancia entre un esouemr1 y un objeto o -
situación; lo que está implic2.do en cualquier si tua.ción de 
aprendizaje, se establece un eauilibrio, Este se da. entre la 
a.simil::wión, es decir, 10. incorporación más o menos distorcio 
nada. de un objeto, para someterlo al sistema inicial, y la -
acomodaci.6n, es decir, la. modificación dell esquema. mismo, pa-•. 
ra aplicarlo al objeto. Toda 0.comodación y tofüi. dif'erencia-·
ción de los esquemas que resultan de ella. por definición con
sisten en respuestas de compensa.ción frente a las perturba--
ciones (con respecto a los esquemas anteriores) que hacen,ne
cesa.ria J.g variación de los esquemas inicüües. Este equil:i.
brio, por otro lado, va en 8umento; poüo estable a.l üomienzo, 
en los aprendizajes de nivel inferior; rücanza cierta consti
tución de les estructuras lógico-matemáticas. 

A cada desarrollo corresponde un nivel de equilibrio --
cus.ntita-tivo y cualitativo cada vez mayor, de hecho, para Pia 
get no es más que un?. serie de estructuraciones, sucesiva.a -
hasta llegar a un equilibrio perfecto •. 

Lo que adquiere mayor importancia pR.ra. el conocimiento -
de la realidad; es la estructura de conocimientos previos en
la cual el estímulo puede ser asimilado. Las estructuras se
gÚn Piaget son: 

" un conjunto o grupo üoordiw;i.do de esquemas, cuya formaci6n-

9:~E~!:9:~-9:~-!::~~-procesos de asimilación y acomodación" (10). 
(9) Ibid p. 90 
(l0)Ibid P• 95 
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Un esquema es un conjunto de acciones que se van coordi 

nando hasta formar un toa.o bien org.•;mizado e integrado. 

Pia.get interpreta. los hechos de aprendil'iaje desde la -

perspectiva de su concepción general del desarrollo de las -

conductas •. 

Según él, "El aprendiz8.je en su sentid.o es-trioto se ca

racteriza por la a,dquisici6n que se efectúa medie,nte la exp~. 

riencia anterior, pero sin control sistemático y d:Lr:Lg:Ld.o -

por pa..rte del suje·to" (11). 

En ambos ca.sos, el fenómeno de eprendiz8.je se traduce -

en una modifica.ci6n de conducta. Pero esta modificación,no

resulta del establecimiento de nuevas conexiones estímulos-

respuestas (E.R) ni de nuevas síntesis o estructuras purs.men 

te cognitivas de tipo E.E. Resulta de la transformación de

un esquema., de acción, de naturaleza sensoriomotriz, o, si se 

quiere, cognitiva-reactiva, cuya tendencia. inicial es, sin -

duda., la. de asimilar obje·tos, incorporándolos a un pJ.e.n de -

conduc·ta.. 

J. Piage·t definió el desarrollo del pensamiento 16gico

en eta.pHs por lHs que pasan todos los indi vid.uos en una pro

gresión ord.ena.d.a variando sólo el tiempo en oue se presentan. 

Afirma. que en 18. cons-trucción del pensamiento pueden 

distinguirse diversos estadios, cad8. uno de los cuales se 

(llJ Ibid p. 98 
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origina en el anterior y constituye a su vez la base para -

que se organice el siguiente estadio, 

Piaget distingue cuatro grandes períodos en el desarro

llo de las estructuras cognitivas, íntimamente unidas al de

sarrollo de la afectividad y de la socialización a.el niño. 

Periodo sensoriomotriz 

El primer período que llega hasta los 24 meses es el de 

la inteligencia sensorio-motriz anterior al lenguaje y al 

pensamiento propiemente dicho. 

Tras un periodo de ejercicios de los reflejos en que -

las relaciones del niño están íntimamente unidas a tenden--

cias institivas como son le. nutrición, la reacción simple en 

defensa, etc., aparecen los primeros hábitos elementales. 

No se repiten sin más las diversas reacciones reflejCJ.das, s! 

no que incorporan nuev.os estímulos que pasan a ser asimila-

dos, ]l;s el pUllito de pa.rtida para aa.quirir nuevos modos de -

obrar; sensaciones, percepciones y movimientos propios del -

niño se organizan en lo que Piaget denomina esquemas ele ac-

ción. 

A partir de los 5 6 6 meses se multiplican y diferen--

cian los comportamientos del estado anterior, Por una parte, 

el niño incorpora los nuevos objetos percibidos a unos esaut 

mas de acción se tra.nsforma.n (acomoa.aci6n) en función de la-
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asimil1zaci6n, Por consiguiente, se produce un doble juego
de asimilación y acomodación por el queel niño se 8,dapta a -
su meclio, 

Al coordinarse dife.rentes movimientos y percepciones se 
formarán nuevos esquemas de mayor amplitud. El niño incorp,2 
re, las novedR.des procedentes del mundo exterior a sus esque

meis como si tratara de comprender si el ob;jeto con el que se 
ha topado es, para. chupar, ps.lpar, golpear, etc. 

Durante el período sensorio-motor todo lo sentido y·pe! 
cibido se asimilará 8, la actividA.d infantil, 

El mismo cuerpo infantil no está. disocütdo del mundo ez 
terior, raz6n por la cual Piaget habla de un egocentrismo :t,g 
tegral.. 

Gracias a posteriores coordinaciones se fundaments,ron -
los principales cs.tegori.R.s de todo conocimiento: categoría -
del objeto-espacio, tiempo y causalidad, lo que permitirá, ob 
jetivar el mundo exterior con respecto al propio cuerpo. 

Como criterio de obje·tivaci6n o exteriorización del mun 
do, Piaget subraya el hecho de oue el niño busca un objeto -
desaparecido de su vista, mientras que dur2nte los primeros
meses dejaba.n de interpretarse por el objeto en cuc,ni;o esca
paba de su radio de percepción. He.sta, el final del primero, 
el niño no será capaz de considers,r un objeto como algo ind,2_ 
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pendiente de su propio movimiento y SR-br~-, Bdem1s seguir los 
despJ.B,zamientos de este objeto en el espP.cio. 

Al finaliz,,r el primer año será capaz de acciones mcis 
complejas, como volverse parR a,J.canzar un objeto, U'bilizar -
objetos como soporte o instrumentos para conseguir sus obje
tivos o para cambiar la posición de un objeto determinado. 

Periodo preoperatorio 

El período preopers,torio del pensamiento llega FcproximJ1 
dcimente hasta seis años. 

Al cumplir los 18 meses el niño ya puede imitar unos mo 
' -

delos con algunas partes del cuerpo que no percibe directa-
mente, incluso sin tener delante el objeto o modelo. 
La acción mediante la que toma posesión del mundo, todavía -
es un soporte necesario· a la representaci.ón. Pero a medifü,,
que se desarrollan imitadión y representación, el niño puede 
realizar los 112.mados actos simbólicos. Es capaz de inte-•-
grar un objeto cuaJ.quier11 en su esquema de acción como sust_:J, 
tuto de otro objeto. 

Con un problema práctico por resolver, el niño todavía
es incapaz de despegarse de su acción para pasar a, represen
tarseJ.a; con J.a mínima, simbólicamente ejecuta J.a acción, que 
anticipa, 
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La función simbólicR tiene un gran desarrollo entre los 
3 y los 7 años. Por una pA.rte, se realiza en forma de 8.cti
vidad.es lúdicas en 18.s que el niño toma conciencia del mundo, 
aunque'11eformada, reproduce en el juego situacion¡¡s que le -
hs.n impresionado, ya que no puede pensar en ells.s, porque es 
incapaz de separar acción propia y pensamiento. 

Para el niño el juego simbólico es u.n .. medio de a,dEJ.p·ta-
ción tento intelectual como afectivo. 

El lenguaje es lo que en gran par·te permitirá al niffo -
adquirir una progresiva interiorización mediante el empleo -
de signos verbales, sociales y transmitibles oralmente. 

IniciR.lmente el pensamiento del nifío es plenamente sub
jetivo, Piaget habla ele un egocentrismo intelectual durante
el período preoperatorio. El niño todavía es incapaz de --
prescindir de sus propio punto de vista. 

El pensamiento sigue una sola dirección: el nifío presta 
a·bención a lo que ve y oye a medida que se efectue .. la acción, 
o sea suceden 18.s percepciones, sin poder dar marcha B-trás. 
Rs el pensamiento irreversible, y es ese sentido Piage·b ha-
bla de preoperativide.d, 

Frente a experiencias concretas, el niño no puede pres
cindir de la intuición directa, dado que sieue siendo inca-
paz de asociB-r los diversos aspectos de la reB-lidad percibi•• 
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dA, o de integn,r en un Único Hcto del pensAmiento las sucesi 

V8,S etapas del fe:n6meno observado, 

Es inc8,paz de comprender que sigue habiendo ,,la misma -

cantidad de líquido cu:cndo se trasvRsa a un irreversibilidad 

de su pensamiento, s6lo se fija en un aspecto ,( elevaci6n de

nivel) sin 1.leg(',r a comprender que 1,1 diferenciR, de nJ.turfl -

queda compensade con otra diferencia de superficie. Tampoco 

puede comprar la extensi6n de una parte don el todo, dado -

que cuando piensa en la perte no puede e.ú:n referirse al todo. 

La subjetividA.d de su punto de vista y su incnpacidad -

de situarse en la perspectiv,~ de los demás, repercute en el

pensamiento infantil, 

Mediante los múltiples contactos sochües e in·t~,rcem--

bios de palabra con su entorno se confftruyen en el niño du••

rsnte ests, época unos sentimientos frente a los demás, espe

cirümente frente a quienes responden n sus intereses Y' le Vf: 

lor,nr. 

Período de lRs operaciones concretas 

El período de 18.S operaciones se situa. entre los 7 los-

11 2,fíos 8proxim-9.dRmflnte. 

Estfl período señ8la, un gra,n avance en cu,1.nto a sool.ali

zaci6n y objetivación del pensemiento, 
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Aún teniendo que recurrir a la intuición y a, la propia--
acci6n dél niño yi', s?be descentrB.r, lo que tiene sus efectos
t8.nto en el pl.8110 cognitivo como el 8fectivo o morrcü. 

Medi8,nte un sistemn. de operaciones concretes el niño pu_Q 
de liber8rse de los sucesivos aspectos de lo percibido, p8.r01-
liberarse de los sucesivos 8,spectos de lo peroibido, p,1,rn. dis 
tinguir a través del c11mbio lo que permanece invs.riable. 
No se q,.,eda limit11,do a su propio punto él.e vists, all'tes bie11,
e1~ capaz de coordinar los diversos puntos de vista y de SP.car 
las consecuencia,s. Pero las operaciones del pens,,miento son ... 
concret8.s en el sentido de que s6lo alcanz,,m a la refJlidad -
sucep'bible de ser m<J.nipulada, o cusndo existe la posibilidad
de recurrir s una. representnci6n suficientemente viva, 
Tods,vía no puede razon2.r fund~.ndose exclusivRmente en enunci.Qe 
dos puramente verbales, y mucho menos sobre hip6te sis, cRpac2:, 
dad que e.dquirir~ en el estadio inmedis.to, o estadio de]. pen
samiento formal, durante la Rdolescencia. 

El niño concibe los sucesivos est8.dos de un fenómeno, a.e 
una transformación, como modificaciones que puedA.n compa,rarse 
en·bre sí, o bajo el nspecto de invarisnte aue i.mplica la, re-
versibilidGd, 

El niño empleará la estructura. del egrupfimiento (opera-
ciones en problemP.s de serié,ci6n y clnsifj_crici6n). Puede es
t,i.blecer equiva.1.encü'.s numéricris independientemente de la po
sición especie.l de los elementos.·ttega s. relncionar J.¡:1, dura-
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ci6n y el espa.cio recorridos y comprende de este modo la. id.ea 

de velociclad. Las explicP.ciones de fen6menos físicos se ha-

cen m2.s objetiva.e. Ya no se refiere exclusivAmente (,. su pro•

pia acci6n, sino que comienza P. tomar en consideraci6n los d,1 

ferentes fri.ctores que entrnn en juego y su relrci6n. Es el -

inicio de una ca.suRlidad objetivada y especiAlizada a un tie.!!! 

po. 

El niño no es ce.paz de distingujjr aún a.e forma sRtisfflc

toria lo probable de lo neces8rio. Razona Únicamente sobre -

lo realmente dado, no sobre lo virtual. Por tanto, en sus -

previsiones es limitado, y el equilibrio que puede alcanzar -

es aún relativamente poco estable, 

La coorc1inaci6n de acciones y percepciones, bta,se del peg 

samiento operfl.torio individual, también afecta a las rela---·· 

cienes interindividuE,les. El niño no se limit8 al c1lmulo de.

informaciones, si.no que las relacion,, entre sí, y mediante la 

confrontaci6n de los enuncie.a.os verbales de las diferentes 

personas, adquiere conciencia de su propio pensPmiento con 

respecto Fl.l de los otros. Corrige el suyo (a.comoda.ci6n) y 

asimila el ajeno. El pensamtento del ni.ño se objetiv!s. en --

gran parte gracias al i.nterm1mbio soci8l. 

En esta edad el niffo no s6lo es objeto receptivo de la -

informaci6n lingüístico-culturs.l en sentido Único. Su,rgen --

nuevB.S reln.ciones entre niffos y adultos y· especialmente en-tre 

los mismos niños, Piage-t h8.bla de u.ns. evoluci6n de ls. condu.Q_ 
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ta en el sentido de léi. cooper,e.ci6n en grupo pa.sando de la. 0 . .9.

tividad individur·ü aislado R. ser una conduota de cooperación. 

Período de le.s oper2ciones formales: Adolescench,. 

Piaget atribuye la máxima. importanci8. 1 en este período,

al desarrollo de los procesos cognitivos y a las nuevas rel8.

ciones que se hacen posible. 

La principal característica del pense.miento a es·te ni-·-

vel en le. capacidad de prescindir del contenido concreto para 

situar lo actual en un m6s Amplio esquema de posibiliclades. 

Frente a unos problemes por resolver, el adolescente utiliza

los datos experimentales piu•a formular hipótesis, tiene en --· 

cuenta lo posible, y ya no s6lo, 18 realidad que actualmente

conS'ba.ta. EJ. adolescente puede manejar yR. un&.s posiciones, -

incluso si lR.s considera como simplemente probables. Las co;n, 

fronta medinnte un sistema plenamente reversible de opex•a---·· 

ciones, lo que le permite pasar e deducir verfüldes de C8rác-

ter cada vez más general. 

n Piaget subrayec, que los progresos de la 16gic,t en el 

adolescente van P. 12. par con otros cambios del pens2.micm.to y

de toda su person8lidad en gener8l, consecuenci 01, de las trPn~ 

formBciones operedas por esta ,poca en sus relaciones con la

sociedad" (12). 

2. 5 Ped8.gogía. operatoria 

r12r·rliid-p:110 
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2. 5 PedagogÍB. oper8toria 

Innov<>r en educnci6n no puede consistir, en modo alguno, 
en resucitar lo que h2cen cincuenta 8ños er:·I nuevo, pero c,ue 
por circunstanci8s hist6ricas divers8.S no pudo evolucionnr,
sino en incorporar n. los trabajos de hoy lo que nos aporta -
la c ienci~1 de nuestros días, 

Los tr8.bajos de J. PiAget, Inhelder y· sus colaborqdores 
hn.n amplificado en lf' actuc;liclad, extendiéndose nl C'•,mpo de
la educ2.ci6n y rebP SR.do el marco epistemol6gico nue los vi6-
n8.cer, y enriqueciéndose :;ü tr:,nsformR.rse de especulB.tiv~imeri 
te coherentes en socialmente útiles, 

Del ana:f.isis y estudio de sus i.nvestigaciones nc,_ce un.8.
nueva forma de enfocar el 8.prendizB.je cuyR n2tur8leza primot 
diRJ; no consiste en retener conocimientos ya producid.os, 
sino por el contrerio; en producirlos, producción c,ue no se
detiene en el saber académico y aue se extiende a lo que so
bre uno mismo y sobre 1~.s relaciones con los dem6.s podemos -
11.egar a entender. 

EstA conoepci6n del Rprendizaje es la que desarrolla la 
pedagogía operrs.torü-1. n,icida h"ce m6s de unP décnd8. en B'1rce-
1ona, Esp2.:ñ8., como resultado de los trab",jos efectuados por
el equipo del Inst:ltuto MunicipRl de Investigación en Psico 
logía 1\.plic8.da a la Educcici6n (IMIPAE), el cuPl se ha orien
tado al 8.n~.lisis de 1,1. repercusiones concret8s en el ~mbito-
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de la educ8ci6n y del des,-1 rrollo de la personnlidad del ind1 
viduo de algunos e1spectos rele1tivos ,, un determin<1do tipo de 
funcionamiento socinl, en.tendido éste como el conjunto de it!. 
fluencia que ejercen l"s relaciones interindividun.les dentro 
del grupo y, al mismo tiempo, las ejercidas en el individuo
por determim1dos estereotipos y perjuicios de la soci.edad en· 
que vive. 

La ped.8.gogía operatoria puede definirse como: el estu-
dio de la génesis individur-i.l y colectiva par,1 f2vorecerla y
desarrolle.rle. e.1 igU:-'tl oue los demÁ.s procesos intelectu&lles
del desarrollo infantil, 

Surge como mw form,, de contribuir 8 18 cons·trucci6n -
del r1.prendize.je al vincul.R.r ,1 la realid,id del niño sus inte
reses y neceside.des. Tom:a en cuents las relaciones entre -·
los alumnos al orgRnizarse el grupo y al plBntear temRs de -
sprendizaje sin depender s6lemente de lo que <licte el maes-
tro. 

A par·bir de los 8portes que ha realiz:a.do la psicología
genética, respecto e.l prooeso de construcción de conocimien
to; esta pedagogía ·tiene corno prop6sito elabornr secuencias
didácticas que puedan ser aplicadas en el rn8.rco escol:ar. 

La peds.gogía operA.toria nos muestra cómo llegar a. ln 8d 
quisición de un concepto; es necesario pasar por es-budios irt 
termedios que me.roan el ca.mino de su construcción y que per

miten posteriormente gener,".lizr,trlos. 
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" Comprender no es un Acto súbito, sino el ·término de -
un recorrido que requiere un cierto tiempo, durante el cu8.l
se van considerflndo r:,spectos distintos de unR mismR. ren.lidRd, 
se ab8.ndonc1.n, se vuelven n retom8-r, se confrontnn, se toman-
otros despresiPndo lns conclusiones extreídas de los prime-
ros, porque no encajnn con lRs nuevas hipótesis, se vuelven
al principio tom1:1ndo concienci'i de 18. contradicción que en-
cierrnn y, finalmen-te, surge un:a explicación nueva que con-
vierte lo contradictorio en complementnrio" (13), El proce
so seguido con los errores cometidos no se retienen., pesa Rl 
inconciente; sólo se toma conciencia de su resul·tado. El 
nuevo conocimiento y ].a formR correcta de razom1r que nos ha 
llevado a él, ha ri.bierto un CRmino nuevo que puede reanudrir
se cuRndo sea neces8rio, un º"mino que no existia Antes, Lo 
importante no es sólo la nuevP 8,dquisición, sino el haber 
descubierto cómo llegar e ellA., Es-to es lo que permite gen.!1. 
ralizar. 

LB. pedagogía operativa se rige bajo los siguientes prig 
cipios: 

1.- El niño construye sus conocimientos siendo un sujeto 8C-
tivo y cree.dor con un sistem8 propio de penes.miento. 

2.- Los conocimientos se ridquieren media.nte un proceso de 
construcción del sujeto que Rprende, 

3,- Este proceso supone etapas o estudios sucesivos, cadA -
uno de los cua.les ·tienen sus propios Rlc,,.noes y limitP--

::;; ___ aione.s~----
(13) MOH.ENO ,Montserra.t, L,1 ped8gogía operatoriR., p. 8 
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4 .- Lr,1s condiciones que dichn interacci6n genere, en el sujeto 
le permitirii, consolidf1r o modif:i,cRr sus propios conoci--
mientos y ello no dependerá de la transmisi6n de informP
ci6n, 

5.- El éJprendizPje, tRnto cognitivo, afectivo, como sociHl, -
se de, a través de la. interacci6n entre el sujeto y el me
dio. 

6 . .,. PR.re, que un aprendizaje sea, ta.l, debe poderse generalizar 
es decir, aplic8rse en diferentes contextos. 

fü4,j o el denominHdor común de "pensar en las :c,u1as 11 , la -
pedRgogía operatoria propone la situaci6n de la parcelnci6n -
de las materias por unifütdes con finalidr1d en si misme.s, con
lo que se confiere 81 nifio un sentido de inmedi8.te¡¡; de <md2 -
uno de los 8,prencliz3,jes que realiza. 

Los 8.spectos mris destRcados de la ped,9gogí.a operEi,toria •. 
que dan sustento a los progrnm8.S de modernizaci6n educativR -
vigente son: 

Consis-te en el ri,provechRmiento, por p8.rte del docente, -
de toda la información, las cap:widades y las fe.cultRdes del.
alumno parR, poner 1,1- ensefinnza al servicio de la.s necesidacleH 
prácticas de la vida, 

LH pedagogía operatori8 está b8,S8.da esenci:ümente en el
dessrrollo de la c.Rp.-,cidRd operatoria del individuo, o_ue lo -
conduce a descubrir el conooimien-bo como lH necesidc1,d de fü1r-
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respuestP a los problemf-ls que plr-mtect lP reRlidfld, y oue debe 
estimular la escuelco para SR.tisfacer 1°s necesidPdes rePles,
socia.les e intelectuF.1les de los -'olumnos. 

LP. pedRgogú,. operRtorL:1 p:0,r-te del conocimiento de l8s po 
sibilids.des y el momento en que se encuentra cPd 0 niño pc3,ra -
elegir los contenidos de J.ci ensefüinzfl y ndoptr-i. como punto de-
2rr,1.nque las dificul t 1,de s que entrañ,.t cada aprendi1n.je. 

El mP estro es un mero conductor de l8 observr, ción y 18 -
experiment8.ción de sus P.lurrmos; el resul tc1 do de sus experirneg 
t;f,ciones es interpretedo por éE➔tos no como lo hr0 ría el r-idulto, 
sino. medili.nte la qilic:aci6n de sus propiPs estructuras inte-
lectur:ües, J,,;.s cuales evo1uc:i.onan 2 lo 18.rgo de su des'·rrollo. 

Los trab,1jos reP1iz.J,dos por Je,,,n Piaget y su sscueln, en 
especiéJ.1 los re1·J.tivos a 1,, psicología genética, constituye -
hasta el momento 18. más import:ante r"portPc:i.6n sobre el oonoc,t 
miento de léJ. evolución de lea inteligenciR del niño, 

Según Pü1.get, lc1 inteligencia es el result8a.o de un,,. in
teracción del individuo con el med:i.o. MediPnte lri inteligen;
cia, el hombre osimil" l"• renl:i.ded exterior y lo interpreta -
de m'1ner2 diferente segÚn se" su edr:,d; r,. este fenómeno le ele
nomina P:i.r•.get estruoturP del pens2mj_ento. 

Respecto <1 18, enseñnnz:a de l"'c lengun, lB pefü,gogía oper5 
toriR sostiene que el elngtw.je es un" herr~mientn t,lsic" del-
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comportP.miento socic.ü, significa unn 2.pertura. ~11 mundo y· --
constituye una forme; de npropiorse de ~l por medio de 1,, pa
labrs. L8. e,duc8ci6n lingtiística del niño debe ser promovia.a 
desde la propie" hB.bla infantil para enriquecer y flexibili-
zar el caudal expresivo del alumno tom,:mdo la competencifJ. -
lingüística como base, 8 fin de que, en principio, adquiere
un muyor a.ominio a.e 1,,. proph1. lengua. L8. escuel8 debe J?ropi 
ciar oportunidades p,.,.rR que el niffo entre en cont,rnto con el 
mundo que lo rodeR., con eJ. propósito de que la competncia 
que posea. del lengua.je lo conduzca a usRrlo en actos comuni
cativos concretos. 

EJ. aprendizaje de la lengua no termina dur"lnte toda ls.
vida. La palabra es t:mto un vínculo de expresión como pen
semiento por sí mismo. Educar la lengua es e(luc9.r el pensa
miento. La. pedSJ.gogia operatoria no concibe el conocimiento
de la lengua s61o como una herramienta de comunicaci6n: re-
quiere y exige como sustento del ra.zonP.miento del nifío. 
Mientras m~s conozca. el B.lumno su lengua, mAyor será su capg 
cid.ad de razonamiento. 

Respecto 8. la enseñn,nza y el a.prendizaje de las meitemá
'ticas, la ped.2gogÍFt oper\itoriFt propone que d'icho aprendizaje 
esté supedit2do a los intereses m:0tyorrnente vitales y concre

tos de los alumnos. 

Acercar la matemática a la real'i<lad no sign:Lf:lca pos·tu
lar situaciones m!;~S o menos reales que e jemplifi.quen o sir--
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van de 1;1,poyo a los Abstractos conceptos mametméíticos. J~l n_! 

ño puede y debe construir sobre datos reales los contenidos

matemáticos, Esto exige del maestro el conocimiento de los

mecanismos espontáneos que el niño desarrolla cua.ndo. debe S.Q 

lucionar por sí mismo los problemRs que involucra a la adqui 

sici6n de los contenidos matemáticos. Dichos problema.s fue

ron objeto de los trF.1.bajos de Püi.get y su escuela durante el 

examen de las etapas por las que atravieza el niño, mientras 

construye las nociones básicas del pensamiento en genere.l y

del pensamiento matemático en particular. 

El aprendizaje operatorio requiere de un profesor despo 

jado de:E criterio de autoridad, cuyo objetivo sea desarro--

llar en sus alumnos la raz6n más que la credibilidad, dis--•

puesto a aprender con sus alumnos lo que pretende que otros

aprenden, lo cual le llevará a descubrimientos por entero n,Q 

vedosos en cada acto de aprendizaje, 

No se pueden formar individuos mentalmente activos aba_ 

se de fomentar le. pasividad intelectual, si queremos que el-• 

niño sea creador, inventor, hay que permitirle situarse en -

la invenci6n. ~~enemos que dejarle .:formular sus propias hip6 

tesis y, aunque sepamos que son err6neas, dej,'1.r que sea el -

mismo quien lo compruebe, porque de lo contrario lo estamos

sometj.endo a criterios de flutoridad y le lmpedimos pensar, 

En esta comprobación se le puede ayudar pl8.nteándole situa-

ciones que, contradigan sus hipótesis, sugiriéndole aue las

aplique a situaciones en las que sabemos que no se van a ve-



73 

rificar, pid.i~ndole que 0.plique su razone,miento a casos d.if~ 
rentes, etc. , pero nunca sunt ituyendo su verdad. por la nue s
tra, 

El niño tiene derecho de equivocarse porque los errores 
son necesarios en la construoci6n j_ntelectual, son intentos
de explicaci6n, y sin ellos no sabe lo que ha.y oue hacer. 
El niño deberr! superar sus errores, si le impedimos que se 
equivoque no dejaremos que construya su aprend.izaje. 

Estos son, esquem'.Í.ticamente, los ejes en torno m: los que 
gira la pedagogía operativa: 

Operar, de ahí su nombre, significa establecer rela----·· 
ciones entre los fürtos y acontecimientos que suceden a nues-
tros ".!rededor, para obtener una coherencia que se extiende -
no s6lo al campo de lo que llamamos intelectual sino también
ª lo ,1fectivo y social. 

Se trati;i, de aprender a 0.B.ctua:r• sabiendo lo que hncemos y
por qué lo hacemos; la libertad consiste en pod.er elegir y pa . ·-
ra ello hace falta poder conocer las posibilid.ades que exis-
ten y ser capaz de inventar otras nuevas. Si simplemente pe
dimos al niño que haga lo que quiere, lo estamos dejando a -
merced del sistema en que está inmerso y dend.er~. a reproducir, 
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EVALUACION EN LA 1-' l'!fülPECTlVA 
DE LA PEDAGOGIA O.PJtH.ATORIA 

3,li: .l!:Valuaci6n del proceso ensenanza-aprendizaje 

La evaluación es uno de los aspectos de la educaci6rr que

es más urgente replantea!'', .L-'Or asignarle como ünico f)ln la d,!l, 

cisión de aprobar o reproba:rr, se convierte en un instrumeni;ü -

sancionador que acarrea graves consecuencias para muchos niñ.os; 

por considerarla como un mero conjunto de técnicas dirigidas a 

obtener una información "objetiva", se desvincula del proceso-
-de aprendizaje; por confundirla con la medición, se intenta --

traducir sus resultados en una nota o puntaje; por centrarla -

en las conductas observables, se excluye de su ámbito los pro

cesos subyacentes que constituyen lo esencial del desarrollo -

del ser humano; por restringirla a la consideración del desem

peño del alumno se ignora tanto el aporte que podr:ía oonsti.; __ 

tuir' para la comprensión de ese mismo desempeño como el valor

que podría adquirir para la investigación pedagógica, 

Desde el punto de vista la evaluación sólo tiene sentido, 

si tiene como punto de partida y punto de llegada el proceso-

pedagógico; debe ser un pro<.:eso permanente que, a la luz de -·

una teoría del conocimiento, posibilite acompañar e intervenir 

en el proceso. 
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15s un proceso ae investigaoi6n, de búsqueda, que apun:ta
hacia transf:ormaciones de :Las relaciones que se establecen. en; 
tre los actores principales del proceso educativo: 

a) El que enseña, trae consigo la historia de su vida, -
que es parte de la historia del grupo socio-econ6mico-cultu·-
ral al que pertenece, además de las teorías que fundamentan -
su> trabajo y que influyen su forma de pensar y enseñar, 

b) El que aprende, también trae su historia de vida y de 
grupo que influyen en su forma de pensar y aprender, 

c) El contexto, del que forma parte la relación entre la 
escuela, el sistema oficial de enseñanza, las familias, la co 
munidad, las formas de organización física y administrativa de 
la escuela, la planificación, los contenidos, la metodología, 
los libros de texto, las formas de evaluar, 

3,2 ~valuación y educando 

una concepción de evaluación acorde a los requerimientos 
del alumno, se dirige a ponderar sus logros en cuanto a las -
necesidades básicas de aprendizaje y a la adquisición de métg 
dos, lenguajes y valores que les son consustanciales, de,;,--
acuerdo a los perfiles de desempeños en la vida individual y
soci.al, donde las actitudes y los métodos de pensamientos son 
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indispensables para crear relaciones de convivencia adecuada, 

1,a evaluación enfocada a formar gente exitosa desmitifi
ca en la práctica el uso de la evaluación con la carga de --

frustación y fracaso que le pueden significar al alumno, y -

aprovecha el potencial de reflexión que implica, para sacarle 

pé1rtido a los "fracasos de aprendizaje" que puede reflejar, -

haciendo de ésta una experiencia también forma ti va, 1<.;sto ayu 

da a reformular nuevas expectativas donde los educandos pue-

den obtener en la evaluación otras motivaciones para su logro. 

Una evaluación centrada en el alumno reconoce los aspec
tos valiosos del esfuerzo invertido en productos aparentemen

te pobres y las potencialidades de recuperación en diferentes 

momentos del curso, Es capaz de apreciar también los casos -

de educandos distintos ofreciéndoles los apoyos específicos, 

1,a evaluación se hace didáctica enriquecedora, pues cap.§l_ 
cita al educando e:ri la habilidad de juzgar situaci.ones ubican 

do causas, cons_ecuencias y alternati.vas de solución y promue

ve la actitud de reconocer los propios errores y sacar prove

cho de los mismos, Así, la evaluación además de ser· instru-

mento pedagógico, también es una capaci.dad a desarrollar en -

el educando, lo cual debe ser objeto explícito de la educa--
ción; una de las intenciones fundamentales de la nueva proPUQS 
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ta de evaluación es que el alumno adquiera la facultad de cri

ticar su acci6n educativa, aceptar sus faltas y superarlas. 

]!;U la experiencia común del educando, su relación con la

evaluación se da a través de la clasificación y su aprendizaje 

eru torno a ella le dice lo que ha logrado del proceso educati

vo, sus esfuerzos se ven reducidos a una nota que lo gratifica - -
rá si se encuentra en un nivel alto dentro de la escala, o le-

creará sanciones si desciende respecto a un.a demarcación, 

],'U situaciones así, en lugar de se:r constante el desempe-• 

ño, :responde en gran medida a las demandas de la evaluación en 

una etapa determinada y al esfuerzo que hace los días y horas

previos al examen, sin destacar la utilización de trucos para

obtener la nota • 

.l!;l educando vive la evaluación desde una posición temero

sa, pues está familiarizado con su aspecto clasificatorio, a -

partir de lo cual va constituyendo una autoimagen que incidirá 

en sus desempeños futuros, 

xste estado de cosas plantea la necesidad de modificar el 

uso dado a la evaluación, de manera que el educando aprenda a

practicarla y a ser sujeto de ella, conociendo sus beneficios

en tanto que posibilita la reflexión y construcci6n de juicios 
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que le permiten valorar en cualquier momento cómo y por qué o:11, 
tiene los resultados a los que se va enfrentando, 

Dicha práctica, que puede convertirse en hábito gratifi-
cante, tiene la virtud de fomentar el autodidactismo al propor, 
cionar la generación de esquema para seguir aprendiendo y pro
veer de un sentido de responsabilidad y autonomía abriendo la
posibilidad de aprender a auto-dirigir los mecanismos de eva~
luación. 

Avanzar en este sentido es importante, pues es la premisa 
para acercarse a esquemas de autogestión y coevaluación que 
creen relacJ.ones favorables en la búsqueda de una educación en 
la que los distintos sujetos se corresponsabilizan por su cali 
dad, 

LB evaluación tiene una cara institucional y socialmente
necesaria: la acreditaci6n de estudios con fj_nes de promoción
y certificación. .i:;s decir, se trata de objetivar los resulta
dos utilizando algún código; lo cual obliga a realizar "Cortes 
en los aprendizajes y a representar estos cortes en alg~na es
cala de calificaciones. 

11 La evaluación como apoyo a la acreditación debe crear -
conciencia en el educando y los grupos interesados de la nece-
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sidad de que los documentos correspondientes, representen ca
da vez con mayor fidelidad la naturaleza del proceso enseñan--

za-aprendizaje'' (lJ, 

En este sentido, es importante hacer coincidir las práo-
tricas pedagógicas y administrativas, es decir, armonizr los -
alcances de la evaluación con fines formativos, con la necesi
dad de reflejar los resultados del aprendizaje en un documento 
que los acredite, 

3,3 Evaluación y docente 

Si bien un modelo educativo modernizador puede señalar -
los b~neficios de los adelantos tecnológicos y utilizarlos co
mo apoyos importantes para acercar a los educandos a los nue-

vos productos de 1a ciencia y fac:llitar la comprensión de di-
versas esferas del saber, se reconoce 1a función central e in
sustituible del docente en las sociedades actuales, 

El docente se encuentra ubicado en un lugar favorab.le pa
ra inducir cambios por el contacto directo y prolongado que -
mantiene con alumnos y padres y el reconocimiento social a su
tarea, que lo o onvierte en una autoridad moral ca paz de c onvo
car y generar concensos alrededor de sus iniciativas. 
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La evaluación permite al docente confrontar, su formación 

y desempelio magisterial respecto a los logros de aprendizaje y 

abre la posibilidad de ensayar procedimientos distintos cuando 
los educandos lo requieran, 

se deben orear los mecanismos idóneos para que el alumno
pueda hacer un uso educativo de la eva.iuaoión, es deoi.r, es -

responsabilidad de maestros y alumnos el traducir la verifica
ción del aprendizaje en la identificación de factores favoreoQ 

dores y perturbadores del mismo, así como determinar la estra

tegia para hacer, en caso que sea necesario, los ajustes perti 
nantes, 

La evaluación debe centrarse en e.1 alumno, pues t\nioamen•• 

te en el se puede verificar si las acciones educativas fueron
eficaces. s610 en eJ.f¿ducando se opera de forma directa la evf! 
luaci.ón, en todos los demás casos es inferida, 

10s resultados de la evaluación deben motivar la refle--

x16n del maestro sobre su quehacer educativo; el desempefto del 

alumno se ha de e onstituir en el ori teri o pri. vilegiado para la 

determinación de la dinámica del prooeBo de en¡ieñanza-aprendi

zaj e. 

Esto plantea la necesidad de un cambio de aoti.tu.d que in-
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cline al docente desear y buscar medios para su desarrollo y -

actualización, de manera que la creatividad pedagógica se re-

fuerce y no se concreta a seguir linealmente los programas y -

libros de texto, sin explorar otros tipos de recursos, Es im

portante esta consideración, en tanto que las acciones humanas 

privadas de reflexión caen en inercias que pueden dañar y---

crear efectos contrarios a los deseados. 

La evaluación como medio de superación, le plantea al do

cente la necesidad de asumir a fondo su responsabilidad en el•• 

desarrollo de las competencias que se propone formar en sus 

alumnos, para que puedan adaptarse y aprovechar activamente 

una realidad en permanente cambio, 

La evaluación, como la planeaci6n, es un proceso inheren

te a la educación que en la perspectiva del docente cumple, eJ1 

tre otras funciones, la de ser objeto de conocimiento y de prQ 

xis; esto implica que el maestro socialice los procedimientos

de evaluación para que el grupo en su conjunto la asuma como -

unidad ele aprend:Lza;je y ejercicio cotidiano que le permita diQ 

ciplinar el pensamiento y adoptar hábito ele conducta favorable 

a la consecución ele objetivos y a la fundamentación ele juicios 

para reconocer alternativas y tomar decisiones, 

La evaluación requiere eficacia tdcnica, esto no implica-
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que en todos los casos tenga que ajustarse a requerimientos -

tecnológicos, sino que debe responder a una sabiduría de ofi
cio que la hace una herramienta económica tanto en recursos -
como en tiempo, pero ante todo, que le permite obtener infor
mación significativa, 

A un nivel técnico la evaluación tiene dos dimensiones -
'IDásicas: la distribución de los tiempos de verificación de -
los aprendizajes y la adecuación de los procedimientos a las
características de los alumnos y de los temas, 

El momento de la evaluación se determina en función de -
los requerimientos específicos de cada caso; no es posible -
evaluar temas de diferente naturaleza recurriendo a los mis-
mas cortes temporales, así por ejemplo, la evaluación del ºª!!! 
pode la matemática exige una fragmentación temporal diferen
te a la que puedan requerir las ciencias históricas, 

para determinar la unidad temporal de un tema específico 
es necesario demarcar sus alcances, como un fragmento defin;i,_ 
do de un determinado campo de conocimiento, Pero también se
debe considerar el conjunto de contenidos y la programación -
misma de lo que se va a enseñar. Por tanto, desde una pres-·· 
pectiva pedagógica, no se deben imponer fechas homogéneas pa
ra realizar la evaluación. 
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En lo que respecta al t:Lpo de evaluac:L6n que se tiene que 
apl:Loar ~esto es, si se debe recurrir a una prueba obj0·tiva, a 
un cu0stionario abierto o procedimiento de observacj_6n) se tig_ 
ne que determinar en función del tipo de tema implicado, así •· 
como de la clase de aprendizaje que se busque promover, de -··
acuerdo con las características de los educandos. 

Para que la evaluación sea realmente efectiva y responda-
a su carácter educativo es necesario explicitar, de forma cla
ra y sin lugar a ambigUedades, los resultados que se desean al 
canzar con las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

un requerimiento indispensable para hacer responéable al
alumno de su partic:Lpaci6n en los procesos evaluati.vos, es do
tarlo de todos los medios para que tenga conciencia de los 
aprendizajes que tiene que lograr de forma inmediata, así como 
a mediano y largo plazo, 

El papel del alumno 

Los actores principales en ol proceso educativo que se-~. 
realiza en el aula son: el maestro y el alumno; poseen cada 
cual determinadas características que con productos del conte;1S 
to social en que sw desarrollaron. 
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Establecida esta premisa, es necesario analizar en primer 
lugar al niño cuya presonalidad global se forma a partir de un 
soporte biológico y social; los cuales determinan instintos CQ 

munes de la especie, sexo, temperamento, capacidad de asociar
estímulos y respuestas, etc,, y un código genético particular. 
presente al nacer, que hace que el sujeto sea un ser único e -
irrepetible que se desarrolla como un ente histórico-social, 

El primer contacto que tiene el niño fuera del seno fami
liar, es la escuela y con el maestro específicamente, sin em-
bargo, a menudo existen dificultades para que se den las rela
ciones sociales entre el maestro y alumnos, 

Esto repercute frecuentemente en las relaciones educati-
vas, al no favorecer eil desarrollo integral y armónico del ni-
ño. 

Pudiera establecer muchas hipótesis del porqué se genera
una relación adversa entre alumnos y maestros como dií'erencia
entre sus expectativas, valores, costumbres, etc,, poro mejor
opto por destacar las principales características que el maes
·l;ro debe conocer acerca del nino en su niño en ru rol de estu

diante: 

Debe interaccionar con niños propiciando así contrasta--•· 
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ci6n de hipótesis respecto a su competencia; donde necesaria
mente se generarán choques de convicciones que le fac:i.litarán• 
despertar la conciencia de dií'erentes puntos de vifrta. 

Debe construir su aprendizaje a través de las acciones y 
situaciones que despierten sus intereses; es decir, que apreg 
da haciendo; para lo cual se debe convertir en explorador,, o]?. 
servador, investigador; poner a prueba sus hipótesis, oonstrD 
ya otras o las modifiquen cuando las anteriores no le resul-
ten suficientes, 

Debe aprovechar la maduración de su sistema nervioso pa
ra efectuar acciones y adquirir conocimientos a través de la
experienc:ia y la interacción social, 

Debe llegar al conocimiento físico (peso, color, forma,
etc.,) y 16gic o-matemático (comparación: más grande que, más
duro que, etc,,) por medio de la interacción con el medio am
biente, 

Adquirir hábitos, habilidades, destrezas, actitudes al -
establecer relaciones sociales. 

Aprender a inveBtigar, no conformarse con lo que ya c ollQ 
ce, tener conciencia que es capaz de encontrar sustitutas a -
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lo usual, que puede descubrir nuevas aplicaciones a las cosas
conocidas • 

.Dejar de asumir el papel de imitador por el de seres pen
santes. 

Saber que todo lo que aprende en la escuela tiene s,l' apl;!,_ 
caci6n en la vida diaria. 

T~ner iniciativa al resolver problemas. 

3,4 El papel del maestro 

Es común reconocer al maestro como agente de cambio so-"•
cial y líder comunitario, sin embargo, la labor del docente no 
puede permanecer sin cambios; actualmente los contenidos educ-ª. 
tivos deben ser enfocados pa:r.a responder al desempeílo social -
del educando y además, deben estar acordes con las circunstan
cias que vive el país~ es decir, que el docente debe asumir la 
responsabilidad cte desarrollar en sus alumnos las competencias 
que individual y socialmente se le exigen, para que pueda de-•
sempeílarse satisfactoriamente, en la diversidad de situaciones 
que le preBenta una sociedad en constante transí'ormaci6n. 

Para lograr tal propósito el docente debe: 
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Aplicar esquemas coherentes de relaciones que respondan -

ae rorma particular y en situaciones concretas, a supuestos de 

orden filosófico moral, social, político, económico y científi 

co. 

Tener una influencia recíproca con sus niños para conocer a -

fondo todas sus inquietudes de tipo social y no optar por im-

plantar normas formales donde el educando se sujete a sus~--

ideas. 

Ser para el alumno la guia, el transformador de caracteres d.e

conciencia, de personalidad; no sólo debe ser informador de C.Q 

nacimientos; debe enseñar a pensar, a razonar y encontrar los

cambios de los establecido, siempre y cuando sea positivo, en

bién propio y de la comunidad, 

El maestro debe ser para- el niño un amigo con mayor expe

riencia y preparación académica, que lo oriente y ubique en el 

estudio,, como una necesidad, que haga sentir su estancia en la 
escuela agradable. 

En una situ□ ción de enseñanza con investigaciones, el pa

pel del profesor es subalterna (como siempre en la enseñanza). 

y su labor fundamental es hacer preguntas (no contestarlas; lo 

más importante es abrir cuestiones interesantes), formular nu2 

vos caminos, clarificar los elegidos, en todo caso. El prota
gonismo que se toma en las clases magistrales desaparece, se -
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difumina, 

Qué debo haoer el profesor'! Aunque sea obvio, debe pro

porcionar las investigaciones, al menos al principio, porque

puede suceder que no sea siempre él qui.en las aporta sino sus 

alumnos, Y también debe poner a las propuestas el teatro ne

cesario como para hacerlas atractivas, Pero, además, tiene -

que potenciar las líneas más interesantes, ayudar a profundi

zar por las direcciones elegidas, procurar relacionar uno y -

otros resulta dos .. , Vendría a ser como el experto ( se supone 

que lo es más que sus almunas) que mira un poco desde arri.ba

el trabajo de sus alumnos,· y en muchos casos el suyo propio,, 

Porque el profesor debe haber trabajado en profundidad la in

vestigación antes de proponerselas a sus alumnos, No para 

encerrar a sus alumnos en las vías que él ha desarrollado, 

sino para conocer mejor el territorio en que se hará la explQ 

raci.6n, Pero eso no quiere decir que luego no se lleve sor-

presas por la aparición de puntos de vista inéditos, en lo -

que d.ebe saber que los alumnos le pueden pi.llar, proponerles

situaciones que no sepa desentrañar (lo que consti. tuye una de 

las situaciones más gratificantes de la ensefí.anza, si logra -

superar el sentido del ridículo), 

Además el profesor debe poner los medios para que todos

los alumnos tengan éxito en las investigacJ.ones, para ]a cual 



89 

al menos los inicios de las mismas tiene que ser asequibles -
para todos. 

También deberá crear un ambiente de confianza para que -
se pueda lograr lo que el informe Cockroft señala respecto a
la vida fuera de las aulas en la edad adulta: n10 más impor
tante es la necesidad de tener la suficiente.seguridad oomo -
para hacer uso efectivo de cualquier destreza y conocimiento
que se posea, ya sea poco o mucho 11 (2) 

El maestro con sus alumnos debe llevar una forma equ:ili
brada donde 1e permita al niño actuar con libertad y exponta
neidad acerca de todos los quehaceres escolares (pedagogía -
operatoria) que le permita expresar sus ideas e inquietudes,
hacer críticas de trabajos y tareas que el maestro le enco--
mienda. 

Esto lo puede realizar el maestro cuando entienda que su 
misión es formar al niño y no informarlo. 

Para que el maestro pueda cumplir estas nuevas funciones, 
es imprescindible que la escuela adopta una nueva forma de 
gestión, es decir, debe favorecer el logro de los perfiles de 
los educandos, la transformación de sus docentes, la apertura 
y vinoulaci6n hacia la comunidad, como reforzamiento del sen-------------· .. ~--
(2) CORJJAl,AN, j!•ernando,Bolelln didáctico pp.2::S-;,ü 
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tido de pertenencia a un siwtema educativo nacional, para 

ello la escuela tendrá que estimular la creacj_6n de estrustu

ras de administración flexibles que faciliten la experimenta

ción en la organización del trabajo escolar, aseguren la cohe 

renc:i.a entre ciclos y niveles educativos así como la articul.§. 

ción entre la educación formal e informal, y promuevan la --

coordinación con los otros agentes sociales en el desarrollo

del m~todo educativo. 

Aprovechar los recursos humanos disponibles, y en par•ticular

J.os de la localidad corno agentes educativos ·lfinculados a la -

escuela que inducen aprendizajes de significado reg:lonal y lQ 

cal; y en general, establecer un ambiente adecuado donde ni-

-ños y maestros cumplan felizmente el proceso ense-ñanza-apren

d:i.zaje, 

3,5 Limitaciones de las nuevas tecnologías como recurso

didáctico ante la educación • 

.l!)n este sentido, uno de los problemas básicos que conllst 

\ra la adopci6n de nuevas tecnologías en la educaci6n, es que

el apresurado avance de la tecnología no permite a las insti

tuciones educativas realizar un análisi.s períodico y detalla

do para incorporar aquellos productos que mejor se adapten a

sus condiciones, necesidades y presupuestos. Además, general 

mente estos recursos tecnológicos son concebidos y fabricados 
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con- fines de amplia comercialización, por lo que se dificulta 

el encontrar un producto que cumpla con todos los requerimien 
' -

tos específicos para su uso con fines educativos, 

otro problema bás:Lco consiste en el escaso personal cali 
ficado para planear e implementar el currículo utilizando las 
nuevas tecnologías; es decir, los expertos en currículo gene
ralmente no están al tanto de los avances tecnológicos y po-

tencialidades pedagógicas de estos recursos, por lo que se --
vuelve indispensable su capacitación y actualización profe--
si onal. 

un tercer problema involucra las necesidades de los eStJl! 
di.antes. En este sentido los medios pueden resultar atracti
vos en primera instancia; pero también pueden resultar· estor
bosos o hasta contraproducentes si el uso de éstos no logra -
aducuarse a las expectativas de aprendizaje de los alumnos y
motivarlos para continuar sus estudios. Las dificultades a -
las que se enfrentan los estudiantes con el uso de med:Los co
mo recurso didáctico, tienen que ver con su propio estilo de 
aprendizaje. 

De acuerdo con Gardon Pask, hay dos estilos básicos de -
aprendizaje: el holistico y serialista, y las personas gene-
ralmente nos inclinamos por uno de ellos. 
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El es-tilo holístil:o se caracteriza por abordar una tarea 
desde una perspectiva amplia y 8 u-tilizar la imagen visual y -
la experiencia personal para elaborar la compre.nsi6.n 11 (E.n-twi¡;¡_ 
-tle, N,, 1988:68). En cambio, el estilo serialista se carac
teriza por el aprendizaje paso a paso. l!;s un aprend.izaje más 
frío en el que el indi vi.duo interpreta crí-ticamente los datos 
y la informacj.6n. se ha demostrado que los estilos holísti-
cos son más aptos para el aprendizaje de contenidos hwnanísti 
cos y los estilos serialistas para las ciencias, 

Un 111 timo problema se refiere a la adecuación de los me-
dios a las necesidades del currículo. uon tantas alternativas 
disponibles, frecuentemente se cae en la trampa de tratar de -
utilizar complejos sistemas tecno16gicos, cuando los objetivos 
de la enseñ.anza se pueden cubrir con apoyo de medios más sencj_ 
llos. O bién,. se trata de cubrir ciertos objetivos con algu-
nos medios que no son los más adecuados para tal fin. Por --
ejemplo, si se trata de motivar al estudiante y mantener su iU 
terés, un sistema audiovisual como la televisj.6n resulta id6-
neo; si se pretende el desarrollo de habilidades 16gicas o de
organizaci6n, la computadora es el medio adecuado; cuando se -
busca hacer reflexionar al alumno y analizar diversos puntos -
de vista sobre un t6pico determ:linado, los textos impresos son
necesarios; finalmente, cuando se pretende propiciar la creati, 
vid ad de los estudiantes, un sistema de audio resulta insust:i.-
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tuible. 

Sin embargo no todo está dicho ni estudiado al respecto.
Siendo la educación un concepto tan: amplio y complejo como la
realidad misma, la experiencia profesional de los maestros re
presenta un parámetro insustituible para desarrollar experien
cias de esta naturaleza. 

Otro tipo de obstáculo que representa una limitante en la 
aplicación tecnológica en educación, la constituye el rechazo
producto de la inercia de los propios establecimientos educati 
vos, T·ambién la desiiuci6n sobre expectativas, al esperar con 
la aplicación de este recurso didáctico una especie de receta-• 
rio listo para ser usado en el proceso enseffanza-aprendizaje, 
quedando cLaro al respecto que no existen fórmulas mágicas que 
resuelvan o aseguren la adquisición del conocimiento en forma
homogénea, esto debido a las dl.ferencias individuales de los -
educandos, haciéndose indispensable pués, la imaginación crea
tiva del docente en el logro de los objetivos propuestos, 



CONCLUSIONES Y/O SUGERENCJAB 

El programa Ooeeba-sep, com,o todos los programas, sus --

planteam:i.entos corresponden a un deber ser, que muy pocas ve-

ces las cond.:i.ciones del entorno donde se pretende llevarlo a -

la práctica perm:i.ten apl:i.carlo a pié junt:i.llas: éste no podia

ser la excepción, ya que, desd.e su nacimiento y aplicación se

di6 con una ,serie de v:i.cios en varios aspectos destacando la -

asignac:i.6n de personal, es dec:i.r, las primeras en incorporarse 

al programa fueron maestros desubicados de acuerdo a la fun--

ci6n que desempeñaban; luego sigu:i.eron algunos recomendados -

por las autoridades educativas y los lid.eres sindicales, des-

pués los que tenian problemas de salud física y necesitaban un 

camb:i.o de act:i.v:i.dad y por último se aplicó un criterio select,i 

vo escalafonar:i.o, Ante esta panorámica es fácil entender el -

alto porcentaje de probabilidad. para el fracaso del programa, 

EVidentemente la persona que se hace responsable del Aula de -

Apoyo Didáctico, bajo estas circunstancias no estará en condi

ciones de realizar un buen desempeño profesional. Esto reper

cute en la organización escolar reflejándose en una resisten-

cia marcada por parte del docente para hacer uso del recurso

didáctico en sus horas clase, ante la indiferenc:i.a de las aut2 

ridades educativas correspondientes, 
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Lamentablemente la simulación tiene v:i.gencia en las d:i.fg_ 
rentes áreas del sector educat:i.vo entorpec:i.endo el tan anhela 
do reclamo soc:i.al de elevar la calidad de le educac:i.ón. 

El incremento d.e los cambios en la sociedad actual conVQ 
can a otro tipo de enseffanza, El r:i.tmo de las innovaciones -
se ha incrementado hasta el punto en que es muy difícil rete
ner los datos de cada una, 

Uno de los elementos más notables de cambio es el cre--
c-lente monto y calidad de la información acumulada en cual--
quier campo. La información nueva crece tan rápido y altera
la información previa de mane➔ra tan notable que la primera •-
cuestión consiste en la :lmposib:i.lidad de que algu:i.én la memo
rice; sin embargo, la adquis:i.ción de conocimientos, con énfa
sis en la memorización y la reproducción sigue siendo, por -·
tradici6n, la finalidad de la institución educativa; mien--
tras, el aprendizaje creativo subraya la importancia de usar
el conocimiento y desarrollar las capacidactes y los procesos
d~ aplicación de éste, 

En el aprendj_zaje tradicional el estud:lan-te va 0 la es-
cuela a adquirir un conocimiento que ha existido durante lar
go tiempo, conocimiento acuñado con el sello de la autoridad. 
En el aprendizaje creativo el estudiante va a la escuela para 
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adquirir y desarrollar capacidades, que le permitan continuar 
aprendiendo por su cuenta acerca de oómo tratar con sucesos o 
eventos desconocidos y no percibidos <le antemano, sucesos que 
imp:U.can un reto y un desafio, Parte de las capacidades así
adquiridas implican la habilictai.de adquirir los d8 tos (cono
cimientos) que le son necesarios para la tarea o problema que 
tiene entre manos, La actitud asumida por el. docente en la -
aplicación de este enfoque especial de la educación es J.a·si
guiente: 

Generalmente el maestro ve con estus1asmo los refuerzos
encaminados a renovar o actualizar su práctica edU.C!;ltiva, pa
ra ello asiste a cursos organ:1zados por la Secretaria de Edu
c.aci6n Pliblioa donde se sensibiliza pura rnej orar su desempeño 
profesional, 

l'ero por un mecanismo de inercia, a corto o mediano pla
zo todo sigue como antes. ¡;j_ hay una reflexión sobre el. he-
cho, r~pidamente se ubican los culpables: casi siempre el pri 
mer lugar lo obtiene el plan de estudios, privilegiado chivo
expiatorio por su incapacidad para responder a las ocasiones, 
1uego aparecen J.os problemas administra-ti vos, ec on6mic os, de
espac:i.o, etc,, A renelón viene el problema de los estudian-
tes, que no saben funcionar con los métodos activos, que no -
tienen responsabilidad, que J.o que quieren es que el maestro-
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hable y ellos tomar apuntes, etc .. Por último, el director o 
un grupito selecto de maestros culpan a J.os prof'esores que no 
quieren cambiar, que enseñan como les enseñaron a ellos, que
son reacios a innovaciones, que si cambian de método no les -
da el tiempo para cubrir todos los puntos del programa, etc,. 

Lo antes expuesto, es una clara resistencia por pa-.rte -
deJ. docente al centralismo Cnracterístico de la plani:ficaci6n 
curricular, al interior del cual se han manejado supuestos -
contradictorios, entre los que se puede citar; el salvaguar-
dar la unidad nacional, el concenso cultural, la igualdad cu
rricular como garantía de la igualdad de la calidad ed.uca·U.fva 
y el de la adaptación y la ad.ecuación curricular a nivel lo-
cal e institucional, 

El currículum, ha sido elaborado en forma Jer-árquicá~---=
verticalista y centralizada por funcionarios de la burocracia 
que tienen la facultad y el poder de elaborar un currículum -
único para todo el país. El profesorado entonces, es llamado 
a cursos de perfeccionamiento y de capacitación, en los cua-
les se les comunican los nuevos contenidos programáticos y se 
les prepara para introducir las innovaciones curriculares re
feridas a 1as metodologías d.e enseñanza y sistema de evalua-
ci.6n. Impl:l'.citamente, el programa de perf'eccionamiento está
f'und.amentado en los siguientes supuestos: 
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Q¡ue al docente se le puede transmitir nuevos conocimien-

tos técnicos y percepciones pedag6gicas, para responder a necQ 

sidades no percebidas u originadas en ellos mismos. 

Q¡ue estas nuevas percepciones y motivaciones permanecerán, 

aun cuando el profesor abandone la situaci6n, protegida de per, 

feccionamientos, y regrese a su rol docente acostumbrado en la 

institución educativa respectiva. 

Q¡ue el docente será capaz de adaptar por si mismo sus nu,¡¡, 

vos conocimientos y percepciones a la situaci6n de trabajo. 

Q¡ue el docente capac:Ltado podrá jui.itificar ante sus cole

gas los camiios de conducta y actitudes expresadas por él,?,

finalmente, 

Q¡ue será capaz de convencerlos para que realicen ellos •-··

mismos un cambio en sus propias conductas y actitudes pedagógi 

cas, 

En síntesis, el conjunto de estos supuestos afirma que el 

docente, una vez que comprende la racionalidad de la innova--

ci6n y su justificaci6n lógica, apreciará las ventajas del cam 

bio que se le proponen, lo adoptará él mismo y promoverá entre 

sus colegas. 

J~n esta ooncepción, o modelo nacional de plan:Lf:lcación, -

no se considera en su verdadera dimenci6n otras variables del

proceso de cambio, como por ejemplo: sus valores y normas, --
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las fuerzas de resistencia de individuos, grupos o estructuras 

las características de los roles, las formas de la comunica--

ción entre individuos, grupos o subsistemas, etc.. I~stas va-

riables no consideradas afectan al individuo, en la misma medi, 

da en que actuan sobre el medio organizacional en que ,1 desa

rrolla su actividad. 

10 cierto es que cualquier cambio introduce desajustes ya r 

que no todo el profesorado está de acuerdo con la evolución de 

la escuela. 

Aunque las ideas pedagógicas permaneceil, algunos docentes no -

ven con buenos ojos la utilización cada vez más importante de

ordenadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, Miedo 

al cambio'/ Miedo a aprender a aprender'! Miedo a sentirse in-ª, 

decuados frente a unos procesos tecnológicos que no dominan•¡ 

Preocupación por una posible deshumanización de la enseñanza'! 

o simplemente es falta de espíritu emprendedor;• cualquiera que 

sea la posición asumida se hace necesario que el cambio educa

tivo involucre a los porfesores como investigadores y como prQ 

fesionales que reflexionan sus propias prácticas en sus luga-

res de trabajo; la escuela y los profesores han de tener la -

oportunidad de apropiarse de la innovación, de decidir sobre -

la misma, de controlar sus contenidos y desarrollo; instituciQ 

nalizar el perfeccionamiento del docente, ya que actualmente;

se perfecciona el que quiere y a costa de, en ocasiones, sus -



B I B L I O G R A F I A 

CORBALAN, Fernando, ,tjoletín didáotico l'J'o,4- México, 

Universidad Iberoamericana, 1979 pp. 30 

lol 

Insti tu.to Latinoamericano a.e la Comunicación, La microcompu.ta 

dora como auxiliar didáctico en el aula, México 1971 pp. 107 

LARROYO, Francisco, Lfl....cienci.a de la educación., México, td, 

porrua S.A. 1981 pp. 614 

MORNES Velázquez, Cesareo, u-aceta ILC..E, México 1993 pp, 16 

MORENO Montserral, et al, La pedagogía oueratoriéJ., Barcelona 

1983 Ed, Laia pp, 98 

PIAJE'r, Jean, Estudios sobre Lógica y Psicología, Barcelona 

1993 Ed, Altaya pp. 198 

ROJAS Soriano, Raúl, li11....m::.oceso de la investigación científi-

México l~d. Trillas 1981 pp. 94 

SECRE'rARIA DE EDUCACION PUBLlCA, El español en la escuela pri 

.¡¡¡arilL.M§xico, 1994 PP, f.!, Ley general de educación. 

México 1993 pp. 94-.• Programa nacional para la modernizaci.ón 

educativa, México, 1992 pp, 

México, 1989 pp. 24Q, Programa de educación preescolar. 



102 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA, Intervención Peda-
g6gica. Culiacán, Sin., 1996 pp. 117 


