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1.1. - DESCRIPCION DE LA CONFORMACION DE LA 
EDUCACION BASICA EN MEXICO. 

En el proceso de evolucién de la humanidad, el hombre ha creado y 

acumulado la experiencia que le es propia, esta es histérico-social, 
pues se concreta de manera observable en los objetos materiales e 
ideales, tales como el lenguaje, la ciencia, la técnica, la moral, etc., 

ademas de que corresponde al tiempo y lugar en que aparece. 

Su caracteristica principal de esta experiencia es que no se transmite 
de manera biolégica, sino que cada ser humano debe hacerla suya. 

Este hecho implica una actividad especifica del sujeto como ser 

individual, sin descartar sus relaciones sociales, es decir, se apropia 

del conocimiento a partir de la experiencia con otros seres humanos, 

con los que vive una realidad social compartida. 

La apropiacién de dicho conocimiento se reaiiza de diversas 
maneras: puede ser informal, sin ninguna estructuracién expresa y 
solo delimitada por las interacciones cotidianas con el medio fisico y 
social, entendiendo a estas instancias como agentes generadores del 
aprendizaje, en donde la familia como institucién cumple un papel 

fundamental en la conformacién de dicho aprendizaje, por mencionar 

alguno, y el otro se puede denominar formal ya que construye toda 

una estructura en la que se delimitan espacios, tiempos y sobre todo, 
actividades especificas planeadas en instancias gubernamentales: 
obviamente nos estamos refiriendo a la escuela. 

La escuela es uno de los agentes mas importantes para transmitir lta 
cultura y el conocimiento, sdlo que ésta tiene un rasgo caracteristico 
especial que la hace diferente a otros, pues lleva a cabo el quehacer 
educativo de una manera intencionada, planeada’ y organizada 
previamente para lograr objetivos bien definidos, plasmados en los 
planes y programas, por lo tanto se le considera a la escuela dentro 
de una educacién sistematica, en la que se presupone la existencia 
de un educador y un educando; es normativa, metédica e intencional, 
y por lo tanto se da dentro de un inmueble hecho ex profeso. 
Fundamentandose en un disefio curricular. 

La fundacién de ia escuela tiene su razon de ser en el! mismo 
desarrollo de la humanidad, es decir, cuando la_transmisién- 
apropiacion de las experiencias y por !o tanto del aprendizaje por 
medios no estructurados ya no satisfacia las exigencias del 
desarrollo humano, es decir, los grupos sociales se fueron haciendo



cada vez mas grandes, concentrandose estos grupos en lugares 
especificos, tales como pueblos y ciudades. O dicho de otra manera, 
en el siglo XIV la clase burguesa se iba diferenciando cada vez mas 
de la elite de los principes y seforios, orientando la funcién de 
ciertos estratos sociales hacia la administraci6n o hacia el control de 
las actividades productivas, exaltando asi el animo y la laboriosidad 
cotidiana. Surgiendo asi la institucién que legitimara estas funciones, 
lo que itmprimiria como método de un proceso ideolégico que 
desechara la vida contemplativa, ideal del medievo; erigiéndose una 
disciplina con una estructura determinada que diera respuesta a las 
actividades que los sujetos iban a tener en la sociedad, surgiendo asi 
la nocién de colegio o escuela. 

Esta institucién debia por to tanto no sélo generalizar los 
pensamientos burgueses de la 6poca, sino sistematizar los 
contenidos que se debian de impartir. Esta organizaci6n de los 
estudios, mas tarde toma por nombre: Sistema Educativo. 

Por io tanto esto implicé una estructuracién de un sistema generado a 
nivel gobierno. : 

Elsa Contreras e Isabel Ogalde argumentan que un sistema “es un 
conjunto de elementos estructurados de manera organizada. e 
interrelacionados de tal forma que los lleve en su funcionamiento a 
lograr los fines para los que se ha disefiado."(Contreras E., Ogalde |., 
1980. pp.43) 

“El término Sistema’ Educativo se refiere al patron global de 
organizaci6n de las instituciones formates para la transmisién dei 
conocimiento y de la herencia cultural de una sociedad’ (Guevara Niebla Gilberto, 1990, pag. 31). 

Si partimos de esta conceptualizacién y de que las sociedades y 
culturas no son homogéneas en el mundo, se puede decir que existen 
diversos Sistemas Educativos, los cuales han sido producto de otros 
a través dei tiempo y que ahora responden a tradiciones nacionales, 
condiciones econémicas y politicas, recursos materiales, valores 
predominantes e inclusive a cuestiones religiosas propias de cada Pais. 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) se encarga de organizar al menos en el aspecto discursivo a las instituciones educativas para encaminarlas hacia un mismo fin: el desarrollo del pais. De acuerdo 
con el discurso oficial! del gobierno mexicano. 
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El sistema educativo, como ya se expresé, rene de manera global a 
la diversidad de instituciones educativas, ya que si éste fuera 
planeado para cada sector de la sociedad, considerando a éstos 
como conjuntos aislados, no lograria unificar esfuerzos y avanzar 
hacia un fin general, ademas provocaria una diferencia de clases y 
de regiones alin mayor a la ya existente; por esto es necesario que 
dicho sistema tenga el caracter de nacional. Infiriendo con esto la 
intervenci6n del Estado, con la finalidad de que éste sea el que 
norme, coordine y supervise los diferentes elementos relacionados 
con la educaci6n formal, tanto de los que dependen directamente del 
Estado, como aquellos que estan sujetos a la iniciativa privada. 

En resumen, se entiende a la educacién formal como aquella 
impartida en locales construidos para llevar a cabo actividades 
especificas en el ambito educativo regidas bajo un determinado 
calendario, en horarios fijos, bajo la direccién de un profesor, con un 
plan de estudios formado por Programas de contenidos especificos. 
Estructurada en niveles o tipos, modalidades y formas de control. 

Entendiendo como modalidad en el SEN, a la manera en que se 
estructura dicho sistema, en donde intervienen las formas educativas, 
tales como formal o extraescolar (Sistema Abierto), las actividades 
que se realizan en determinadas instituciones, como en el caso de ja 
escuela secundaria en donde se divide en general, tecnolégica y de 
telesecundaria; y por ultimo se encuentran las modalidades del 
bachillerato, las cuales pueden ser terminales(Escuelas Técnicas) y 
no terminales (Propedéuticas). 

Cuando hablamos de nivel o tipo educativo, nos estamos refiriendo a 
los diferentes grados o peldafos por los que debe atravesar la 
sociedad inmersa en el SEN, partiendo desde el elemental hasta nivel 
Superior con sus diferentes postgrados. En donde se requiere para su 
ingreso a los diversos niveles cumplir con el perfil de ingreso que 
cada uno exige, y en algunos casos edades minimas y maximas. 

El control del SEN se da por el federal: con sostenimiento del gobierno de la Republica, formado por las escuelas publicas 
federales de todos los niveles y modalidades asi como el estatal: con 
supeditacion de los gobiernos de las entidades federativas. 

El trabajo aqui presentado se desarroila en una escuela primaria estatal perteneciente al Estado de México en donde es fundamental sefialar que “El Estado de México es una de las entidades federativas que cubre todos los niveles y modalidades, equiparables a la federacién, siendo al mismo tiempo, una entidad que atiende al 70%



  

11 

de su poblaci6n en el aspecto educativo desde preescolar hasta nivel 
superior” (Gonzalez Alvear Alberto. 1985. Pp. 47-50). Con esto 
queremos decir que el Estado de México tiene en su subsistema 
escolar a un gran numero de estudiantes, lo que provoca que exista 
una saturaci6n en el nivel elemental, en ios que el control es 
fundamental para un funcionamiento acorde a la cantidad de 
estudiantes. 

Ahora bien, estos sistemas de contro! a los que nos referimos tienen 
una raz6n de ser, la cual se vislumbra como la conformacién de ideas 
nacionalistas, en donde es preponderante que los ciudadanos tengan 
identidad como pueblo, siendo la educacién uno de los medios mas 
importantes para lograrlo. 

Centrandonos en nuestro objeto de estudio, el cual se ubica en el 
nivel elemental, especificamente en educacién primaria, se hace una 
referencia acerca de como esta conformado en México el SEN. 
Especificamente en su nivel basico. . 

  

  

  

  

NIVEL LAPSO POBLACION 
Preescolar : 102 afios Niflos de 3 a 5 afos. 
Primaria 6 afios Niflos de 6 a 14 afios. 
Secundaria 3 aflos Egresados de 
- Modalidad general Primaria (12 a 16 
- Modalidad Técnica afios) 
-__Telesecundaria |           (Prawda J. 1988, pag. 19). 

Describimos a continuacién la manera en que se conforma el nivel basico para una mejor comprension del cuadro. 

La Educacién Basica en México comprende desde la educacién preescolar impartida a infantes que tienen la edad de tres hasta los 
cinco afios de edad, la que es impartida en jardines de nifos; el 
primer afio es denominado preoperatorio desde finales de los afios ochenta, ya que en este nivel el sujeto realiza como principal actividad el conocimiento del medio y actividades de maduracién, 
entendiendo a éstas como Ia adaptacion al medio social donde se desenvuelve, iniciando desde el conocimiento de su cuerpo y la relacion de éste con el de los demas. 

Posteriormente se encuentra la educacién primaria, ta que es impartida en seis grados, presentando las siguientes modalidades:
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A) General (urbana y rural). Dirigida a la poblacién de seis a catorce 
afios, la cual tiene el caracter de obligatoria y a la que tienen 
derecho todos los pobladores de la nacién. Segun consta en la 
Ley General de Educacién y en el articulo tercero Constitucional. 

B) Indigena. Proporcionada en escuelas bilingues, en ésta se da 
educaci6én primaria a indigenas de todas las regiones del pais que 
lo necesiten y se ensefia la lengua materna como primera 
instancia de ensefhanza. 

Y por ultimo englobada también como educacién basica a la 
secundaria, la que es impartida en un periodo de tres afios, donde se 
debe tener como antecedente formal a la Primaria, aclarando que 
también tiene el cardcter de obligatoria. Esta la encontramos con las 
siguientes modalidades: 

A) General: para la poblacién de 12 a 15 afios en donde su curricula 
escolar abarca las siguientes asignaturas: Espanol, matematicas, 
fisica, quimica, curso introductorio a estas dos ultimas, biologia, 
geografia, historia, Educ. Civica, Educ. Artistica, Educ. Fisica, 
lengua extranjera (inglés) y Educ. Tecnolégica (cocina, 
secretariado, estructuras metdalicas, electricidad, bordados y 
tejidos, etc.). 

B) Técnica: También dirigida a la poblaci6én de 12 a 16 anos, 
teniendo las mismas asignaturas que la secundaria general, la 
diferencia radica en que su taller esta inducido a la formacién de 
técnicos en materia agropecuaria, forestal, pesquera, industrial 
y/o comercial, dependiendo de la region en la que se encuentre, 
obteniendo al finalizar este nivel un certificado que acredite al 
Sujeto como técnico en el taller que lo formé especificamente 
después de tres afos. 

C) Telesecundaria: Tiene la misma curricula que las otras dos 
modalidades, pero la caracteristica Principal de ésta es que es 
impartida a través del sistema de comunicacién EDUSAT, siendo 
dirigida a poblaciones rurales o urbanas marginadas. 

Es importante sefalar que a partir de la conformacién de la Ley 
General de Educacién, publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial, también la secundaria Pasa a ser considerada como obligatoria. “El! Estado esta obligado a prestar servicios educativos Para que toda ia poblacién pueda cursar la educacion preescolar, Primaria y secundaria... Todos los habitantes del pais deben cursar la 
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Primaria y la secundaria...Es obligacion de los mexicanos hacer que 
Sus hijos 0 pupilos menores de edad cursen la educacién primaria y 
la secundaria.” - 

Este punto obliga a elaborar algunas consideraciones importantes en 
cuestiones del presente trabajo. Una de ellas es que si bien, el 
alumno presenta problemas en su aprendizaje en la escuela primaria 
0 secundaria, éste debe ser canalizado a alguna institucién que le 
brinde la ayuda necesaria, pero si presenta problemas de conducta y 
su aprovechamiento es bajo, la misma institucién se debe encargar 
de mejorar dicha conducta, e! problema se presenta en la institucién 
cuando los trabajadores (directivos y docentes) que conviven 
directamente con el alumnado no cuentan con las herramientas 
adecuadas para mejorar dichas conductas y atraer al alumno al 
trabajo escolar, es decir, conocer cémo aprende el alumno, cuales 
son sus intereses dependiendo del nivel cognoscitivo en que se 
encuentren y por supuesto la situacién familiar en la que estan en 
ese momento, asi como el medio social en que se desenvuelven. 
Otra, quiza la mas grave, cuando el docente no ha tenido acceso o 
simplemente no quiere tener una preparacién tedrica que lo auxilie 
para conocer el proceso de ensefanza y aprendizaje (una diddctica 
acorde a las circunstancias del grupo). A pesar de que esto no esta 
contemplado en la Ley General de Educacién, el trabajo del docente 
a nivel institucional es el antes descrito, fundamentandose esto en ei 
Acuerdo 200, en el cual se sefalan algunos lineamientos sobre la 
responsabilidad del servidor publico, asi como los movimientos que a 
nivel gubernamental deben hacer los prestadores de servicios 
educativos. 

En cursos de actualizacién magisterial se escucha cotidianamente ta 
queja de los docentes acerca de que es obligaci6én de! gobierno 
brindar la preparacién requerida, siempre menoscabando la accié6n 
que se esté realizando en el momento del curso, mencionando que el 
curso para qué sirve. Sabemos también que el Sistema Educativo 
Nacional carece de una visién 0 no se quieren dar cuenta quienes Io 
realizan de que el docente no cuenta con los conocimientos o si los 
tiene, al mismo docente le parecen ambiguos y poco practicos para 
ser aplicados en la realidad, aqui estamos hablando de una 
resistencia magisterial, la cua! es transmitida a nuestros alumnos, 
implicando una grave incertidumbre en éstos y por lo tanto, 
problemas severos en como conforman su aprendizaje escolar. 

Al menos en nuestra practica educativa y la experiencia de trece afos frente a grupo de primaria y secundaria se ha vislumbrado esta problematica que el mismo Sistema Educativo Nacional no reconoce. 
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Obviamente no estamos hablando de todos los docentes, pero si de 
un porcentaje considerable. 

Esto a pesar de que el SEN esta estructurado con propositos bien 
definidos en un todo en donde intervienen las formas de control 
descritas lineas arriba, especificandolas a continuaci6n. 

Como ya se dijo, el Sistema Educativo Nacional conforma un todo, 
pero para su control el Estado la ha tenido que estructurar en Federal 
y en Subsistemas Estatales, los cuales dependen de Secretarias de 
Educaci6n, Cultura y Bienestar Social (S$.E.C.y B.S.) las cuales 
realizan el trabajo que antes hacia la S.E.P. y que a continuacién se 
rescatan las siguientes: 

e Planear, desarroliar, dirigir y vigilar.la educacién a cargo de los 
gobiernos estatales y de los particulares en todos los tipos, 
niveles y modalidades, en términos de legislacién correspondiente. 

e Elaborar y, en su caso, ejecutar los convenios de coordinacién que 
en materia de educacién celebre el Estado con el gobierno federal 
y los municipios. . 

e Representar al gobierno dei Estado ante todo tipo de organismos 
educativos. 

¢ Revalidar los estudios, diplomas, grados 0 titulos equivalentes a la 
ensefianza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley 
de la materia. 

Se hace este desglose de actividades para centrar aun mas nuestro 
objeto de estudio, el cual fue realizado con un grupo de escolares de 
sexto grado de educacién primaria perteneciente al Subsistema 
Educativo del Estado de México. 

Los grupos de escoilares de primaria en el Estado de México y 
pertenecientes a dicho Subsistema rebasan al menos en el turno 
matutino a los cuarenta alumnos en escuelas urbanas, caracteristica 
que dificulta llevar a cabo ciertas estrategias que {leven a utilizar el 
pensamiento ldgico de! alumno, aunado a las diferencias culturales y 
de discriminacién socioeconémica. 

Dichas estrategias radican en las acciones que el docente hace para 
llegar a ciertas metas, jas cuales estan enmarcadas en un sistema  
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integral, inmerso en politicas gubernamentales, perfiles a alcanzar, 
etc. 

Sin embargo, cabe argumentar que “la educacién, como expresié6n 
politica del proceso social global, guarda una estrecha relacién con 
los proyectos politico-gubernamentales en turno, sin que esto 
signifique que los distintos esfuerzos realizados en materia educativa 
por cada uno de los gobiernos correspondan a un proyecto unico de 
educacion a largo plazo, o mas atin a una determinada estrategia de 
desarrollo econémico. Tales proyectos corresponden concretamente a 
aisiados intentos resolutivos que, de principio, encierran graves 
contradicciones en cuanto a ta concepcién misma de la problematica 
educativa” (Pacheco Méndez T. 1981. Pag.15), 

Sin embargo, el actual plan de estudios se viene estructurando desde 
el sexenio pasado, cambiando radicalmente ta forma de abordar el 
aprendizaje en la escuela primaria, lo cual! indica que este proyecto 
no es meramente sexenal, aunque el problema se presenta en esa 
reestructuraci6n en donde el docente, el alumno.y jos materiales a 
utilizar presentan una problematica aguda. 

Con esta descripcién elaborada de acuerdo a la conformaci6n actual 
del SEN, se da un panorama general de como se ha estructurado todo 
un sistema que debe responder a las politicas educativas que el 
Estado Mexicano requiere para formar ciudadanos que den respuesta 
al momento de ingresar a la fuerza de trabajo, pero sobre todo al 
control que el gobierno tiene sobre el pueblo. 

Esto desde un punto de vista de la Teoria Funcionalista de Durkheim 
y reestructurada por Parsons, quienes conciben al orden social, 
basicamente, como un sistema de relaciones fundamentadas en el 
consenso normativo; es decir, en un conjunto de normas 
institucionalizadas e interiorizadas para mantener el orden social. 

EL Sistema Educativo impone el reconocimiento de la legitimidad de 
la cultura dominante y la ilegitimidad de la propia cultura del 
dominado (pueblo). Argumentando que la dominacién simbdlica 
refuerza la dominacién econémica y politica, que puede ejercerse sin 
necesidad del recurso constante de Ia fuerza. 

La Teoria Funcionaiista como un punto de analisis acerca de la 
conformaci6én del sistema educativo pone en evidencia el porqué y 
para qué de la educacidén en un pais de desarrollo medio, tecnoldgica 
y econdomicamente hablando, en donde la funcién primordial de ja 
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educacién es la formacién de cuadros subyugados por ideologias 
dominantes, es decir, se contrapone a lo que en esencia debiera ser 
la educacién, que es la de lograr el desarrollo de un pueblo, tanto en 
el aspecto cientifico, como econémico. 

Aunque es conveniente argumentar que si bien cualquier tentativa de 
mejoramiento tiene un objetivo central, el cual corresponde a la 
funcionalidad que la escuela tiene desde un determinado contexto, 
nosotros no ahondaremos en eso, ya que el presente trabajo tiene 
como finalidad fundamental argumentar que con la aplicacién de una 
metodologia especifica a partir de una propuesta propedeutica, el 
Sujeto de sexto grado de primaria emplee su pensamiento ldgico en ta 
actividad aulica, en donde el discurso se dirigira mas que nada a 
formar sujetos reflexivos con un desarrollo integral, es decir, que el 
sujeto conforme su _ personalidad en el ambito socio-afectivo, 
cognoscitivo y psicomotor. 

Hablamos de una formacién basada en el Constructivismo, (aspecto 
que se explica en el siguiente capitulo) donde sea el alumno quien a 

‘través de ciertas estrategias vaya adecuando sus estructuras 
cognitivas a otras nuevas, para lo cual se ha elaborado a nivel 
Estado -un curriculum especifico, siempre tendiente a que sea el 
propio sujeto el constructor de su aprendizaje. 

En el siguiente apartado hacemos mencién acerca de lo gue es el 
curriculum de manera teérica, relacionandolo con fa curricula actual. 
en el sexto grado de educacion primaria. 
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1.2.- La Curricula escolar en la educacion primaria 

y el perfil del educando. 

En ta Educacioén formal, !a planeacién tiene una connotada 

importancia, ya que se debe tener muy claro hacia donde se dirige, 

cuales son sus fines y que acciones deben realizarse para el logro de 
las metas que se propone. 

Dicha planeacién esta organizada bajo un pardmetro denominado 
curriculum, al cual nos referimos con algunas definiciones que 

consideramos relevantes para apoyar tedricamente nuestros 
argumentos. 

“En Pedagogia: curriculo significa camino que el educando debe 
recorrer para que se alcancen los objetivos educacionales”. (Néreci, 
Imideo G. 1979. pag. 65). 

Dicho camino en la educacioén primaria y a partir del Acuerdo 

Nacional Para la Modernizacién Educativa, el curriculum esta 
elaborado con base en propésitos, contenidos y_ estrategias, 

implicando en esta ultima la evaluacion, todo esto para desarrollar 

las asignaturas correspondientes, que en el caso de sexto grado son 
Espafol, Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geografia, 

Educacion Civica, Educaci6én Artistica y Educacién Fisica. Aclarando 
que se cambia el término objetivo por el de propésito, esto ultimo, 
retomado desde la postura constructivista. 

En tal sentido, el término de objetivo, es transfigurado por el de 
propésito, ya que no se alude a un conjunto de conocimientos 
minimos o fragmentarios, sino justamente a aquello que permite 
adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad 
creciente, es decir, son la base o los cimientos para la conformaci6n 
del aprendizaje. 

Otra aseveraci6n acerca de lo que es curriculum ja observamos en lo 
siguiente: “Medio a través dei cual, las instituciones educativas 
realizan su funcién docente y por lo tanto refleja la concepcién social, 
axiolégica y pedagdgica que la misma institucién sostiene con 
respecto a la preparacion de profesionistas’. (Ruiz Larraguivel, E. 
México, 1985, pag.69). 

En este punio argumeritaremos que la educacién primaria en la 
actualidad fundamenta su concepcién social con base en las 
experiencias que el sujeto va teniendo en la cotidianidad con la
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comunidad, la familia, los medios masivos de comunicaci6n, etc. para 

trasladarlo al aula, encaminando todas estas experiencias a 

estructurarlas de manera forma! para lograr los propdésitos planeados, 
utilizando como estrategia pedagdgica en el ambito didactico al 
constructivismo, afianzando los valores morales y civicos que toda 

instituci6n del Estado establece en las diversas asignaturas a 
desarrollar. 

Se concibe al curriculo en funcién de las experiencias de aprendizaje 
del estudiante, desplegando diferentes formas de interpretacién que 
se desprenden del marco tedrico que la sustenta, que como ya se 

mencioné, en este caso estan basadas en el Constructivismo en 

donde lo mas importante es analizar cOmo aprende el sujeto, sobre 
todo para poder guiar al estudiante hacia propositos especificos 
involucrando siempre sus experiencias. 

Ei actual plan de estudios y los programas por asignaturas que lo 
integran (1993), tienen como proposito organizar la ensefianza y el 
aprendizaje de contenidos basicos, para asegurar que los nifos 

adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (lectura, 
escritura, expresiOn oral, la busqueda y seleccién de Ja informacion, 
la aplicaci6n de las matematicas a la realidad) que les permitan 
aprender permanentemente y con independencia, asi como actuar con 
eficacia e iniciativa en las cuestiones practicas de la vida cotidiana. 
Entendiendo éste término como las acciones diarias que realiza e! ser 
humano al integrarse a la comunidad, tales como la comunicaci6n 
verbal y escrita, asi como las transacciones comerciales que realiza 
todo sujeto rutinariamente. 

Aunque nuevamente debemos mencionar que al igual que el Sistema 
Educativo, el Curriculum no esta fuera de un propésito fundamental, 
el cual consiste en organizar un plan especifico que lleve a lograr 
determinado fin, en este caso es la formacién de individuos desde un 
punto de vista cualitativo y formativo; por lo tanto se debe partir de 
un analisis histérico-social, donde no se deben descartar tas 
implicaciones ideoldgicas, hegeménicas, reproduccionistas y por lo 
tanto funcionalistas de éste. Lo cual afecta de manera directa la 
funci6én de la curricula, imprimiendo un sello particular a la accién 
social que el sujeto realiza después de pasar por una formacién 
académica. 

Por lo tanto no debemos desconocer lo que José Antonio Arnaz, en 
su texto "La planeacion curricular” menciona acerca del curriculum, 
diciendo que es un plan que interrelaciona conceptos, proporciones y 
normas que estan destinadas a conducir las acciones, es decir, guia
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el proceso de ensefhanza-aprendizaje, bajo normas que un gobierno 
realiza para conformar un perfil determinado. 

A partir de esto argumentamos que si bien toda accién educativa 
debe partir de una planeacién determinada, esta debe ser acorde a !o 
que se pretenda lograr, conexionando los propésitos con los 
contenidos y las estrategias en un todo. 

Cabe mencionar que dichos propésitos, contenidos y estrategias 
estan encaminadas en la actualidad, a partir de la implementacién 
del Acuerdo Nacional Para la Modernizacién Educativa en Educacién 
Basica, a lograr que los sujetos utilicen la reflexién en todas las 
actividades humanas, proporcionando elementos fundamentales 
inscritos en una curricula basada en la Teoria Cognoscitivista en 
donde es fundamental que el docente conozca cémo aprende el 
sujeto. : 

Margarita) Pansza dice que todo curriculum debe  contener 
implicaciones epistemolégicas, sociolégicas, psicolégicas y por 
supuesto, pedagdgicas. : 

Desde el punto de vista epistemolégico, Pansza argumenta que 
existen lineas de analisis para ver dicha implicaci6n, una de ellas es 
el punto de vista empirico, el cual considera a la experiencia 
sensorial como unica fuente dei saber, el idealista nos dice que es lo 
inmaterial o espiritual lo principal y deja en segundo término lo 
material, el materialismo es otra linea de analisis por la cual se 
puede estudiar al curriculum, la cual argumenta que el saber se 
genera a partir de la relacién sujeto-objeto del conocimiento, otra 
mas es la linea positivista, la cual puntualiza el desarrollo de las 
leyes generales, esto es encontrar una verdad absoluta, bajo el 
método cientifico rigorista u ortodoxo. 

En el caso de las bases epistemolégicas, el curriculum de educacion 
primaria emplea ei estudio que se ha hecho de la ciencia. para 
trasladarlo al aula a través de una estructuracién inductiva, en donde 
el método heuristico tiene gran implicacién, es decir, todo saber 
humano no viene de la nada sino a través de estudios comparativos y 
experimentales que otros sujetos han hecho a través del tiempo. Al 
ser abordado en el! nivel elemental, implica la relacién existente entre 
ciencia y conocimiento, por lo tanto se apunta hacia la linea 
materialista, la cual se convierte en una didactica critica. Siendo 
conveniente aclarar que no existen elementos analiticos que 
sustenten este término en los actuales planes y programas de 
estudio. 
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En cuanto al curriculum visto desde el punto de vista socioldgico, el 
cual nos dice que explica las relaciones entre la escuela y la 
sociedad, lo cual no debe perderse de vista, ya que el sujeto se 
encuentra inmerso dentro de la sociedad y la escuela lo que le dara 
ia forma de desenvolverse en ella de manera abierta y con. una 
actitud propositiva. Este se aborda desde el punto de vista 
econdémico, el cual se interesa por la relacién demanda-oferta y la 
rentabilidad de la educacién; otro enfoque desde el punto de vista 
socioldgico es el interpersonal, ei cual ve al sujeto en su adaptacion 
a la sociedad, viendo a la escuela desde una perspectiva 
Funcionalista; otro mas es el macrosociologico totalizador, que ve a 
la escuela como el medio de legitimar y conservar la estructura 
social. 

Desde este punto de vista, el curriculum de la escuela primaria esta 
estructurado para introducir al sujeto a la vida social, sin embargo su 
implicacién se ve seriamente  influenciada por otros agentes 
socializadores, tales como la religién, los medios de comunicacién 
masiva y por supuesto la familia, la cual le fomenta valores, habitos y 
vicios en los que la escuela no tiene una mayor influencia, sobre todo 
si ésta no le brinda las herramientas necesarias para conformar un 
sujeto critico y reflexivo. Aunque en la actualidad los planes y 
programas de estudio, asi como los materiales de los educandos 
tienen una connotada inclinacién por formar sujetos reflexivos al 
menos en discurso, esto no es suficiente, ya que la accién educativa 
se distorsiona al involucrarnos en un sistema que frena dicho 
discurso, enmarcando una cantidad tal de actividades al docente que 
obliga a éste a trabajar a marchas forzadas con el alumno, dejando 
de lado el lado reflexivo que tanto Propugna la Modernizacién 
Educativa. 

En cuanto al punto de vista psicoldgico, este explica la relacién 
sujeto-aprendizaje, asi como la relacién sujeto-sujeto. Existen 
diversas corrientes psicolégicas que son retomadas para conformar 
una estructura curricular; las mas utilizadas son las conductistas, la 
Psicogenética y el Psicoanalisis. 

En los actuales planes y programas de estudio la _ corriente 
psicolégica empleada es fa Psicogenética, la cual observa cémo es 
que el sujeto aprende y pasa de un estado de menor conocimiento a 
otro de mayor conocimiento, distribuyendo al japso de educacién 
Primaria en ciclos, los cuales son tres; el primero abarca primero 
segundo grado, el segundo abarca tercero y Cuarto grado y el tercero 
une a quinto y sexto grado. 
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Por ultimo Margarita Pansza dice que existe otro elemento que no 
debe descartarse por ningun motivo en la conformacién de un 
curriculum escolar, nos estamos refiriendo al Pedagdégico, el cual 
estudia a la educacién en todos sus ambitos. Es decir, la forma de 
intervencién en el salén de clases. 

En este caso, este elemento sirve como base para formar una 
didactica basada en las estructuras psicolégicas y socioldégicas del 
sujeto, es decir engloba los elementos ya mencionados, conformando 
propositos, estrategias, contenidos, etc. Los cuales son abordados de 
manera logica, conformando toda una estructura para encaminar al 
sujeto al aprendizaje de jo que se tiene planeado en la escuela 
primaria. 

Ahora bien, para la elaboracién del curriculum de la escuela primaria, 
no solamente se requiere la participaci6n de las ciencias ya 
mencionadas, este también esta determinado por lds necesidades 
sociales fundamentales de! marco legal e institucional que le dara 
validez y legitimidad. 

La Ley General de Educacién es quien legitima toda actividad que se 
realice para liegar al logro de los propositos marcados, ya que en ella 
se norma las injerencias y estructuras del SEN. 

Tedo curriculum tiene como fin formar un determinado perfil de 
sujeto, en este caso, podemos resumir que el perfil que se pretende 
formar es el de un sujeto reflexivo, critico, investigador, propositivo, 
capaz de resolver la problematica que se le vaya presentando en su 
vida cotidiana de la mejor manera, es decir, se trata de formar a un 
individuo asertivo. 

Sin embargo, nos enfrentamos a problemas profundos, los cuales 
estan enfrascados en un circulo vicioso que no permite lograr en su 
totalidad el perfil mencionado, dicho enfrascamiento viene desde la 
conformacién del Sistema Educativo Nacional, es decir, desde ta 
cupula se observan deficiencias que se van filtrando a través de los 
diversos elementos que conforman dicho sistema, tales como lta 
formacion de docentes con deficiencias en su concepcion totalizadora 
como agente de cambio, otro es cuando los docentes se encuentran 
en activo tienen una resistencia a la transformacién de esquemas 
muy arraigados, otro mas es !a relacién entre docentes y autoridades 
educativas, quienes en ocasiones no le permiten a profesores frente 
a grupo ta implementacién de un trabajo acorde a lo marcado en los 
planes y programas, también en que todo programa curricular esta 
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regido por un tiempo, implicando con esto acelerar en determinado 
momento el cumulo de contenidos marcados en dicho plan curricular, 
ademas de la cantidad de alumnos a quienes se debe atender en un 
determinado ciclo escolar. Esto por mencionar algunos. 

Esta problematica se encuentra en la nacion, todas tas entidades 
federativas se encuentran en conflicto en sus subsistemas, no siendo 
la excepcién el Estado de México, que como ya se dijo lineas atras es 
donde se lleva a cabo la implementacién de una metodologia para 
lograr el uso dei pensamiento Idégico de! alumno en las asignaturas de 
espafiol y matematicas. En el siguiente punto mencionamos la 
problematica mas especificamente. 
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1.3. - Problematica actual del Subsistema 

Educativo Estatal. 

Comenzaremos por mencionar que si bien el Estado de México 
enarbola una bandera de avance y desarrollo en el Ambito educativo; 
esto se debe en gran medida a que el magisterio se ha encargado de 
lograr la mayor parte, a pesar de los bajos sueldos y no precisamente 
a la ideologia manejada al docente desde el seno de la escuela 
Normal. Ya que la formacién del profesorado, al menos cuando era el 
plan a cinco afios se caracterizaba por la mecanizacion de los 
contenidos, y el acercamiento a la realidad era muy pobre, ya que las 
practicas educativas se realizaban basandose en exposiciones por 
parte del practicante (clases modelo) y asi era evaluado. Obviamente 
esto se menciona por experiencia propia, ya que los trece afios de 
servicio que enmarcan mi funcié6n docente han permitido hacer estas 
conjeturas, no precisamente = para desvirtuar la funcién 
gubernamental, sino para que el lector tenga un acercamiento mas 
real en la conformacion de este sistema. 

Es decir, la generaci6n de profesores hasta antes de la implantacién 
del modelo de licenciatura en el nivel primaria, era de tipo 
conductual, verbalista y rigida(remitase al plan del normalista del 
Estado de México 1980-1985). Por lo tanto, este tipo de pensamiento 
es dificil de desarraigarlo del docente. Se escribe esto como una 
reflexion para ir introduciéndonos a la parte medular del presente 
trabajo de tesis. 

Es importante argumentar que desde la gestién del Lic. Jorge 
Jimenez Cantu (década de los ochenta) Ila tendencia a la 
reorganizaci6n académica y el nivel de licenciatura en la educacién 
Normal consolidaron al Subsistema Educativo Estatal (SEE) y, por 
tanto, la administracién de la vida intelectual en el Estado de México, 
continu6 su marca, destacandose una serie de acciones que 
fortalecieron dicho sistema y que fueron encaminadas 
fundamentalmente a elevar la calidad del mismo, de tal forma, que 
surgen los cursos de especializaci6n y los diplomados en 
actualizaci6n docente. Recordemos que ya desde 1979 se habia 
creado el Instituto Superior de Ciencias de la Educacién del Estado 
de Mexico. 

Impulsando con este Instituto la calidad de la educacién, asi como un 
mayor prestigio nacional. Sefialando que hasta esa fecha la  
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educaci6n en el Estado de México prevalecia un proceso de 
planeacion desvinculado muchas veces de las acciones reales. 

A partir de 1981 la Secretaria de Educacién, Cultura y Bienestar 
Social, (considerada como la maxima institucion gubernamentai a 
nivel Estado de México, de la cual depende la educaci6n) comienza 
a tener ingerencia en asuntos que en afos anteriores se encargaba 
de desarrollar la Secretaria de Educacion Publica y otras 
dependencias gubernamentales, dichas actividades ya fueron 
desglosadas en el primer apartado de este capitulo. 

La Secretaria de Educacién, Cultura y Bienestar Social es la 
instancia gubernamental que se encarga de regir toda actividad 
educativa de dicha entidad la cual lleva un estricto control de todos 
Sus trabajadores y de quienes dependen de los mismos, que en el 
caso de los docentes son el alumnado, pero esta rigidez no es en 
cuanto a una verdadera o podriamos decir completa realidad, ya que 
las instituciones educativas para no tener problemas mas severos con 
las autoridades, alteran sus resultados, nos referimos a que se 
manifiestan al final del ciclo escolar estadisticas que no 
corresponden a_ la realidad, es decir, abaratan la educacién en 
ocasiones en extremo, proporcionando datos ficticios y alejados de 
una problematica contundente, todo esto con la idea desde nuestro 
punto de vista de que asi se le da fortalecimiento al Sistema 
Educativo Estatal. Sin embargo, esto no es exclusivo de dicha 
entidad. 

Un ejemplo obtenido és el siguiente: “la critica mas vigorosa que se 
ha hecho a la escuela mexicana, sobretodo, en los uitimos afhos, es la 
baja calidad del servicio que presta. La sociedad se ha conmovido 
ante numerosas evidencias que confirman que los nifios no aprenden 
en la escuela primaria, como se espera, los elementos basicos de la 
lengua, las matematicas, las ciencias y el civismo. No obstante eso, 
ja escuela los aprueba y les otorga certificados. El no-aprendizaje 
afecta a todos los estratos de la piramide escolar, a tal punto que se 
ha llegado a habiar de que las universidades son, en muchos casos, 
auténticas escueias preparatorias. En 1986 la sociedad mexicana se 
escandaliz6 cuando e! rector de la U.N.A.M., doctor Carpizo, hizo 
publicos los promedios alcanzados en los examenes de admisién por 
los aspirantes a 1a preparatoria (promedio 3.5) y a la licenciatura 
(4.8). Poco mas tarde un _investigador de la misma_ institucién 
comprob6é a través de encuestas que jos egresados universitarios 
eran, en aigunos aspectos, analfabetas. Un examen aplicado por 
nexos a alumnos de sexto grado de eaucacién Primaria y tercero de 
secundaria en 1990 vino a constatar que existia una diferencia  
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notable entre lo que certificaba la escuela y lo que realmente sabian 
los nifios. En una escala de 10, los alumnos examinados de sexto 
obtuvieron un promedio de 4.8 y los de tercero de secundaria de 3.9” 
(Revista Nexos, junio de 1991.Guevara Niebla G.) 

Con este ejemplo constatamos la funcién de Jas instituciones de 
gobierno, que en muchas ocasiones presentan resultados falseados, 
que al confrontarlos con la realidad, se observan dichas deficiencias. 
Esta contradiccién nos permite aseverar que si bien la escuela 
cumple su papel normativo ante !a sociedad, también tiene la 
deficiencia en formar sujetos competitivos muy pobres en cuanto a 
conocimientos muchas veces por deficiencias didacticas, o por la 
situaci6n sociocultural del educando, etc. Aunque el gobierno ha 
implementado algunas estrategias aparentemente para que se abata 
dicha problematica, podemos observar con frustracién que el doble 
discurso inmerso en los planes y programas de estudio origina un 
alejamiento entre la ensefanza y el aprendizaje, en el Estado de 
México no iba a ser la excepci6én. 

Como una dependencia de gobierno que apoya fa funcién docente, la 
Secretaria de Educacién, Cultura y Bienestar Social se ha encargado 
de mantener una imagen en cuanto a la formacién en escuelas de 
educaci6n basica, manejando cifras que no corresponden a la 
realidad, ya que los resultados al final de un ciclo escolar son en 
muchas de las ocasiones falseados, en encuentros entre docentes se 
han escuchado los siguientes comentarios: “en mi grupo deben 
repetir el ciclo siete alumnos, pero para no tener problemas con los 
directivos, - les voy a dejar un trabajo para que pasen - “ (dialogo 
escuchado en una escuela secundaria técnica del Estado de México) 
y aunque los trabajos no tengan los requerimientos necesarios, el 
alumno es aprobado. Provocando con esto una serie de falacias, en 
donde el Unico perjudicado es el propio alumno y la sociedad 
posteriormente. 

Hasta el momento se ha mencionado parte de la problematica 
presentada en el Estado de México en la actualidad. 

Sin embargo, es importante hacer mencién que estas pautas que se 
necesitan para lograr el cambio deben partir de un profesional de la 
educacién comprometido con su trabajo y el gobierno implementar 
estrategias para lograr salvar dicha problematica y la mejoria sea 
mas significativa, como el incentivar a través de sueldos mas acordes 
al trabajo realizado, mejor preparacién en escuelas Normales, etc.  
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Siguiendo las propuestas del sexenio pasado (1990), El Estado de 
Mexico ha implementado estrategias para lograr modernizar el 
Sistema. La mas importante es la propuesta curricular en los actuales 
planes y programas de estudio, en la cual se hace un analisis de 
como el sujeto aprende y basdndose en los estudios de varios 
psicdlogos, médicos y pedagogos, es decir, a teorias establecidas 
con resultados doptimos hipotéticamente hablando, se estructura una 
nueva forma de trabajo que es explicada en los posteriores capitulos. 

Con estas nuevas acciones, todo lo que ha logrado histéricamente el 
SEEM, se ve plasmado en el discurso y las acciones planeadas para 
acercar mas la relacién entre poblacién y gobierno. Viniendo a 
colacién ja siguiente cita: 

“El gobierno estatal, a través de su sistema educativo, promueve una 
vinculacién mas estrecha con la sociedad civil mexiquense, con el 
objeto de “movilizaria’. Por tanto, se requerira que se desplieguen 
acciones y se concreten programas tendientes a lograr mas empleos, 
al mismo tiempo, incorporar programas tendientes a lograr una mayor 
participacion de la sociedad en las tareas educacionales, modificando 
planes y programas de estudio, con e/ propésito de incluir los nuevos 
contenidos que apunten a promover los valores de la modernidad, en 
el contexto de una sociedad mas abierta, compleja y democratica’. 
(Garcia Martinez Ma. De los Angeles,1993,pp.94) 

Como nos podemos percatar, el establecimiento de un Subsistema 
Educativo en el Estado de México (SEEM) ha tenido que atravesar 
por una serie de circunstancias propias de una entidad en 
conformacioén asi como las de un pais que de ser una colonia pasa a 
Estado independiente, es Idgico que el caos y el desconcierto formen 
parte de dichas circunstancias, pero eso no ha impedido que el 
nacionalismo y una idiosincracia propia hayan hecho que la base de 
un sistema se centre hacia un sdlo punto, el desarrollo de una 
sociedad sobre la base de la educacién, y al rescate y desarrollo 
cultural como nacion independiente. 

El discurso gubernamental es uno y la realidad contundente es otra, 
podemos observar en ia actualidad de que a pesar de todos los 
esfuerzos, la educacién atraviesa por problemas mas profundos, 
sobre todo en el! nivel elemental; ya que éste por su obligatoriedad, 
los alumnos ingresan al siguiente grado sin tener una clara 
conciencia de su aprendizaje, aunado a la poca estimulacién que 
reciben de sus padres y maestros, esto se demuestra muchas de las 
veces por e{ bajo nivel cultura! que ios altumnos presentan al iniciar el 
curso escolar, no importando que “tan bien” estén establecidos los  
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planes y programas de estudio (fundamentacion, epistemoldgica, 
sociol6gica, psicolégica y pedagdgica). Esto ha obligado a las 
autoridades correspondientes de afianzarse de la propuesta 
constructivista, sin que ésta haya sido analizada en los planes de 
estudio de la escuela Normal, ni por los profesores en ejercicio, 
aunque en la actualidad la vertiente del SEEM, responde a la 

propuesta federalizada, que consiste en realizar el proceso 
Ensefanza - aprendizaje apoyandose en el Constructivismo, en donde 
el alumno aprende haciendo, sin embargo, e! problema se presenta 
cuando el educando no tiene bien asentados los conocimientos que le 
anteceden a los nuevos. 

Pero una problematica quiza aun mas fuerte como ya se mencionéd 
lineas arriba es, es que los docentes inmersos en una forma de 

trabajo tradicionalista, no aceptan la nueva propuesta, porque no 

fueron formados basandose en ella, pensando que sdlo es una moda 
sexenal o porque sus métodos ya probados, que regularmente son 
conformados en el eclecticismo, les aportan ciertos resultados a corto 

plazo, aunado a que no se encuentran abiertos a una nueva forma de 

trabajo, acostumbrando por lo tanto a los alumnos a un determinado 

ritmo de trabajo, el cual se complica cuando se enfrentan a un nuevo 

ciclo inmediato superior con caracteristicas mas complejas, y en 
donde el docente si esta de acuerdo con libros de texto y todo el 

material que los nuevos programas proponen. El alumno de nueva 

cuenta tampoco se le introduce a este modelo de ensehanza. 

Es entonces cuando se requiere un curso propedeutico que 
incorpore no s6lo al alumno, sino al docente en una nueva forma 
de trabajo, y la vida en el aula sea mas placentera, significativa e 
interesante, ya que se recupera la tradicion etnografica, es decir 
la cotidianidad; pero sobre todo sea él mismo quien construya su 
conocimiento utilizando su proceso cognitivo, por io tanto es 
necesario puntualizar los ejes de analisis elaborados en la 
investigacion, teniendo como implicacién un mejor acercamiento 
a su realidad, siendo mas reflexivos y propositivos a partir de las 
asignaturas de espafiol y matematicas. 

Para lo cual, se ha estructurado el siguiente capitulo enfocando cémo 
e! sujeto conforma sus aprendizajes sobre la base de sus 
experiencias, no sin antes pasar por un proceso cognoscitivo basado 
en la Psicogenética ideada por Jean Piaget, lo cual es desglosado a 
continuacién, partiendo desde cdémo ia psicologia ha servido a la 
Pedagogia para conformar una metodologia especifica al conocer 
cémo aprende el sujeto.  
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En este capitulo se abordara el proceso histérico de cémo la 
Pedagogia recupera elementos de la Psicologia para poder conformar 
metodologias y estrategias, estructurando una didactica especifica 
para la educacién primaria con la finalidad de analizar cémo aprende 
el sujeto y asi poder estructurarlas. No se pretende hacer balances ni 
comparaciones entre ambas ciencias, sino ver como se retoman 
conceptos psicologicos que sirvan para ser aplicados en la 
cotidianidad del aula, elaborando en una primera parte un 
acercamiento de cémo se elabora Ja Teoria Genética para después 
conformarse en lo que posteriormente Piaget llamaria Psicogenética, 
durante el discurso veremos que a partir de la epistemologia ideada 
por dicho autor y sobre todo al observar como aprende el sujeto, se 
retoman sus conceptualizaciones para formular algunas estrategias 
que serviran de base para introducirnos a las bases psicoldgicas del 
Constructivismo, sin descartar el aspecto filoséfico que lo sustenta, 
asi como su injerencia en el discurso Pedagdgico. 
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2.1. - Antecedentes histéricos de la insercién de la 
Psicologia al campo Pedagégico. Un acercamiento 
a la Teoria Genética. 

Es importante sefialar que se necesita revisar los antecedentes 
historicos de las aportaciones de la Psicologia a la Educacié6n, para 
hacer un acercamiento a la Teoria Genética. Ya gue nuestra 
propuesta que pertenece a un corte diddctico no puede dejar de lado 
las bases psicolégicas en que esta inmerso la construccién de un 
programa educativo (en este caso un curso propedeutico). 

Esta primera parte del capitulo dos, explica cémo a través de los 
afios, la Pedagogia ha retomado elementos de la Psicologia, es decir, 
se hace un rastreo histérico de la manera en que la Pedagogia. ha 
retomado conceptualizaciones de la Psicologia, tanto como ideas en 
la manera de conformar y organizar una metodologia especifica, 
refiriéndonos a la estructuracion curricular y de organizacién de 
contenidos que estén de acuerdo al nivel cognoscitivo en que se 
encuentra el alumno, que en este caso es de educacion primaria, asi 
como al analizar la manera de cémo es que aprende el sujeto. Nos 
encontraremos con Teorias que parten de fundamentos idealistas 
como el de Herbart, quien es el primero en introducir a la Psicologia 
al ambito pedagégico como una manera de hacer de ésta una 
disciplina cientifica, asi como otras que se _ fundamentan 
especificamente en el aspecto instrumentalista, tal es la postura de 
Skinner, quien por su parte fundamenta en el condicionamiento 
operante la importancia de la Psicologia para explicar los modelos de 
ensefianza y con ello eficientizar la actividad docente y la 
optimizacién del aprendizaje escolar, mientras que Jean Piaget quien 
junto con sus colaboradores realiza estudios de desarrollo humano y 
piantea la necesidad de explicar cémo se da la conceptualizacion en 
el nifio, quien argumenta que el aprendizaje es la modificacién y 
transformacién de jas estructuras mentales que cada vez se van 
complejizando y estas estructuras son producto del desarrollo social, 
sin embargo, que su dotacién es meramente genética y estos 
procesos de cambio genético-social hacen que se expliquen procesos 
de construccién, quien argumenta que dependera exciusivamente del 
propio sujeto. Se hace mencién de ellas, porque han sido importantes 
en sus aportaciones para el hecho educativo, radicando ésta en que 
tuvieron gran relevancia al estructurar metodologias y estrategias en 
el aspecto didactico. 
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El rastreo histérico de la insercién de la Psicologia a la Pedagogia 
nos permitira el acercamiento a la Psicogenética para conocer los 
procesos cognitivos por los que atraviesa el nifio en la escuela 
Primaria en una primera instancia, haciendo posteriormente un 
acercamiento al conocimiento de lo que es el pensamiento ldgico. 

Pero centrandonos en la parte meduiar de este capitulo, debemos 
partir de los antecedentes que existen para acercarnos mas al 
estudio que nos atafie. 

Comenzaremos por recordar lo que Herbart (1776-1841) un 
pedagogo del siglo XIX cuyo contacto con la filosoffa de Kant influyo 
en él, aunque tiempo después termina realizando lo Que para Herbart 
seria la condicién fundamental de la institucién educativa; quien 
argumentaba que la instruccién sea gobernada por la disciplina o la 
<cultura moral>, en el aprendizaje no se ve como un desarrollo o una 
guia de la mente, no se considera como la afirmacién de cualidades 
innatas 0 como un proceso hacia “formas’ preconstituidas, sino que 
se entiende como formacién de masas aparceptivas, es decir, como 
un proceso de organizaci6n de las experiencias que atribuyen 
profundidad y significado a los hechos nuevos que se adquieren, 
insertandolos en un contexto dindmico que se desarrolla en grados y 
niveles sobrepuestos en movimiento constante, que va dei plano 
inconsciente al consciente, es decir, indica a la Pedagogia los 
objetivos a alcanzar, mientras que la Psicologia debia proporcionar 
los medios adecuados para conseguirlo. “ve el fin de la educacién en 
la formacién del caracter moral con arregio a las condiciones 
psicolégicas del educando. La Pedagogia se funda en la ética que 
sefiala la meta y en la Psicologia que indica la ruta’. (Larroyo 
Francisco, 1979, pp. 76) 

Es decir, su teorfa se basa en la psicologia filoséfica basada en la 
doctrina de las facultades. A pesar de que el pensamiento 
Herbartiano es idealista, este hace un acercamiento en lo que ei 
sujeto de aprendizaje (alumno) realiza en su mente, de ahi que 
considere ideas asi como modelos generales de la educacién. 

“1) libertad interior; (sumisién del yo individual a algo mas grande). 
2) perfeccién; asimilacién de la cultura de las energias disponibles y 
por lo tanto, organizacion de las ideas que influencian la accién, 3) 
benevolencia; comunicacién interna del propio querer, 4) derecho; 
armonizacion de mas voluntad, 5) equidad: reacién con el bien y el 
mal del castigo”. (Sartoni, Rugiu, A. 1996, pp.175) 
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Continuando con este rastreo historico acerca de cémo la Pedagogia 
ha retomado conceptos de la Psicologia, diremos que cuando se 
publica en 1903 “Psicologia Educecional” escrita por Thorndike 
(1874-1949), se insiste en la necesidad de fundamentar las 
propuestas educativas sobre los resultados de fa investigacion 
psicologica con caracter experimental (Teoria desarrollada por 
Skinner y Pavlov a finales del siglo XIX la cual consistia en lograr el 
aprendizaje a través dei estimulo- respuesta) basada en los estudios 
sobre el aprendizaje de ios animales, Skinner elaboré un 
procedimiento que recabé de sus anteriores investigaciones sobre el 
condicionamiento animal y que se funda en el supuesto de que se 
aprende rapidamente y bien, to que en caso de responder 
exactamente da lugar a una recompensa, para ello se necesitan dos 
condiciones: a) que lo que se aprende se divida en secuencias 
progresivas, cada una compuesta a su vez de breves cuestiones 
(items), formuladas de manera que se facilite lo mas posible la 
respuesta, tomando en cuenta tas dificultades del alumno, b) que 
senate inmediatamente el error eventual, cuando existe todavia la 
oportunidad de corregirlo y retomar el camino correcto, esto permite 
evitar la dispersidn que presenta la diddctica tradicional. aconsejando 
desconfiar sistematicamente de las opiniones pedagdégicas que 
Carecieran de esa base” (UPN, 1994. P. 118). El método de 
instrucci6n de Skinner es lineal pero no es ta unica de instruccién 
programada; como el de Norman Crowder, ya que introdujo un 
sistema ramificado en el que e] alumno puede hacer elecciones mas 
diversificadas que dar 0 no aquella nueva respuesta. 

En 1910 se publica en los Estados Unidos el primer numero de Ia 
revista “Jornada de Psicologia Educacional” en cuyo editorial se 
sefiala la necesidad de un profesional que tenga como actividad 
preponderante la de actuar como intermediario entre la ciencia de la 
Psicologia y el arte de fa ensefanza, asimismo, se anuncia el 
proposito de estimular los estudios de! aprendizaje escolar mediante 
el uso del método experimental. 

En Europa Claparéde funda junto con Flournoy la revista “Archivos de 
Psicologia *, en la que se publicaran en los préximos aflos numerosos 
trabajos psicoedaucativos. En 1904 Claparéde sustituye a Flournoy 
en ta direccién dei laboratorio de Psicologia Experimental de fa 
Universidad de Ginebra, y en 1906 organiza en ese laboratorio un 
seminario sobre Psicologia Pedagdgica destinado a iniciar a tos 
futuros educadores en los métodos de ta Psicologia experimental y de 
la Psicologia del nifio. En 1912, con la colaboracién de un grupo de 
amigos, Claparéde crea un instituto de Psicologia aplicada a la 
educaciOn al que se le pone por nombre Instituto Juan Jacobo  
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Rousseau, en reconocimiento al pensador que Claparéde considera el 
precursor de la Psicologia funcional, entendiendo a esta como: “Una 
orientaci6n psicoldgica iniciada en Estados Unidos a finales del siglo 
XIX, teniendo sus raices en el evolucionismo de Darwin, siendo su 
principal postulado el decir que los procesos psiquicos son Utiles a 
un organismo vivo para adaptarse a su ambiente’.(Coll Salvador 
César, 1983, pp.42). Se comienzan a vislumbrar los primeros intentos 
en ia época por establecer otra manera de llevar a cabo el proceso 
Ensefianza - Aprendizaje. 

La Psicologia Funcional o Pragmatica “ Es una Psicologia que ve la 
vida mental como un puente o instrumento entre el medio y el 
organismo, se situa también a la Psicologia Funcional como la 
actividad psiquica, que se ocupa de la adquisiciéon, fijacion, 
retencién, organizacién y valoracién de las experiencias, asi como su 
posterior utilizacién en la direccién de ia conducta’. (Coll, 1983, 
pp.42), como podemos ver en estos momentos ya habia un 
acercamiento a lo que posteriormente diversos estudiosos de los 
procesos cognitivos afirmaron, el sujeto va a ir conformando sus 
aprendizajes a partir de la experiencia, la manipulacion, etc.. 

Este instituto que con el tiempo se convertira en el Instituto de las 
Ciencias de la Educacién y posteriormente en la facultad de 
Psicologia de las Ciencias de la Educacién, es precisamente ei marco 
institucional en donde , bajo la direccién de Jean Piaget, se elaborara 
La Teoria Genética. Las siguientes frases, extraidas de la 
autobiografia de Claparéde muestran hasta que punto e! autor estaba 
convencido de que la Psicologia debe desempefiar un papei 
fundamental en la estructuracién de una Pedagogia Cientifica. “Es en 
verdad elemental que la Pedagogia tiene que fundamentarse en el 
conocimiento del nifio, de la misma manera que la horticultura reposa 
sobre el conocimiento de las plantas. Sin embargo, esta verdad es 
totalmente ignorada por la mayor parte de los pedagogos y de casi 
todas las autoridades escolares.. dudo que en las escuelas de 
horticultura, no figuren al menos unas horas dedicadas a la boténica 
y al conocimiento de tas plantas”. (Coll, 1983, pp. 45) 

Como podemos percatarnos en estos primeros afhos del siglo XX la 
Psicologia no era aceptada por los pedagogos, y yo diria por los 
educadores de la época, ya que era el pragmatismo y otros métodos 
muy ortodoxos los que se utilizaban para que el sujeto aprendiera 
desde las primeras letras hasta las teorias que no se podian poner en 
tela de juicio.  
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El conocimiento de las caracteristicas dei infante no se tomaban en 
cuenta y de ahi el ataque de algunos autores a las técnicas utilizadas 
y sus posibles alternativas de solucidn. 

Pero la Psicologia cientifica continua experimentando rapidos y 
espectaculares progresos. Por una parte, surgen las primeras teorias 
del aprendizaje organizado en forma sistematica y coherente los 
resultados de las investigaciones psicolégicas. Los primeros trabajos 
realizados por Thorndike y Judd son seguidos por otros autores como 
Gutrhie, Gates, Stanford, Hull, Tolman, Lewin, etc. 

No es hasta 1942 cuando algunos textos contienen una sintesis de 
las principales teorias de esa época junto con algunos textos 
implicados con aspectos de corte educativo, propiamente en los 
aspectos de motivacién, conducta emocional, métodos de ensefnanza, 
resoluci6n de problemas, organizaci6n de curriculum, etc. 

Simultaneamente, la psicologia del nifio muestra un gran progreso 
con las apportaciones, entre otros, de Gesell y de Baldwin en los 
Estados Unidos, de Binet, Janet, Claparéde, Piaget, etc. , en Europa. 

Otro aspecto que se comienza a desarrollar por la época y que es 
sumamente importante por sus implicaciones en el rubro educativo es 
el de Binet (1857-1911) que da lugar a ta primera versién de la 
escala métrica de la inteligencia de Binet-Simon en 1905. En 1916 
Terman lleva a cabo una revisién de ja escala métrica (Stanford - 
Binet) que tendraé un gran uso en los Estados Unidos como 
instrumento de diagnéstico. En los primeros afios anteriores a la 
primera guerra mundial, Otos y Thorstone ponen en practica la 
aplicacién de fos primeros “tests” colectivos de inteligencia que poco 
después daran lugar a los Army Beta utilizados para la seleccién de 
reclutas para la contienda. En los afios veinte los tests colectivos de 
inteligencia y rendimiento comienzan a utilizarse en la educacion, en 
1927 Spearman anuncia la hipdotesis de un factor denominado “g” que 
es interpretado como inteligencia general . Poco después los 
esfuerzos por elaborar instrumentos objetivos de medida alcanzan la 
esfera de la personalidad y de los intereses profesionales. 

Se llega asi a 1940, todavia con el convencimiento de que la 
Pedagogia alcanzara un estatuto cientifico mediante la integracién de 
las aportaciones de la Psicologia. Surgiendo en esa @poca y en base 
a los estudios hechos acerca de la manera en que aprende el sujeto 
una especialidad de la Psicologia llamada “Psicologia de la 
Educacién”, en donde a pesar de que Thorndike ya la manejaba 
desde 1910, en 1941 se le da un enfoque social(Trow). Siendo lo  
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importante el rescate de tres puntos centrales, que son :/as teorias 
del aprendizaje, el estudio y la medida de las diferencias individuales 
y la psicologia del nifio, convirtiendose durante esos afos como la 
“reina de las Ciencias de la Educacién”: sin embargo, aunque se 
contemplan las teorias del aprendizaje, no se toma en cuenta la 
teoria del desarrollo o escuela del pensamiento psicolégico, con fo 
cual podemos observar que durante esta época todavia no existia una 
conformacién mas estructurada para observar la manera en que el 
sujeto iba a conformar su aprendizaje, y por lo tanto no habia forma 
para abordar los aspectos educativos que caracterizaban una 
problematica remarcada. Cabe aclarar que ya durante este periodo, el 
Psicoandlisis, el Conductismo y la Psicologia de la forma ya habian 
hecho su aparicion. Lo cual dio pauta para que ta curricula escolar 
tuviera un apoyo mas significativo en su estructuracién. 

Durante los afios cincuenta.se producen una serie de hechos que 
seran decisivos para relacionar a la educacion y a la Psicologia 
durante las dos décadas siguientes. 

“En el campo de la Teoria Educativa se comienza a tomar conciencia 
de las dificultades de integrar los multiples resultados que 
Proporcionan las investigaciones psicolégicas puntuales y que a 
menudo, emanan de marcos tedricos dispares;: estos resultados no 
son siempre concordantes y a veces son a menudo contradictorios, el 
afianzamiento de las distintas escueias psicolégicas no favorece en 
absoluto la tarea de integracién”. (Coll, 1983, pp.52) 

Es decir, durante esta época los resultados obtenidos por cada una 
de las investigaciones en Psicologia, no resultan lo suficientemente 
completas para relacionarlas con los eventos educativos que se trata 
de abordar al relacionar tanto la practica educativa o el proceso de 
ensefhanza y de aprendizaje con las diferentes teorias que tenian 
gran auge durante esa época. 

Durante esos afios son cada vez mas las personas que se empefian 
en mencionar que la relacién existente o pertinencia establecida 
entre ambas disciplinas, (Pedagogia y Psicologia ) es muy baja. 
Hacia mediados de los afios cincuenta, surgen en Estados Unidos, 
Rusia y algunos paises europeos, tales como Italia; una serie de 
disciplinas educativas que disputardn a la Psicologia Educativa su 
protagonismo, lItegando a la conclusién de que la problematica 
educativa no se soluciona en su totalidad con un analisis de tipo 
psicolégico, sefalando que hay otros factores que influyen de manera 
decisiva sobre los procesos educativos y sus resultados; surgiendo 
con esto la Sociologia de la Educacién, la economia de la Educacion,  
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la Educacién comparada y la Planificacién Educativa, desde una 
perspectiva Técnico-instrumental que permite la eficiencia en la 
accion educativa. 

Es decir, se manifiesta un cumulo de factores que hace que entre en 
crisis todo lo que hasta el momento se habia venido manejando. A 
esto hay que argumentar que existen una gran cantidad de cambios 
en el rubro politico y econémico de los paises que hasta el momento 
se habian preocupado en gran medida por relacionar la Psicologia 
con la Pedagogia, ejerciendo gran influencia sobre la educacién y por 
supuesto, con las relaciones que ésta mantiene con la Psicologia. La 
guerra fria, que desde finales de la guerra mundial enfrenta a los 
bloques lidereados por los Estados Unidos y hasta aquel momento 
todavia la U.R.S.S. entra en una fase de cese, posibilitando un 
periodo de prosperidad econémica. Sin embargo, el enfrentamiento 
no desaparece, sino que se traslada al aAmbito del desarrollo 
cientifico y tecnolégico, siendo la carrera espacial el aspecto mas 
palpable de esta competencia. E| éxito del lanzamiento al espacio del 
primer Sputnik ruso en 1957 conmociona a los dirigentes y a la 
opinion publica det bloque occidental, se comienza a observar que el 
ganador de esta contienda llamada “guerra fria” puede decidirse en el 
ambito cientifico y tecnolégico, io cual permite que en estos paises 
que se disputan el poderio mundial se de un avance tecnoldgico e 
ideolégico que haya provocado que los avances y aplicaciones de las 
teorias mas avanzadas se viertan en la educacién. “Las miradas se 
vuelven hacia la educacién y hacia el sistema educativo, cuya 
eficacia y buen funcionamiento son considerados indispensables para 
poder ganar una nueva batalla”. (Coll, 1983, pp. 68). 

En Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Suiza, etc., al ponerse en 
boga estas ideas politicas e ideolégicas, se coincide con la 
prosperidad de los afios sesenta, se multiplican las ayudas publicas y 
privadas con el fin de asegurar que el Sistema Educativo responda a 
las expectativas depositadas en é| mediante la formacién adecuada 
de las nuevas generaciones. Aunque esto sucede en gran medida en 
los Estados Unidos, ya que es el principal lider en este movimiento, 
aqui es donde se produce un mayor incremento en los medios 
destinados a la educaci6n y a la investigacién educativa. Se inicia la 
reforma del sistema educativo en todos los niveles, desde la 
ensenanza preescolar hasta la universitaria; la politica de los 
gobiernos se dirige a asegurar una escolarizacién de la poblacion 
infantit hasta la edad de catorce - dieciséis afas: se inician grandes 
campanas de alfabetizacién, poniendo al mismo tiempo campafias de 
educacion permanente y de formacion de adultos.  
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Todas estas acciones estan encaminadas a evitar la pérdida de 
cerebros, considerando esencial ei aprovechamiento de todos los 
recursos intelectuales. Es decir, Estados Unidos y en si todos los 
paises considerados como desarrollados, no van a permitir que sus 
cientificos emigren. 

A pesar gue es una doctrina muy distinta a la desarrollada en 
Estados Unidos, se produce, sin embargo, una coincidencia con las 
aspiraciones igualitarias en materia educativa inspiradas en el 
pensamiento e ideologia socialista. 

Durante la década de 1960 casi en su plenitud, se respira un marcado 
optimismo en los ambientes educativos, existe la opinién 
generalizada de que las reformas emprendidas seran un instrumento 
eficaz para el desarrollo cientifico y el cambio social, asegurando 
simultaneamente un crecimiento econdmico y una mayor igualdad de 
oportunidades en materia educativa para los miembros de todas las 
clases sociales e incluso para los paises del jlamado tercer mundo. 

Son los afios de euforia de la planificacién educativa a nivel nacional 
e internacional, mediante el apoyo de organizaciones como ta 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, la Cultura y 
las Artes (UNESCO). 

El interés generalizado por los temas educativos y el incremento 
considerable de los medios econémicos asignados a la investigacién 
y a las reformas en este campo, van a imprimir un impulso 
considerable a las Ciencias de la Educacidén. Entre ellas la Psicologia 
Educativa, va a ser una de las mas favorablemente afectada, en parte 
por la posicion privilegiada que histéricamente venia ocupando entre 
las disciplinas educativas, en parte también porque aunque se 
acepte, ya que el analisis psicolégico no agota la totalidad de la 
problematica educativa, sigue en boga el decir que la Psicologia del 
aprendizaje, junto con la Psicologia del desarrollo y la medida de las 
diferencias individuales, proporcionaran la clave para descubrir los 
métodos de ensefanza mas adecuados y eficaces. 

Ei numero de Psicélogos educativos implicados directamente en la 
investigaci6n educativa y combinando esta tarea con la ensefanza de 
la Psicologia a los futuros educadores, aumenta rapidamente en casi 
todos los paises occidentales, se comienzan a Organizar asociaciones 
profesionales, se crean institutos de investigacion y departamentos 
de Psicologia Educativa en los centros universitarios se multiplican 
las publicaciones y aparecen nuevas revistas especializadas que  
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aseguran la comunicacién y ja divulgacién de resultados de 
investigador a investigador. 

“La Psicologia Educativa es la rama de la Psicologia que experimenta 
mayores progresos durante estos afios, Wall argumenta que “desde 
1950 hasta 1975 se da una convergencia entre ia Psicologia de la 
Educacion y la corriente principal de la Psicologia Cientifica, 
practicamente todas las investigaciones psicolégicas, sea cual sea el 
problema que estudien, terminan destacando algun posible resultado 
que involucra directamente al aspecto educativo”. (Coll, 1983, pp.18). 

Otro indicador de este crecimiento es que aunque los Psicélogos 
educativos siguen desempefiando una parte importante de su 
actividad en materia de investigacién y de docencia, se inicia un 
proceso de intervencién directa en las instituciones educativas que 
afiade una dimension de actividad profesional a la disciplina. Las 
escuelas pasan a ser el corolario donde se aglutinan investigaciones 
que ya tenian que ver directamente con e] hecho educativo 

Las dudas surgidas a lo fargo de las décadas anteriores sobre el 
alcance real de las aportaciones de la Psicologia seguiran 
aumentando paulatinamente, pero se estancaran durante casi dos 
décadas por la explosién de la investigacién educativa en ia que 
participa la investigacién psicolégica. 

Hacia 1975, la época dorada parece haber llegado a su fin. La crisis 
economica que surge a nivel mundial y el recrudecimiento de la 
tension entre los dos bloques contra ja amenaza de un 
enfrentamiento directo, provocan una disminuci6n considerable en las 
ayudas destinadas a la investigacién y a las reformas educativas. El 
optimismo que se venia manifestando en los afos sesenta se 
convierte en un pesimismo total . 

Por otro lado, se impone la evidencia de que la gran cantidad de 
resultados basados en la experiencia (empiricos) acumulados gracias 
a los esfuerzos de casi dos décadas de investigaciones educativas 
apenas ha tenido repercusiones practicas; es asimismo patente la 
ausencia de teorias globales que arrojen resultados convincentes 
para que se integren los datos empiricos. Se constata también el 
fracaso en el intento de lograr una auténtica igualdad de 
oportunidades pese a los esfuerzos econdmicos realizados. 

La utilidad misma de ta investigacién educativa empieza a ser 
cuestionada, surgiendo jas criticas radicales ai Sistema Educativo, y 
las tesis de desescolarizaci6n. "Término usado por |. Illich a finales  
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de los afos sesenta y principios de los setenta, explicado en su libro 
“La sociedad desescolarizada’, publicado en 1970, otro fue Reimer 
con su obra “La escuela ha muerto” y N. Christie con su obra ‘Si la 
escuela no existiera’, este movimiento surge como consecuencia de 
la critica de la escuela como institucién, en donde se considera a la 
educacioén formal como una parte de lta moderna sociedad de 
servicios, burocratizada con su tendencia a desdibujar el limite entre 
asistencia y custodia, la escuela se considera asi como un 
instrumento monopolizado por la sociedad de consumo, disefhado 
para manipular a la gente desde edades tempranas para ser unos 
trabajadores y consumidores déciles “. (Sanchez Cerezo S. 1985. 
P.391). 

Es en esta parte cuando se abre una fase de reflexién y de analisis 
epistemolégico entre los estudiosos de la 6poca, en base a lo 
manejado por Ilich quien critica la permanencia del SEN como rector 
en la normatividad de los niveles de formacion académica quien en 
esa época es apoyado por Christie y otros, quienes argumentan que 
la Psicologia es una ciencia incipiente y no tiene gran connotacion en 
el ambito educativo; otros, tales como Smith y Bachelard dicen que 
las expectativas fueron exageradas, ya que no se puede encasillar a 
la educacién como una mera accién experimental o por lo menos 
basarse en ella para solucionar-la problematica del escolar, ya que 
dejan de lado el aspecto social en el que esta inmerso el educando. 

Este ultimo punto es relevante, ya que si bien en todo proceso 
ensenfanza-aprendizaje intervienen otros factores que muchas veces 
no son contemplados por la Psicologia, la Pedagogia logra recuperar 
en la estructuracién de planes y programas, tales como la implicacién 
socioldgica, filoséfica y epistemolégicas de las asignaturas a 
desarroflar en una determinada curricula escolar. 

Es importante tener en cuenta el contexto histérico en que surgen y 
se desarrollan las aportaciones de la Psicologia a la Pedagogia y 
muy en especial a la Educacion, todo esto, para captar sus alcances 
y timitaciones; de la misma manera que es importante tener presente 
que pueden responder en ocasiones a maneras netamente 
diferenciadas de entender jas relaciones entre la Psicologia y la 
Pedagogia. 

En nuestro pais se han-elaborado diversas formas Curriculares para 
abordar el conocimiento al menos en la escuela primaria, cabe 
recordar que en ja década de los setentas se bas6 ja curricula 
escolar en e! conductismo, en donde las asignaturas se aglutinan en 
areas, ia metodologia implementada es en base a objetivos  
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redactados de acuerdo a la taxonomia de Bioom, quien argumentaba 
que fa redaccién de objetivos tenian que ver con conductas 
observables y sobre todo medibles, es decir, se le da gran 
importancia al estimulo y las respuestas por parte de los alumnos 
deben ser exactas; en los afios ochentas no hubo grandes cambios en 
ia forma de abordar el conocimiento y por lo tanto de observar el 
aprendizaje; solamente en primer grado se reestructuré la manera de 
abordar la ensefianza de la lecto - escritura , basado en el Método 
Global de Andlisis Estructural apoyado en la Gestalt ;Teoria acerca 
de la percepcién, basa en que el sujeto emplea su sincretismo, el 
cual consiste en observar un todo para ir desestructurando y Hegar a 
algo particular; No podemos dejar de lado que ya durante los afios 
1974-1993 se estaban haciendo estudios en México sobre la 
conformacién del aprendizaje en base al Constructivismo, siendo su 
principal precursora Margarita Gomez Palacios; Pero no es hasta 
1984 cuando se hace un cambio en la forma de abordar el 
aprendizaje, ya que es cuando se oficializa e! uso de la Teoria 
Constructivista, la cual tiene su base en la Teoria Genética o 
Psicogenética, asi como en los aprendizajes significativos, es decir, 
los planes , programas de estudio y los libros de texto sufren 
importantes cambios, estructurados de tal manera que el alumno a 
partir del uso de su pensamiento ldgico construya su aprendizaje, el 
problema ahora se presenta cuando el docente no es capacitado por 
quien lo propone (SEN) hacia esta forma de trabajo, sin embargo, 
nuestra posicion ha sido la que es e| mismo docente es quien debe 
buscar los espacios para recibir dicha capacitacién. 

Para poder elaborar una propuesta que oriente el trabajo hacia el uso 
del pensamiento légico del alumno de sexto grado es importante 
centrarnos en la Teoria Genética. Para io cual nos basamos en las 
Propuestas no intencionadas (ya que su Teoria no fue enfocada 
especificamente al hecho educativo) de Jean Piaget. 

Coll argumenta “ que nosostros sepamos, nunca Piaget ha participado 
directamente ni dirigido una investigacién con fines esenciailmente 
pedagdgicos. Sus unicas publicaciones en este Campo son dos libros, 
uno publicado en 1969 y otro en 1972, asi como algunos articulos 
escritos practicamente por encargo, con el fin de formar parte de 
recopilaciones, o bien, escritos en funcién de las obligaciones 
derivadas del cargo de Director del Bureau International de 
"education que ocupé durante unos afos a partir de 1939, pero es 
ahi donde retomo algunas aseveraciones que estan implicadas en el 
hecho educativo, como es el que los sujetos conforman un 
aprendizaje a través de ciertas etapas que Piaget asignéd como 
estadios”. (Coll, 1983, pp. 74).  



  

41 

Es necesario también atribuirle el gran peso de su obra ai principal 
protagonista que fue el método histérico-critico, Método formal, 
Método Psicogenético y Método clinico. 

Un punto muy importante que aglutina la participacion piagetana y la 
escuela de Ginebra en general, es el peso que se le da a la 
construccién del pensamiento racional. 

El analisis sistematico de la génesis de las nociones basicas del 
pensamiento racional (espacio, tiempo, causalidad, movimiento, azar, 
logica de las clases, légica de las relaciones, etc. ) asi como la 
descripcién de las caracteristicas del pensamiento concreto y formal 
de las estructuras légico - matematicas que lo caracterizan, hacen 
surgir grandes esperanzas sobre la posible utilizacion de estos 
conocimientos en el campo educativo, y concretamente sobre los 
aprendizajes escolares. 

Con estos acercamientos al relacionar la Teoria Genética con los 
aprendizajes escolares, Piaget adquiere gran importancia entre los 
investigadores de la educacién, punto importante que le da sustento 
a nuestro trabajo, ya que si bien, los planes y programas vigentes en 
educacion primaria no se sustentan Unicamente en este autor, si es 
uno de los principales pilares en que se apoyan estos, por lo cual es 
fundamental la explicaci6én aqui realizada. 

La unificacién de la economia en la posguerra y el desarrollo 
industrial en Norteamérica permiten el desarrollo de propuestas 
curriculares basadas en la produccion, asi fos trabajos de Hilda Taba 
marcan un parteaguas pues evocan la necesidad de teorias de 
aprendizaje en la formacién académica, es en la década de los 
setenta cuando de nueva cuenta estas premisas tecnocraticas cuyo 
fundamento es una pedagogia economicista vuelven a implementarse 
como una necesidad de recordar el progreso social a través de la 
educacion. 

Sin embargo, la década de los noventa sirven para poner en practica 
posturas constructivistas, basadas en la “la Teoria Genética es por 
un tado una teoria del conocimiento que Proporciona una elaborada y 
amplia respuesta al problema de Ja construccién del conocimiento; su 
formulacion de como pasa de un estado de menor conocimiento a otro 
de mayor conocimiento la hace directamente pertinente desde el 
punto de vista dei aprendizaje escolar y por otra parte es una Teoria 
del Desarrollo que describe la evolucion de tas competencias 
intelectuales desde e! nacimiento hasta la adolescencia mediante la  
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génesis de nociones y conceptos cuyo parentesco con los contenidos 
escolares parece evidente”. (Phillips J. 1972, pp.21-29) 

Cabe aclarar que en el caso de México y toda Latinoamérica no se 
llevan a cabo dichos estudios, pero como ya se mencioné, no es sino 
hasta los afios setenta en que Margarita Gémez Palacios implementa 
un desarrollo curricular basado en dichas propuestas pero 
encaminado a educacion especial, sin embargo y a pesar de que 
desde antes, ya se habia contemplado una reforma en los planes y 
programas de estudio (las asignaturas se estructuran en areas en 
educacion primaria y secundaria), no es hasta 1993 cuando nuestro 
pais entra a la competencia economica partir del Tratado de Libre 
Comercio, surgiendo en este periodo la necesidad por igualar o por lo 
menos acercar un Sistema Educativo acorde desde el punto de vista 
politico a la formacién educativa de Estados Unidos de Norteamérica 
y Canada. Argumentando que no se logra en su totalidad las metas 
Propuestas, debido esto en gran parte, al atraso que en materia 
educativa se tiene en México al menos en educacién primaria, en la 
que el sujeto se encuentra inmerso en una problematica social que 
abarca desde lo econémico hasta lo ideolégico, siendo lo mas 
importante el cumulo de conocimientos que pueda tener un alumno, 
tomando en cuenta que los medios de comunicacién influyen de 
manera determinante en las conductas de los pobladores; también 
por la desintegracién familiar o familias disfuncionales que por 
cuestiones econémicas ambos padres deben salir de casa a trabajar, 
obteniendo ademas bajos sueldos, cubriendo Uunicamente sus 
necesidades basicas. Por consiguiente los hijos se ven afectados, ya 
que las horas que pasan al televisor son demasiadas en espera de la 
llegada del padre de familia, la escuela pasa a ser un espacio que 
sirva para “entretener” al hijo durante algunas horas. Esto se ve en el 
momento en que ai alumno ai dejarle una investigaci6én, por ejemplo, 
argumenta que le fue imposible hacerla porque sus padres llegaron 
muy tarde el dia anterior y no fue posible que le dieran la oportunidad 
de asistir a una biblioteca publica o por lo menos platicar con ellos 
acerca de dicha investigacién, otro ejemplo se observa cuando al 
menor se le indica que dialogue con sus padres acerca de cierto 
fenomeno especifico y da la misma respuesta. 

Por lo tanto las horas que pasan en la escuela deben ser 
aprovechadas al maximo en donde el docente al conocer mas acerca 
de la Teoria Genética proporciona un importante apoyo a estos, pero 
no-basta con esa, podemos decir que los conceptos en si no plantean 
una soluci6n terminante, sino que al aplicar dichos conceptos, es 
decir, al Hlevarios a la realidad nos acercamos a que el alumno 
entienda que es él la unica instancia que construira su aprendizaje,  
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partiendo de la premisa de que el profesor conozca como aprenden 
los alumnos y se convierta en un facilitador de éstos. 

En el siguiente apartado pone de manifiesto mas sucitamente el 
pensamiento de Piaget, y especialmente la epistemologia genética, 
que es la parte medular de este autor, nos adentraremos aun mas en 
los lineamientos que han sido retomados por el hecho educativo. 

 



  

2.2. - Epistemologia Genética de Piaget y el 
Constructivismo. 

Jean Piaget, uno de los grandes pensadores del siglo XX, revolucioné 
la Psicologia y la epistemologia en una ciencia experimental. Su 
enorme produccion abarca mas de 25000 paginas publicadas en vida 
y varias obras pdéstumas. Destacando como el ser humano desde 
pequefo elabora una serie de pensamientos que lo acercan cada vez 
mas hacia una ldgica de significaciones. 

Para él, las respuestas que dan los nifios a los problemas simples, 
ponen en evidencia las raices psicogenéticas de las relaciones 
logicas que conducen a las operaciones y @ su composicién en 
estructuras. La tesis central de sus investigaciones se relaciona en 
una dimension inferencial prevista desde los niveles mas elementales 
del conocimiento. Dicha dimension inferencial se entiende como jas 
implicaciones entre significaciones (siendo estas Ultimas atribuidas a 
las propiedades, a los objetos y a las acciones mismas). 

Se suele criticar a Piaget porque su método de investigacién, aunque 
algo modificado en los ultimos afios, todavia resulta excesivamente 
clinico, es decir, estudia un solo sujeto, pero con detalle, tratando de 
averiguar sus particularidades y de enmarcar sus conductas en un 
contexto global, basando sus estudios en la entrevista y la aplicacion 
individual de pruebas o “tests”. Observa el entorno del nifo y su 
conducta, formula una hipétesis concerniente a la estructura que los 
sustenta y vincula, entonces verifica tal hipétesis modificando 
levemente el entorno. Para ello presenta de modo distinto los 
materiales, plantea el problema de manera diferente, o. incluso 
sugiere abiertamente al sujeto una respuesta distinta prevista por la 
teoria. Esto implicéd formular una epistemologia. Es decir, hizo una 
fundamentaci6n de corte filosdfico en que el estudio del hombre sea 
visto desde el punto de vista dialéctico, arguyendo que el ser humano 
se encuentra en constantes cambios, dichos cambios obligaron a 
formular procesos por los cuales atraviesa dicho sujeto para lograr su 
aprendizaje, implicando un estudio metédico y de corte cientifico por 
parte de este investigador, no precisamente para averiguar qué es el 
conocimiento desde sus fundamentos gnosciolégicos, es decir 
filosdéficos, sino cémo el sujeto se apropia de éste. 

Piget introduce el término de Epistemologia Genética para designar a 
aquella “Teoria que estudia e! conocimiento como una construccion  
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continua, analizando su evolucién desde los niveles mas elementales 
hasta los estadios superiores, llegando finalmente al conocimiento 
cientifico. Al proponer la epistemologia genética como estudio de la 
génesis del conocimiento, sefala Piaget la existencia de una 
“construcciOn indefinida” y la necesidad de conocer todas o, al 
menos, el maximo posible de las fases que integran dicha 
construcci6n”. (Coll $.1983. pp.78) 

Por lo cual epistemologia genética es un conjunto de investigaciones 
que no derivan de una filosofia general. Si bien, toda filosofia implica 
una epistemologia, en Piaget es io contrario, pudiéndose pasar de 
investigaciones epistemolégicas en detalle al problema del 
conocimiento en general, de tal manera, que en lugar de comenzar 
preguntandose 4 Qué es el conocimiento?, se parte de las diversas 
especies de conocimiento, para averiguar en concreto cémo 
complejizan esto. Ello implica un método de analisis histérico - 
Critico, otro Psicogenético, uno mas denominado formal y otro de 
orden clinico. Menciona Piaget que sdlo tras haber realizado 
suficientes investigaciones particulares de estos tipos, se podra 
averiguar si hay mecanismos comunes a todos los conocimientos y 
cémo se interrelaciona con su realidad. “Como resultado de mis 
investigaciones, decimos que el conocimiento en sus origenes no proviene de los 
objetos ni .del sujeto en si, como mantenian innatistas y empiristas, sino de 
interacciones entre ambos. Distinguiendo tres periodos fundamentales en la 
conformacién del conocimiento; los cuales son clasificados como nivel sensorio - 
motor, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales, 
existiendo a su vez subdivisiones en dichos periodos o estadios”(Piaget J., 1984, 
pp.16-17). 

El contraste empirico de su teoria es realizado por Piaget mediante la 
formulacién de distintos problemas y tareas, que impiican diversos 
niveles de complejidad de pensamiento, a sujetos que se encuentran 
en diferentes estadios de desarrollo madurativo. Para él, dicho 
desarrollo finaliza después de la concrecién del periodo de las 
operaciones formales, donde  posteriormente podran§ adquirirse 
conocimientos sdélo desde el punto de vista cuantitativo, pero no 
Cualitativo. Este punto es uno de los mas criticados por aigunos 
autores, como Vigotsky, ya que menciona que el ser humano cuando 
es sometido a un intenso estimulo en donde sus experiencias 
cotidianas las haga propias a partir de una metodologia especifica, 
los estadios anteriores se superaran aun cuando el sujeto no esté en 
la fase que Piaget menciona. Sabemos que tedos o al menos la 
mayoria de estudios que realizé Piaget fueron hechos con nifos de 
niveles sociales altos, también es importante que los ataques por 
parte de algunas personas a dicha obra se basan en que Piaget fue  
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muy enfatico al mencionar que aquel sujeto que no haya alcanzado a 
concluir algun periodo de ios que éi jerarquiza, no podra aSpirar a 
entrar al siguiente periodo. 

Vigotsky rechaza abiertamente algunas de las aseveraciones de 
Piaget, sobre todo porque su teoria ja basa en una concepcién 
dialéctica, ya que argumenta que existe una relacién dialéctica entre 
aprendizaje y desarrollo. Para este autor la concepcién piagetana de 
los estadios es mas bien una descripcién que una explicacion del 
desarrollo. Es una formulacién basada en las manifestaciones 
aparentes y relativamente estables del desarrollo: “El desarrollo 
potencial del nifio abarca desde su capacidad de actividad 
independiente hasta su capacidad de actividad imitativa o guiada.” 
(Coll, 1985, pp. 25). Es decir, el nifio lograra su desarrollo y por lo 
tanto su aprendizaje con un buen guia, aunque no se encuentre en el 
periodo correspondiente, pues su desarrollo . va con relacién al 
cumulo de experiencias y por lo tanto al desarrollo del lenguaje como 
un implemento netamente de comunicacion. Esta Teoria se centra en 
cuatro métodos: 

¢ Método historico - critico, es utilizado para indagar y analizar el 
pensamiento colectivo en cierto periodo histérico. Esto es, por 
ejemplo explorar por ejemplo el desarroilo histérico de ciertos 
conceptos pertenecientes al conocimiento fisico (espacio, 
causalidad, tiempo) y légico-matematico (por ejemplo, numero, 
geometria, etc.) en la historia del hombre como especie. 

* Método formal, él argumenta que el sujeto pasa de una estado de 
menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, enfocandolo 
siempre como un estudio formal, en donde la hipdtesis y su 
posterior experimentacién tuvieran la validez necesaria para 
formular su teoria del conocimiento. 

e Método Psicogenético, plantea los estadios de conocimiento en 
distintos niveles sucesivos y a los mecanismos de transicién de 
uno y otro. 

e Método clinico, utilizé  entrevistas y otros mecanismos de 
investigaci6n, como la observacién acerca de lo que sucedia 
cuando el entorno del sujeto era alterado, es decir como actuaba 
ante alguna situacién problematica que se le presentaba al 
individuo que se estaba estudiando. Todo esto tenia como objetivo  
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el observar lo que se oculta tras las apariencias, este método 
permitiria acercarse mas a las mentes infantiles. : 

Dichos métodos hicieron que Piaget elaborara su epistemologia 
genética; por lo tanto su aceptacién ante los estudiosos de la época 
fue de un éxito rotundo, porque esto implicé una revolucién acerca de 
cémo el sujeto accede al aprendizaje, por lo tanto la Pedagogia 
rescata en este punto sus aseveraciones y lo traslada al hecho 
educativo. Sin embargo esto sucedia sélo en Europa porque en 
Estados Unidos tenian mucho auge ias teorias asociacionistas y la 
psicometria estaba orientada hacia el estudio de los contenidos, por 
lo cual las ideas innovadoras no eran bien vistas en ese pais. 

Sin embargo, las observaciones y formulaciones de Piaget 
constituyen hoy un centro definido de intereses tedéricos y 
profesionales en el terreno de la Psicologia. Su Teoria es mas bien 
cognoscitiva que asociacionista sefala Coll. “Una teoria cognoscitiva 
esta principalmente interesada en los procesos de organizacion 
central de los animales superiores, y reconoce una autonomia parcial 
de estos procesos, ya que el animal se convierte en actor mas que en 
un ser que reacciona simplemente a su ambiente. En efecto, Io 
opuesto a todo esto, la Hamada doctrina asociacionista, es hasta 
cierto punto, un hombre de paja, exceptuando a Skinner que abjura 
(niega) de todas las teorias"(Phillips, 1972,pp.21-29). Es decir, este 
autor argumenta que el hombre se mueve sobre la base de los 
estimulos que el medio le de, asociando el reforzador con fa 
conducta, en donde tiene que ver lo positivo o negativo de dichos 
reforzadores. Sin embargo, esta teoria asociacionista es la que mas 
aceptacion tiene en el ambito educativo de aquellos afos, en la que 
una conducta repetida basandose en ciertos reforzadores iba a 
implicar un cambio de conducta, es decir, se venia manejando como 
concepto de aprendizaje. 

Sin embargo !a Teoria de Piaget (la Psicogenética comienza a ser 
valorada y criticada, por lo tanto se da un analisis acerca de sus 
implicaciones en el hecho educativo), surgiendo diferentes conceptos 
que es necesario explicar para llegar a su comprension. 

Piaget argumenta la idea bdsica es que las funciones permanecen 
invariables a lo largo del desarrollo infantil, mientras las estructuras 
cambian sistematicamente. Esta modificacion de las estructuras es 
para Piaget el desarrollo. 

Se puede hablar en abstracto acerca de funcién y estructura, pero 
esto se explicara con este ejemplo: “Un nifio ve una sonaja y lo toma.  
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La estructura de este hecho incluye los medios (mirar, alcanzar, 
tomar) y el fin (estimulacién del objeto en ia mano). Cada uno de 
estos factores esta relacionado con el otro, y es a esta relacion lo 
que Piaget denomina “estructura “. (Phillips, 1972, pp.21-29) 

El Término estructura se refiere a las propiedades sistematicas de un 
hecho. Abarca todos los aspectos de un acto, sea interna o 
externamente. Sin embargo la “funcién “ se refiere a los modos de 
interactuar con el ambiente que son heredados biolégicamente, 
modos que resultan caracteristicos de tal integracién en todos los 
sistemas bioldgicos. 

Entonces diremos que las estructuras son transitorias, ya que si no 
fueran asi, no habria desarrollo, no asi las funciones ya que estas se 
encuentran inherentes al ser humano. 

Menciona que para que se produzca el aprendizaje se debe pasar por 
varias funciones, éstas son conocidas como asimilacié6n, acomodacién 
y equilibrio. Estas funciones se explican de la siguiente manera: “Si 
consideramos al cerebro humano como una maquina destinada a 
manipular informacion, se debe aceptar que no se trata de solo una 
maquina extraordinariamente compleja, sino que también = su 
estructura interna se haya en constante modificacién. No olvidemos la 
nocioén de Hebb de que la pauta precisa de actividad cortical iniciada 
por un estimulo es una funcién, no solo de ia pauta de aquel 
estimulo, sino también de lo que esta sucediendo en el cerebro’ 
(Phillips, 1972, pp.21-29) 

Se produce una asimilacién siempre que un organismo utiliza algo de 
su ambiente y se lo incorpora. La ingestién de alimento podria ser un 
ejemplo bioldgico, el alimento se modifica a lo largo dei proceso, y 
asi constituye el organismo. Los procesos psicolégicos se parecen en 
que queda modificada la pauta de Ja estimulacién y, una vez mas, asi 
ocurre en el organismo. 

Argumenta mas adelante que incluso ta percepcion de un objeto no es 
una reproduccién real de un estimulo determinado. Por ejemplo, 
nuestra percepcién de los objetos permanece constante atin cuando 
los cambios a distancia, del Angulo de vision, y de ja cantidad de luz, 
produzcan diferencias notables de tamafio, forma, brillo y color de la 
imagen que de hecho se proyecta en la retina. (Se trata, del 
fenédmeno denominado constancia de! objeto). Ademas los objetos se 
hallan impregnados de significado, es decir, constituyen categorias 
en funcién de dimensiones tales como su familiaridad, belleza, etc. 
En suma, lo percibido queda modificado para satisfacer los procesos  
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mediadores existentes. “El organismo esta siempre en actividad, de 
modo que sus cogniciones - incluso las percepciones de su ambiente 
inmediato - constituyen una funcién tanto de su actividad como de las 
funciones fisicas de su ambiente.” (Piaget Jean, 1982, pp.68). 

La acomodacién en el proceso de asimilacién, lo percibido resulta 
modificado por los procesos mediadores, éstos son alterados por lo 
percibido. Entendiendo a los procesos mediadores como los 
esquemas o experiencias del sujeto, es decir, la relaciédn que el 
sujeto tiene con el medio que le rodea. Veamos, por ejemplo, la 
constancia del tamafio. Pensemos en los cientos y cientos de veces 
que el tamafio de una imagen sobre nuestra retina ha variado al 
mismo tiempo que las distancias nos separan de un objeto. Todo lo 
que ocurre en nuestra mente en ese momento (mecanismos 
proprioceptivos), contribuyen a la modificacioén de las pautas de 
mediacién, Piaget denomina acomodacién al mecanismo por que se 
producen tales cambios. 

“Acomodacion y asimilacién son denominadas invariantes funcionales 
puesto que son caracteristicas de todos ios sistemas bioldgicos, 
prescindiendo de los distintos contenidos de estos sistemas. Sin 
embargo, no siempre estan equilibradas entre si. Se producen 
desequilibrios temporales cuando un nifo imita (la acomodacién 
supera la asimilaci6n) y cuando juega (la asimilacioén supera a la 
acomodacion). La conducta resulta mas adaptativa cuando 
acomodacion y asimilacién se hallan en equilibrio, pero tal equilibrio 
es siempre temporal, puesto que el proceso de adaptacién pone de 
manifiesto imperfecciones del sistema.”(Piaget J. e Inhelder B. 1984. 
P. 11-31). 

En el sistema de Piaget, las unidades estructurales son denominadas 
esquemas: estos son equivalentes a los procesos mediadores que 
Hebb y otros autores manejan. Constituyen un tipo de red en la que 
se pueden encajar los datos sensoriales aferentes (estimulos 
sensoriales a los centros nerviosos); pero se trata de una red que 
esta modificando continuamente su forma, para una mejor asimilacién 
de datos. 

Un concepto no representado en lo ya mencionado, es de equilibrio. 
La palabra en cuestiédn debe ser observada para las posteriores 
explicaciones que se hagan acerca de la teoria piagetana. Su 
importancia radica en haber constituido la inspiracion de la teoria y 
haber maritenido su papel de principio sustentador. He aqui que: 
“Esta idea supone que las estructuras tienden permanentemente 
hacia un estado de equilibrio, de modo que, cuando es alcanzado un  
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estado de relativo equilibrio, la estructura resulta mas acusada, mas 
claramente delimitada, que lo que habia sido previamente: mas esa 
delimitaci6n subraya inconsistencias y fallos de ia estructura que 
nunca habian sido puestos de manifiesto anteriormente. Por 
consiguiente, cada estado de equilibrio lleva consigo los gérmenes 
de su propia destruccién, pues, a partir de ese instante, las 
actividades del nifio se dirigen a la eliminacion de las inconsistencias 
y la solucién de los fallos’. (Piaget e Inhelder, 1984, pp. 25). Es 
decir, el equilibrio existira por momentos, ya que la antelacién de 
hechos y la equilibracién de estos, provocara que el equilibrio suceda 
momentaneamente. 

Se denomina equilibracién: al proceso por el cual las estructuras 
Pasan de un estado a otro; el resultado de tal proceso es un estado 
de equilibrio. El equilibrio siempre es dinamico y nunca es absoluto, 
mas la consecucién de un sistema de actos relativamente equilibrado 
constituye la consecuencia esperada de cada una de las distintas 
unidades de desarrollo. 

Piaget concibe el desarrolio intelectual como un proceso continuo de 
organizaci6n y reorganizacién de estructuras de modo que cada 
nueva ofganizacion integra en si misma a la anterior. Aunque tal 
proceso es continuo, sus resultados no io son; resulta 
cualitativamente diferentes a los largo del tiempo. 

Por tal motivo, Piaget ha decidido dividir el curso total! de desarrollo 
en unidades denominadas periodos, subperiodos y estadios. No 
obstante, debe tenerse muy presente que cada una de estas 
porciones del desarrollo es descrita en funcidn de lo mejor que ei 
nifio puede hacer en aquel momento. Se produciran muchas nuevas 
conductas previamente aprendidas aun cuando sea capaz de nuevos 
y mejores comportamientos. A continuacién se presenta la 
organizaci6n que Piaget hace para explicar el desarrollo de la 
inteligencia, haciendo una somera descripcién de las actividades 
cognoscitivas que surgen en cada uno de los periodos descritos en la 
Psicogenética. 

Unidades del desarrollo de la inteligencia segun Piaget. 

Periodo sensoriomotor (seis estadios} 

e Ejercicio de los esquemas sensomotores innatos 0-1 meses 
e Reacciones circulares primarias. 1-4 meses 
e Reacciones circulares secundarias. 4-8 meses  
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¢ Coordinaci6én de los esquemas secundarios. 8-12 meses 
« Reacciones circulares terciarias 12-18 meses 
e invencién de nuevos medios mediante combinaciones mentales 18-24 

m. 

Sus caracteristicas principales son un Estadio Prelingiistico que no 
incluye la internalizacién de la accién en el pensamiento; los objetos 
adquieren permanencia; desarrollo de los esquemas sensoriomotores; 
ausencia operacional de simbolos; finaliza con el descubrimiento y las 
combinaciones internas de esquemas. 

Periodo de fas operaciones concretas 

e Subperiodo pre - operacional 2-7 ahos 
e Subperiodo de las operaciones concretas 7-11afios 

Inicio de las funciones simbdlicas; representacién significativa (lenguaje, 
imagenes mentales, gestos simbdlicos, invenciones imaginativas, etc.) 
Lenguaje y pensamiento egocéntricos; incapacidad de resolver 
problemas de conservacién; internalizacion de las acciones en 
pensamientos; ausencia de operaciones reversibles. 

En operaciones concretas, se adquiere la reversibilidad por inversién y 
revelaciones reciprocas; inclusidn ldégica: inicio de seriacion; inicio de 
agrupamiento de estructuras cognitivas; comprensién de la nocién de 
conservacion de sustancia; peso, volumen, distancia, etc.; inicio de 
conexidn de las operaciones concretas con objetos, pero no con 
hipdtesis verbales. 

Periodo de las operaciones formales 

e Periodo de las operaciones formales 11-12afos 

Se caracteriza por el raciocinio hipotético - deductivo. Proposiciones 
l6gicas; maximo desarrollo de las estructuras cognitivas: grupos, 
matrices, y légica algebraica aparecen como nuevas estructuras; 
operaciones proposicionales; esquemas operacionales que implican 
combinaciones de operaciones’. (Phillips, 1972, pp. 29). El sujeto puede 
abstraer el conocimiento de ciertas materias, su aprendizaje se vuelve 
hacia la reflexiédn, siendo ésta una de las caracteristicas que han de 
estudiarse en el preadolescente.  



  

52 

Por cuestiones del presente trabajo de tesis, (ya que nuestra 
propuesta metodologica se lleva a cabo en una escuela primaria y 
especificamente en el sexto grado), Unicamente estudiaremos lo 
concerniente a los subperiodos de las operaciones concretas y a 
las operaciones formales, aunque los estadios anteriores son para 
Piaget la base de las posteriores operaciones. Aclarando en este 
punto lo que Vigotsky menciona; que a pesar de que el sujeto no ha 
alcanzado la etapa o estadio anterior, esta se puede lograr con un 
buen entrenamiento, por lo que nuestra propuesta tiene un gran 
soporte con esta aseveracion. 

Las operaciones concretas del pensamiento. 

Se caracteriza por la aparicién de operaciones definidas como 
acciones interiorizadas, reversibles y coordinadas en estructuras de 
conjunto, lo que quiere decir que las operaciones nunca aparecen 
aisladas, sino formando sistemas, y que cada operacion tiene su 
inversa. La estructura formal de las operaciones concretas es lo que 
Piaget denominé agrupamiento, la aparicién de las operaciones 
concretas se pone de manifiesto con la constitucién de invariantes o 
ideas de conservacién. Buena parte del desarrollo intelectual 
consiste en formar esquemas que permitan organizar la realidad, y 
las nociones de conservacién son precisamente un tipo de esos 
esquemas. Uno de los ejemplos mas conocidos de Piaget es la 
conservacion de la cantidad. Se presentan al nifio dos bolas iguales 
de piastilina, y una de ellas se transforma dandole forma de 
salchicha; el nifo de la etapa preoperacional dira que hay mas o 
menos en la salchicha que en la bola. Porque para éi la cantidad de 
sustancia no es independiente de la forma. Mientras que el nifo de la 
etapa concreta admitiraé la invariancia de ia cantidad. Las 
operaciones concretas versan sobre los objetos que el nifio manipula 
o ha manipulado. Aprende a clasificar, a seriar los objetos, formando 
diversas nociones cientificas, como Jas de numero, velocidad, tiempo, 
medida y espacio. Pero apegandose esa actividad a lo inmediato es 
decir, a lo concreto.  
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No es la parte medular de! presente trabajo ahondar en el periodo de 
las operaciones concretas, sin embargo, el recordar cual es el 
proceso que sigue y que partes del desarrollo cognitivo del nifio 
abarca son fundamentales para poder incluir en el presente discurso 
el siguiente periodo, que por exigencias del trabajo sera en el cual 
fijiemos nuestra atencién. 

Periodo de las operaciones formales. 

Esta unidad de conducta se encuentra en el periodo de once - doce a 
catorce - quince afios, en que el sujeto llega a desprenderse de lo 
concreto y a situar lo real en un conjunto de transformaciones 
posibles. Este ultimo periodo fundamental que se realiza al final de la 
infancia prepara la adolescencia, cuyo principal caracter es, sin 
duda, esa liberacién de lo concreto, favor de intereses orientados 
hacia lo inactual y hacia ei provenir; edad de los grandes ideales o 
del comienzo de las teorfas, sobre las simples adaptaciones 
presentes a lo real. Pero si se ha descrito a menudo esa expansion 
afectiva y social de la adolescencia, no siempre se ha comprendido 
que su condici6n previa y necesaria era una transformacién del 
pensamiento, que haga posibles la elaboracién de las hipdtesis y el 
razonamiento sobre las proposiciones desligadas de la comprobacion 
concreta y actual. 

Esta nueva estructura del pensamiento se construye durante la 
preadolescencia; por lo tanto es importante describirla y analizarla 
como estructura. Esto es lo que se olvida muy frecuentemente en los 
departamentos de educacién donde se elaboran pruebas (tests), 
descuidando las caracteristicas comunes y generales a favor de las 
diversidades individuales. Y no hay ahi sino un solo medio de 
alcanzar las estructuras como tales; y este es el extraer de ello los 
aspectos légicos, es decir, servirse de un algebra general y 
cualitativa mas bien que recurrir a ia cuantificacién estadistica. La 
ventaja de tal algebra, es, principalmente proporcionar un cuadro de 
las potencialidades que puede utilizar un sujeto normal, ain cuando 
cada tal no las realice todas, y aunque su actualizacién esté sujeta a 
retrasos o aceleraciones, segun los ambientes sociales o escolares.  
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Por consiguiente se abordaria individualmente las caracteristicas 
generales que un grupo posee, es decir, no se puede hablar de una 
generalidad cuando unicamente se esta midiendo cuantitativamente a 
un sujeto, sino que ei docente debe descubrir a través de una 
observacién mas exacta, quiza escribiendo registros anecdéticos de 
los alumnos para poder conocer sus limitantes y alcances hacia una 
determinada actividad. , 

Lo propio de las operaciones concretas es referirse directamente a 
los objetos o a sus reuniones (clases), sus relaciones o su 
denominacién: ta forma légica de los juicios y razonamientos no se 
organiza sino cuando hay ligazén, mas o menos indisoluble, con sus 
contenidos; es decir, que las operaciones funcionan Unicamente 
respecto a comprobaciones o representaciones consideradas como 
verdaderas, y no con ocasién de simples hipdtesis . “La gran novedad 
del nivel de que va a tratarse es, por el contrario, que, por una 
diferenciacion de la forma y del contenido, e! sujeto se hace capaz de 
razonar correctamente sobre proposiciones en las que no cree o en 
las que no cree aun, o sea, que considera a titulo de puras hipotesis; 
se hace entonces capaz de sacar las consecuencias necesarias de 
verdades simplemente posibles, lo que constituye el principio del 
pensamiento hipotético - deductivo o formal.” (Piaget, J. e Inhelder B. 
1984, pp26). 

Para desarrollar estos modos de razonamiento, el sujeto forma una 
combinatoria que te proporciona todos los casos posibles y 
construye, iguaimente, una serie de esquemas operatorios formales, 
tales como las proporciones, la disociacion de variables o los dobies 
sistemas de referencia. Las estructuras formales de esta etapa son el 
grupo y el reticulo (Construccién de estructuras abstractas, por 
ejemplo en matematicas, la elaboracién de un diagrama de 4rbol). El 
sujeto es también capaz de manejar la logica de proposiciones. 

Es pertinente presentar un cuadro, cuya autoria es propia, 
representando un esquema conceptual, al cual Piaget llamaria; 
concreci6n dei objeto a partir de la abstraccién del conocimiento, es 
decir, la forma en que el sujeto que se encuentra en la etapa de 
operaciones formales organiza su pensamiento formal abstracto. 
Todo esto con el objeto de que se clarifique la manera en que el 
sujeto comienza a conformar su pensamiento formal, partiendo de lo 
concreto.  
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El cuadro que se encuentra en la parte superior del lado izquierdo 
nos explica como el sujeto tiene un pensamiento formal incipiente, es 
decir, acaba de terminar el periodo de las operaciones concretas 
para comenzar a formar un pensamiento formal encaminado a la 
formulaci6n de hipdtesis, las lineas con puntos nos indican el 
comienzo del siguiente periodo. El évalo que se encuentra del lado 
derecho en fa parte superior se encuentra unido con lineas mas 
marcadas para ubicar el pensamiento del adolescente ya de manera 
establecida en donde su primordial capacidad es elaborar premisas y 
desecharlas posteriormente de acuerdo a las experiencias que el 
sujeto vaya teniendo. Esto provocaraé que ei sujeto tenga un 
pensamiento critico constante, encontrando este punto en Ja parte 
central del esquema del cual parten dos lineas, una nos marca el 
procedimiento que el adolescente utiliza para que la reflexién sea 
continua, en esta parte debemos recordar que la caracteristica 
principal del sujeto durante la adolescencia es la introspeccién, la 
duda, y sobre todo la estructuracién de hipdétesis. El proceso que 
lleva a dicho adolescente a efectuar una hipdtesis y posteriormente a 
comprobarla, lo observamos en el circulo que se encuentra en el 
centro del esquema en donde podemos observar que se basa en 
hechos expioratorios, experimentales, investigaciones documentales, 
etc. Es decir se apoya en evidencias, teniendo apoyos empiricos. En 
la segunda linea podemos observar un listado denominado como de 
no habilidades, de manera esquematica es la salida que el 
pensamiento del sujeto tiene al convertirse en un adulto, pero que 
todavia el adolescente carece de ellas, sobre todo porque estos 
aspectos de la personalidad del sujeto tendrian que ser fomenta ya 
que durante esta edad el joven se encuentra en una etapa coyuntural 
de vida. 
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(Pensamiento formal abstracta) 

Pensamiento formal esta- 
biecido. Los sujetos formulan   

  

Pensamiento formal incipiente. Los sujetos de las un conjunto de explicaciones 
operaciones formales incipientes poseen la capac- posibles y alternas que son ca- 
dad de formular hipétesis, pero tienen dificuttades Pensamiento critico: Paces de i desechando en ta 

para comprobartas adecuadamente, pues aistan jos, Combinacién de aptitudes, com> medita de como izs va 
factores entre sf, no formulan todas las formas po- Petencias, actitudes y dispesiciones comprobando. 

sibles de suposiciones utilizadas en el persamiento de eva- 
luaci6n razonado que requiere un juicto x 
Cuidadoso y una refexién continua     

  

NO HABILIDADES. (Aspectos de la per. 
‘sonalidad dei sujeto). 

-Actitud y predisposicién para ser critico| 
PROCEDIMENTAL. Habilidades en ei andlisis de ar- ante una materia en particular. 
gumentos. Busca e! significado de lo que lee o esccu- -El sujeto es capaz de revisar sus actitu4 

cha, preguntandose sempre ,esto tiene sentido?, des y creencias sobre el tema. 
eDebderla yo aceptar ef angumento det autor? El ana- ~ Nivel de conocimientos previos sobre 
lists de argumentos se hace bajo lo siguiente. Ja matena. 

a)Distinguir entre hechos verificables y reclamacionesf -Caracteristicas de construccién cogniti- 
basadas en juicios de valor. va de sus conceptos fundamentates (re-| 

b)Determinar la confianza de la fuente latwsmo) 4 
c)Determinar ta precision objetva de una afirmacién. -|-Nivel de egocentrismo y sociocentrism 

d)Distinguir ta informacién importante de la relevante -Que tanto puede escuchar y tomar en 
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e)Detectar y determinar fas influencias. Bjevidencia, apoyo empirico cuenta al otro. — 
fidentificar argumentos ambiguos 0 equivacos. (cuantitativo y/o cuaiitativo) -Que tanto predominan los prejuicios. 

    

- Que tanto considera las verdades ab- 
solutas. 
~Caracteristicas partculares de la mate- 
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zonamiento. 
h)Determinar la fuente del argumento. 
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Por lo tanto, no es claro que todos los sujetos alcancen esta etapa 
final del desarrollo. Al estar ligada al pensamiento cientifico, parece 
que esta ausente de algunas sociedades, tampoco llegando a ella los 
débiles mentales. Incluso, en nuestra sociedad se ha sostenido que 
muchos sujetos solo serian capaces de utilizar el pensamiento formal 
en algunos terrenos en los que se esta mas familiarizado. En todo 
caso, la comprensién de la ciencia exige utilizar recursos de esta 
etapa, aspecto que reviste numerosas implicaciones educativas a la 
hora de seleccionar ta curricula que tendran fos programas de 
estudio, al mismo tiempo para implementar métodos didacticos. 

En resumen, hemos sefalado hasta aqui la epistemologia que Piaget 
marca en relacié6n con el desarrollo cognitivo del sujeto, que ya 
trasladado al ambito educativo lo cual es ia parte medular del trabajo, 
nos lleva a puntualizar que la psicologia genética es uno de los 
grandes apoyos que el SEN ha tenido por lo menos en los Ultimos 
Cuatro afios, tanto para conformar los nuevos planes de estudio asi 
como para elaborar la estructura conformada en los libros de texto 
gratuitos. 

También es importante mencionar que la Psicogenética al ser elevada 
a rango de ciencia es aplicable a varios ambitos del quehacer 
humano, no pudiendo dejar de lado la Pedagogia.  
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Pero bien, debemos sefialar que los nuevos planes y programas de 
estudio estan basados en la Psicogenética, por lo tanto tienen 
amplios elementos constructivistas, tanto desde el punto de vista 
filos6fico como psicolégico. Es decir, ta Psicogenética le dio un giro 
al aspecto psicolégico acerca de como el sujeto conforma sus 
aprendizajes, lltegando al conocimiento. Implicando con esto también 
la elaboracién de una manera en que el! conocimiento puede ser 
abordado en el hecho educativo, estructurando una curricula basada 
en el Constructivismo. Punto que es abordado a continuaci6én. 

El constructivismo desde una vision filoséfica, 
psicolégica y pedagégica. 

En lineas anteriores, hemos hablado que tos actuales planes y 
programas de estudio, especificamente en el nivel de la Primaria se 
han estructurado con base a una forma de concebir como es que el 
sujeto aprende, llegando a la conclusién que e| aprendizaje puede ser 
de diversas maneras, una de ellas es basandonos en su desarrollo 
cognoscitivo, siendo nuestro punto central en este trabajo de tesis. 

Dicho desarrollo cognoscitivo esta elaborado-de acuerdo a la 
propuesta de Jean Piaget, pero no debemos dejar de lado la 
Propuesta que otros estudiosos de los procesos cognitivos han hecho 
para relacionar el proceso de conocimiento del individuo, 
relacionandolo con lo escolar, es decir, con el proceso ensefanza- 
aprendizaje que se realiza al interior del aula, dicho proceso al ser 
Nevado al discurso pedagdgico se le da el nombre de constructivismo, 
que tiene como punto fundamental el que el alumno a partir de 
experiencias previas construya su aprendizaje de manera individual a 
través de la heuristica, entendiendo a ésta de manera general como 
descubrimiento 0 invencién, sin descartar la hermeneutica, siendo su 
dinamica la_ interpretacidn de un texto relacionandolo con 
conocimientos que le anteceden, asi como Ja mayeutica, es decir, a 
partir de una duda manifiestada y las posibles respuestas a ésta, ira 
conformando todo un cumulo de conocimientos que lo leven a 
estructurar una forma de abordar todos los fenémenos que es 
fundamental que se manejen en el nivel elemental. Para poder hablar 
de constructivismo lo podemos ver desde tres vertientes importantes; 
siendo una de ellas el aspecto filoséfico; en el que se plantea una  
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idea de hombre quien con base en sus experiencias construya su 
aprendizaje, otra mas es el aspecto psicoldgico ya que dicha 
actividad constructiva implica una serie de actividades mentales que 
el sujeto debe realizar, y por ultimo la ingerencia pedagogica al 
estructurar una curricula de acuerdo a jos pardmetros que el 
constructivismo plantea. 

Es decir, en cuanto al aspecto Filosdfico el constructivismo nace a 
partir de la unién de las ideas empiristas e innatistas y en cuanto al 
Psicolégico surge a partir de la ideas cognoscitivistas de algunos 
autores, siendo el mas representativo Piaget. Y en cuanto al 
Pedagégico Neisser, Bruner, Ausubel y Vigotsky, ya que estos 
autores trasladan la Teoria Psicogenética, (aunque no debemos 
descartar que este ultimo critica algunas posturas de Piaget) al hecho 
educativo, argumentando que !os aprendizajes se deben plantear con 
base en el descubrimiento, es decir mediante la investigacién hacer 
significativos los aprendizajes escolares. 

Los procesos cognoscitivos pueden concebirse como reflejos o 
representaciones relativamente pasivas de la realidad, o bien, como 
construcciones eminentemente activas. El Constructivismo sostiene, 
pues, que el nifio construye su peculiar modo de pensar, de conocer, 
de un modo activo, como resultado de la interaccién entre sus 
capacidades innatas y la exploracién ambiental que realiza mediante 
el tratamiento de la informacién que recibe de su entorno. 

Las ideas acerca del constructivismo tienen sus bases desde la 
antiguedad cuando Vico menciona: “El ser humano solo puede 
conocer una cosa que el mismo crea pues solo entonces sabemos 
cuales son sus componentes y como. fue armado”.(Herrera 
Manuel,1980,pp.28), de manera que para Vico el conocimiento es lo 
que hoy lIlamariamos adquirir conciencia de las operaciones, cuyo 
resultado es nuestra experiencia del mundo. 

El constructivismo naturalista o el naturalismo del constructivismo es 
el proceso en el que un sujeto a partir de operaciones de corte 
mental elabora su aprendizaje o por lo menos le da una significacién 
al mundo que le rodea. Desde el punto de vista filoséfico a través de 
dichas operaciones de corte mental se forma un ser creativo, 
Propositivo, implicando con ello la constante reflexién acerca de los 
fenomenos que le rodean, conduciéndolo a encontrar el conocimiento 
de la ciencia y sobre todo de él mismo como un ser social. 

Toda acci6n constructivista comienza con el supuesto de que la 
actividad cognitiva ocurre en el mundo de la experiencia de una  
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conciencia que tiende a un fin. De lo que se afirma, que el sujeto 
aprende en base a su experiencias previas y que al relacionarlas con 
las actividades actuales el alumno construira su conocimiento, por lo 
tanto el sujeto empleara su pensamiento légico en la construccién de 
los posteriores conocimientos. “Los procesos constructivos son de 
caracter aproximativo, en donde cada acontecimiento implica vencer 
resistencias... siendo imprescindible deslizarse, avanzar por 
pequefnos saltos, tener logros imprevistos, aproximarse 
estratégicamente, hacer retornos reflexivos, abandonar previamente 
el terreno o apuntalar los soportes, constituyen el campo de reflexién 
al “tiempo vivido” en una construccién de conocimientos.” (Hidalgo G. 
1996. pp.72) 

El constructivismo no se tiene que ver como una linea filoséfica o 
pedagdégica de moda, sino mas bien, como una forma de organizar la 
curricula 0 las asignaturas asi como la manera metodoldgica en las 
instituciones educativas. La postura constructivista se alimenta de jas 
aportaciones de diversas  corrientes psicologicas, asociadas 
genéricamente a la psicologia cognoscitiva: el enfoque psicogenético 

‘de Piaget, la teoria de los esquemas cognoscitivos, la Teoria de 
Ausubel, basada el aprendizaje significativo, la Teoria sociocultural 
de Vigotsky, asi como algunas teorias instruccionales, entre otras. 
“El constructivismo postula la existencia de procesos activos en la 
construcci6n del conocimiento: habla de un sujeto cognoscitivo 
aportante, que claramente rebasa a través de su accién constructiva 
lo que le ofrece su entorno’” (Coll, 1985, pp. 35) 

La concepcion constructivista del aprendizaje escolar, se sustenta en 
la idea de que la finalidad de la educacidn que se imparte en las 
instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento del 
alumno, en ei marco de la cultura del grupo ai que pertenece. Estos 
aprendizajes no se produciran satisfactoriamente a no ser que se 
suministre una ayuda especifica, a través de la Participacién del 
alumno en actividades intencionales, planificadas y sistematicas que 
logren propiciar en éste una actividad mental constructiva. 

En el constructivismo, el aprendizaje se da de forma estructurante y 
por aproximaciones, lo que significa que en cada momento, es 
decisivo el sentido general del proceso, que se expresa claramente 
en los objetivos declarados en la actividad cognoscitiva. 

La construccidn del conocimiento seguin Coll se puede analizar desde 
dos vertientes: a) los procesos psicolégicos implicados en el 
aprendizaje y b) los mecanismos de influencia educativa susceptibles 
de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. En cuanto a los  
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procesos psicolégicos implicados en el aprendizaje, es fundamental 
que el sujeto tenga un desarrollo cognoscitivo basado en actividades 
acordes a su edad, induciéndolo a que tenga una visién mas reflexiva 
a partir de ejercicios basados en los métodos_ heuristico, 
hermeneutico y mayeutico. Y si hablamos en el ambito pedagégico, 
nos referiremos al encauzamiento de dichos métodos hacia fines 
debidamente determinados en una curricula especifica. Esta actividad 
basada en los métodos mencionados lograra que el alumno tenga 
aprendizajes significativos, es decir, “Le importa mas el proceso de 
descubrimiento de conocimientos y habilidades, asi como la 
adquisicion de diarias experiencias”. (Moreno Lopez $.1979.pp.32) 

Bruner y Ausubel, han postulado, que es mediante ja realizacién de 
aprendizajes significativos, cuando el alumno construye aprendizajes 
que enriquecen su conocimiento del mundo fisico y_ social, 
potenciando asi su crecimiento personal. De esta manera, los tres 
aspectos clave que deben favorecer el proceso educativo seran: el 
iogro del aprendizaje significativo, |a memorizacion comprensiva de 
los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. 

Cabe mencionar que desde una postura constructivista, se rechaza la 
concepci6én del alumno como un mero receptor o reproductor de los 
saberes culturales, asi como tampoco se acepta la idea de que el 
desarrollo es una simple acumulacién de aprendizajes especificos. La 
filosofia educativa que subyace a estos planteamientos indica que ta 
instituci6n educativa debe promover el doble proceso de socializacion 
y de individualizacién, permitiendo construir una identidad personal 
en el marco de un contexto social y cultural determinado. ‘La 
finalidad Ultima de la intervencién pedagdgica es desarrollar en el 
alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por si 
solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias “aprender a 
aprender’(UPN, 1995, pp.25) 

El constructivismo gira en torno a tres ejes fundamentales al menos 
lo que se refiere al Ambito educativo: 

e a) El alumno es el responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. El es quien construye o mas bien reconstruye los 
saberes de su grupo cultural, sucediendo que puede ser un sujeto 
activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso 
cuando lee o escucha las exposiciones de los otros. 

e b) La actividad mental constructiva del alumno se aplica a 
contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboracién. 
Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que  
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descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento 
escolar. Dado que el conocimiento que se ensefia en todas las 
instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso 
de construccién desde una éptica social, los alumnos y profesores 
encontraran los contenidos curriculares ya elaborados y definidos. 
Por eso se dice que el alumno reconstruye un conocimiento 
preexistente en la sociedad, pero lo construye en el plano 
personal desde el momento en que se acerca en forma progresiva 
y comprensiva a lo que significan y representan los contenidos 
curriculares como saberes culturales. 

e c) La funciédn del docente es engarzar los procesos de 
construccié6n del alumno con el saber colectivo culturalmente 
organizado. Esto implica que la funcién del profesor no se limitara 
a crear condiciones optimas para que el alumno despliegue una 
actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar 
explicita y deliberadamente dicha actividad. Por eso mas adelante 
mencionaremos el papel del docente como generador, mediador y 
facilitador del aprendizaje. 

Podemos decir que la construccién del conocimiento escolar es en 
realidad un proceso de elaboracién, en el sentido de que el alumno 
selecciona, organiza y transforma ta informacion que recibe de muy 
diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha informacion y 
sus ideas 0 conocimientos previos. Asi, aprender un contenido, 
quiere decir que el alumno le atribuye un significado, construye una 
representacion mental a través de imagenes o  proposiciones 
verbales, o bien, elabora una especie de teoria o modelo mental 
como marco explicativo de dicho conocimiento. Siempre utitizando su 
pensamiento Idégico en dicha  construccién. La  concepcién 
constructivista de la ensefanza y el aprendizaje tiene su fundamento 
en la Teoria del procesamiento humano de la informacion, en ta 
Teoria de la asimilacién, en la Teorfa sociocultural del desarrollo asi 
como la del aprendizaje y por supuesto, como se dijo antes, en la 
Teoria genética, sin descartar a la educacién como una practica 
social dirigida a promover sucesos de_ socializacién y de 
individualizacion, relacionando todo lo anterior con la motivacién, las 
expectativas, los intereses y el autoconcepto del sujeto. A 
continuacién presentamos un cuadro en el] que se hace mas explicita 
la relacion de lo mencionado.  
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La Teoria del procesamiento humano de la informacién: la represen- 
tacién del conocimiento en ta memoria y tos esquemas de conoci- 

miento. 

  

  

La Teoria genética: competencia La Teoria de ta asimilacién: condiciones 
cognitiva y capacidad de aprendizaje, del aprendizaje significativo: 

ta actividad menta! constructiva; el significado y sentido. 
modelo de equilibracién 

LA_CONCEPCION CONSTRUCTIVISTA DE LA ENSENANZA Y EL APRENDIZAJE | 

La Teoria sociocuitural del desarrollo : 
y del aprendizaje: socializacién de La educacién como practica social 
desarrolio préximo, capacidad de dirigida a promover tos sucesos de 

  

  

  

aprendizaje y espacio socializacién y de individualizacién. 
para la ensefianza.           

    

Los componentes afectivos, relacionales, 

psicosociales del desartoiio y del aprendizaje, 
{a atribucién del sentido en el aprendizaje 

escolar. (motivacién, expectativas, intereses, 

autoconcepto...) 

  

      
    

Ya se ha visto cuales son los-elementos mas importantes para la 
construcci6én del conocimiento del sujeto para su aprendizaje, sin 
embargo, en el capitulo siguiente se realizara un analisis de esta 
ultima nocién y sus implicaciones teéricas, para de ahi estudiar 
cuales son las que se basan en la estructuracién de los enfoques, 
estrategias y alternativas de abordar el aprendizaje en la escuela 
primaria. 
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El presente capitulo esta estructurado en dos_ vertientes 

fundamentales; las teorias de aprendizaje y de instruccién; siendo las 
primeras {a base psicolégica a partir de tas cuales se han 
estructurado diversas posturas acerca de como el sujeto forma su 

aprendizaje o simplemente se hace mencién de instancias psiquicas 

por las cuales se conforma tal aprendizaje, se trabaja la teoria 

propuesta por Skinner; el conductismo operante, que si bien se 
caracteriza por ser esencialmente instrumentalista y experimental, 
apoyo durante un tiempo considerable Ja curricula escolar en el 
ambito elemental, todavia en la actualidad muchos docentes la 
trabajan. 

La psicologia de Skinner avalada por una ciencia de conducta 
fundamentada en la marisma metodolégica de las ciencias naturales, 
define el aprendizaje como un cambio en la probabilidad de una 
respuesta. En la mayoria de los casos este cambio es originado por 
el condicionamiento operante. En este sentido, éste es el proceso 
didactico mediante el cual una respuesta se hace mas probable o mas 
frecuente. En el proceso del condicionamiento operante, el 
reforzamiento aumenta la probabilidad de repeticién de ciertas 
respuestas, la reflexién se nulifica. 

Otra teoria abordada en la vertiente de Teoria de Aprendizaje es la 
propuesta por Jean Piaget, que de acuerdo a un articulo escrito por 
Araujo y Chadwick titulado “La Teoria de Piaget’, éste considera que 
la educacién consiste en la adaptacién del individuo a su ambiente 
social. Puesto que el pensamiento del nifio es cualitativamente 
diferente del pensamiento del adulto, el objetivo principal de la 
educacion es crear o formar su raciocinio intelectual y moral. El 
problema central reside en encontrar los métodos y medios mas 
apropiados para ayudar a los nifos a construir sus propios procesos 
y a lograr una coherencia intelectual. Piaget aborda el problema del 
desarroilo de ‘a inteligencia a través del proceso de maduracion 
biologica. Para él hay dos formas de aprendizaje. La primera, la mas 
amplia equivale al propio desarrollo de la inteligencia. La segunda 
forma de aprendizaje se limita a la adquisicién de nuevas respuestas 
para situaciones especificas o a la adquisicion de nuevas estructuras 
para determinadas operaciones mentales. En este capitulo también se 
hablara de la propuesta de Case, un investigador dedicado a vincular 
la propuesta Piagetana con el hecho educativo ya que toda la Teoria 
de dicho autor esta desarrollada en el capitulo anterior.  
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Una Teoria del Aprendizaje pretende proveer un modelo de proceso 
de aprendizaje, es decir, se hace un estudio de tipo cientifico, en el 
cual se describe la manera en que el sujeto aprende, formando un 
modelo para generalizar y elaborar una teorfa fundamentada, 
mientras que una Teoria de Instruccién se propone ofrecer un modelo 
que permita optimizar este proceso para alcanzar determinados 
objetivos. 

Se toman en cuenta las teorias de instruccién de Bruner, la cual tiene 
como base la participacién activa del alumno en el proceso de 
aprendizaje, dandole énfasis al aprendizaje por descubrimiento. Este 
autor piensa que la solucién de muchas cuestiones, dependen de que 
una situacién ambiental se presente como un desafio constante a la 
inteligencia del alumno, impuisandolo a resolver problemas. 

Otra Teoria de Instruccién a tomar en cuenta es la de Bandura, el 
cual sefala que el aprendizaje se da en funcién de un modelo social, 
poniendo el acento en la mediacién cognitiva, enfatizando el 
importante papel desempefiado por los procesos de _ sustitucién, 
simbdlicos y de autorregulacién, del funcionamiento fisioldgico. 
Segun este autor todos los fenémenos de aprendizaje que resultan de 
la experiencia directa pueden tener lugar por el proceso de 
sustitucién, 0 sea, mediante la observacion del comportamiento de 
otras personas. En este sentido, el alumno puede adquirir patrones y 
respuestas intrinsecas simplemente por la observacién del 
comportamiento de modelos apropiados. 

Por ultimo retomamos la teoria de instruccién de Ausubel, el cual se 
ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas escolares en lo 
que se refiere a la adquisicién y retencién de esos conocimientos de 
manera significativa, en oposicién a las asignaturas sin sentido, 
aprendidas de memoria o mecanicamente. Durante este capitulo se 
dara la pauta para conocer las bases que sustentan la conformacion 
de nuestra propuesta de manera mas especifica.  
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3.1. - Teorias de aprendizaje: Una visién acerca de 
como el sujeto accede al aprendizaje. 

A pesar de que nuestra propuesta esta orientada a lograr el uso del 
pensamiento ldgico del sujeto, para que él mismo sea quien construya 
sus aprendizajes no debemos descartar la Teoria psicolégica que por 
varios afios fue la base para conformar los planes y programas de 
estudio del nivel elemental, nos referimos al Conductismo. 

Uno de los representantes de esta teoria del aprendizaje fue 
Skinner quien se basa en el condicionamiento operante como eje 
central de su propuesta. En esta Teoria, los maestros son 
considerados arquitectos y edificadores de la conducta de los 
estudiantes. Los objetivos didacticos se dividen en gran numero de 
pasos muy pequefos y se refuerzan uno por uno, por lo que su 
propuesta es lineai. Los operantes, (serie de actos), son reforzados a 
través de estimulos, para que incrementen la probabilidad de 
recurrencia en ei futuro. En este proceso es de suma importancia que 
los profesores empleen programas de _ refuerzo debidamente 
cronometrado y espaciado. Comunmente recibe el nombre de 
educacion programada. 

Skinner considera que el objeto de la psicologia es predecir y 
controlar la vida de los organismos individuales. Se opone a que los 
psicologos y profesores utilicen los términos de fuerza de voluntad, 
sensacion, imagen, impulso o instinto, que se suponen se refieren a 
eventos no fisicos y que se encuentran en un nivel especulativo 
metafisico, pues no son visibles. La conducta se define como: “el 
movimiento de un organismo o de sus partes, en un marco de 
referencia suministrado por et propio organismo o por varios objetos 
externos 0 campos de fuerza”.(UPN. 1989. p.89) 

La psicologia de Skinner es un tipo de ciencia estrictamente de 
ingenieria que se supone carece de cualquier clase de teoria. Insiste 
en que fa psicologia es una ciencia de conducta manifiesta. Define e! 
aprendizaje como un cambio en la probabilidad de una respuesta. En 
la mayoria de los casos este cambio es originado por el 
condicionamiento operante.  
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El condicionamiento operante es el proceso mediante el cual una 
respuesta se hace mas probable o mas frecuente; un operante es 
fortalecido (reforzado): una serie de actos que consigue que un 
organismo haga algo; levante la cabeza, mueva una palanca, diga 
caballo, en este proceso, las respuestas operantes se modifican o 
cambian. Al reforzar quiere decir que se aumenta la probabilidad de 
repeticion de ciertas respuestas positivas y se inhiben las negativas. 

Skinner creyO6 que casi toda conducta humana es producto de un 
refuerzo operante. Ejemplifica esto al sefialar que en actividades, 
incluyendo lta educacién, la gente cambia constantemente las 
probabilidades de respuesta de otras personas mediante la 
formacion, consecuencias de un reforzador. Este mejora la eficacia 
de la conducta, mediante éste, se aprende a mantener el equilibrio, 
caminar, practicar juegos y manejar herramientas e instrumentos; se 
realiza una serie de movimientos, el reforzamiento se presenta y la 
probabilidad de que repitamos los movimientos aumenta. 

Siempre que algo refuerza una forma particular de conducta, las 
probabilidades de que se repita tal conducta son mayores. La mision 
de los psicdlogos es adquirir una mayor comprensi6n de las 
condiciones bajo las cuales los refuerzos operan mejor y asi abrir el 
camino al contro! cultural por medio de la ingenieria social. A los 
muchos refuerzos naturales de la conducta, puede agregarse un 
numero grande de los mismos considerados como artificiales. 
Cualquier lista de valores es una lista de refuerzos condicionados o 
de otra naturaleza. Estamos constituidos de manera, que bajo ciertas 
circunstancias, el alimento, el agua, el sueho, etc., hara que 
cualquier conducta que los produzca, es muy probable que se repita. 
Un organismo puede ser reforzado por casi cualquier situacién. 

La tesis basica de Skinner es que, ya que el organismo tiende en lo 
futuro a hacer lo que esta haciendo en cualquier momento del 
reforzamiento, se puede, poniendo un cebo en cada etapa, 
obligandolo a hacer lo que se desea. Utilizando esta tesis como base 
de su procedimiento hizo sus experimentos con ratas y pichones 
quienes actuaban de determinada manera, dandoles ciertos alimentos 
inmediatamente después de que hicieran cierto movimiento. 

Un punto criticable de sus experimentos, es que concentr6é sus 
estudios en animales inferiores porque su comportamiento es mas 
simple, y las condiciones circundantes pueden ser mejor controladas, 
porque los procesos basicos pueden ser mas palpables, y se pueden 
registrar durante mayores periodos de tiempo, asi como las  
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observaciones no se complican por relaciones sociales entre los 
sujetos y los psicélogos. Para él, el aprendizaje en Ja vida cotidiana 
de la gente es mas complicado, pero de la misma naturaleza basica 
que el aprendizaje de un animal mediante el condicionamiento 
operante. La propuesta de Skinner se basa en las psicologias 
mecanicistas anteriores de estimulo - respuesta, el conexionismo 
segun Thorndike y la escuela del conductismo desarrollada por 
Watson, que trata de reducir todos los fenomenos psicolégicos a 
elementos fisicos. Thorndike utilizé tanto los elementos fisicos como 
los mentales, pero sus estudios sobre el hombre siempre fueron 
mecanicistas. Skinner, igual que Thorndike y Watson, supone gue e| 
hombre es neutro y pasivo, y que toda conducta puede describirse en 
términos mecanicistas. Por lo que para Skinner la psicologia es la 
ciencia de la conducta. 

De acuerdo con sus puntos de vista, la ciencia de la conducta tiene 
por objeto. demostrar las consecuencias de las practicas culturales, 
hay razon para creer que la presencia de tal ciencia sera una sefal 
esencial de la cultura que es probable que perdure, es aquella en que 
los métodos de la ciencia sean mas fielmente aplicados a los 
problemas de la conducta humana. Este estudioso de la psique 
trabaja con la suposicién basica de que hay un orden en ia 
naturaleza, inclusive en la conducta humana y que la funcién de la 
ciencia es descubrir el orden. La ciencia tiene para Skinner ta misién 
de descubrir las leyes preexistentes que gobiernan el mundo en que 
nos movemos. 

La obra de Skinner se vierte en el aspecto pedagogico cuando da sus 
puntos de vista acerca de como la educacién tiene serias 
deficiencias, mencionando que la mayor ineficacia en los actuales 
sistemas pedagdégicos proviene de provocar respuestas correctas 
bajo ei control de estimulos. “En la educacién revisamos los planes 
de estudio, esforzandonos desesperadamente en proporcionar una 
educacion liberal, mientras nos rehusamos a utilizar las técnicas de 
ingenieria disponibles, que con toda eficiencia constituirian los 
intereses e inyectarian los conocimientos que son las metas de la 
educaci6n”.(UPN. 1994. p. 102) 

Una critica que se le hace a Skinner es que en primer lugar la 
conducta esta dominada por estimulos de aversién, otro es que existe 
un excesivo lapso entre la conducta y su reforzamiento, otro mas es 
que faita un programa adecuado de reforzamientos que se desplace a 
través de una serie de aproximaciones progresivas hasta aicanzar la 
conducta compleja deseada, y el reforzamiento de la conducta 
deseada ocurre con muy poca frecuencia, el mismo Skinner plantea  
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una serie de respuestas que estén acordes a la actividad educativa y 
permiten eficientizar la actividad docente y el aprendizaje escolar. 

Para ensefar eficientemente, la misién del maestro es determinar con 
todo cuidado que es lo que proyecta ensehar en un tiempo 
especificado. Un profesor es un constructor de conductas, debe 
resolver qué es Io que desea ensefar y luego ensefarlo. Sus 
Objetivos son especificos y quedan definidos en términos de 
conductas deseadas. 

Si se sugiere que se aprenda en la escuela, ; Qué es Io que se debe 
reforzar?. “Los nifios juegan durante horas con juguetes mecanicos, 
con pinturas, con rompecabezas, etc. Estos cambios de 
retroalimentaci6n con el ambiente esta libre de propiedades 
aversivas. El refuerzo automatico del manejo del ambiente es muy 
débil. Si se utilizan con cuidado y propiedad, una serie de 
reforzadores muy ligeros puede ser enormemente ‘efectiva para 
controlar la conducta.” (UPN.1994.p.104). y asi meter al nifio en un 

‘ambiente que no le resulte ajeno a su entorno natural. 

Una recompensa positiva 0 una consecuencia (estimulo) fortalece la 
conducta que es parte de la contingencia que incluye ese estimulo. Al 
preparar un programa de aproximaciones progresivas que conducira a 
la deseada forma finai de conducta, el docente debe tener un 
inventario de respuestas disponibles durante todo el curso del: 
proceso de condicionamiento. Determinando los logros, tiempo y 
esfuerzos necesarios en cada uno de sus alumnos. 

La teoria de Skinner, es considerada como una teoria det aprendizaje 
pues introyecta al alumno a un entorno basado en estimulos cuyo fin 
es la creacién de estereotipos que lo ejercitan en la lectura, escritura 
y calculo basico, logrando la fijacién de gnosias y praxias basadas en 
el aspecto psicolégico del aprendizaje, provocando que solo se utilice 
la memoria como medio, si bien util, éste sdlo se hace para recibir 
gratificaciones sin lograr que se elabore un proceso de analisis. 

En los planes y programas de la década de los setenta y ochenta en 
la escuela primaria se ve una connotada implicacion de ésta teoria, 
los objetivos estan elaborados con base a una conducta observable y 
la evaluacién que se hace es sdlo una simple medicién de logros. 

Como medida politica, mas que como necesidad pedagdgica del 
gobierno mexicano, disefié una nueva forma de abordar el proceso 
ensefhanza-aprendizaje.  
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Se recurre al término de modernizacion en los planes de estudio de 
1993 en los niveles de educacién basica: preescolar, primaria y 
secundaria, encaminada a que el alumno utilice su pensamiento 
idgico, apoyandose la estructuracién de planes y programas en la 
Psicogenética, teoria basada en los procesos de aprendizaje del 
sujeto. Que sin embargo, de nueva cuenta se introduce sin haber 
realizado antes un proceso de introduccién y fortalecimiento en los 
docentes de estos niveles, dilucidando sélo una medida demagdgica. 
La diferencia con relacién a otros planes y programas, es que éstos 
toman en cuenta el proceso de conocimiento del alumno. 

Piaget acentua el! desarrollo de la inteligencia de los nifios, como una 
adaptaci6n del individuo al ambiente. La inteligencia se desarrolla a 
través de un proceso de maduracién, incluyendo lo que 
especificamente se llama aprendizaje. En este sentido, los individuos 
no solo responden al ambiente, sino que actUan sobre él. La 
inteligencia se desarrolla a través de la asimilacién de la realidad y 
de la acomodaci6n a esa realidad. 

“En tanto la adaptacién es un proceso activo en busqueda del 
equilibrio, el organismo necesita organizar y _ estructurar 
simultaneamente su experiencia. De aqui se concluye que la 
adaptaci6n y la organizaci6n no estan separadas, sino que el 
pensamiento se organiza a través de la adaptacién de las 
experiencias y de los estimulos del ambiente, y a partir de esta 
organizaci6n se forman las estructuras”. (Piaget J.1964.p.38) 

Hasta aqui es posible detectar tres componentes caracteristicos de ta 
inteligencia. El primero es la funcién de ta inteligencia, es decir, el 
proceso de organizacién y adaptacidn por asimilacion y acomodacion, 
en busca de un balance que produzca un equilibrio mental. El 
segundo es la estructura de la_inteligencia, que abarca las 
propiedades de las operaciones y de los esquemas responsables de 
comportamientos especificos. El tercero es el contenido de la 
inteligencia, que se refleja en el comportamiento y que se puede 
observar a través de la actividad sensoriomotriz y conceptual. 

De estos tres componentes de la inteligencia, la estructura es la mas 
importante para Piaget, ya que las estructuras son operaciones 
interiorizadas en la mente, a su vez son reversibles, que tienen 
desde la postura piagetana una naturaleza ldgica y matematica. 

“Las estructuras estan compuestas por operaciones mentaies. La 
actividad de pensar consiste en esas operaciones que, a su vez,  
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resultan de acciones coordinadas. Una operacién es una accién 
mental que tiene implicaciones y resultados en el comportamiento 
observable del individuo. Después de la operacién ocurrida en la 
mente se presenta una secuencia definida de acciones denominadas 
“esquemas”. El esquema es generalmente denominado en términos 
del comportamiento que refleja y puede ser incluso un acto reflejo. 
Los esquemas por lo tanto, son unidades que conforman las 
estructuras intelectuales. Dicha estructura consiste en el repertorio 
de actividades que una persona aprendié y que conforman su 
estructura intelectual. La estructura es el término que se refiere al 
componente mental del comportamiento. Para cada acto, hay 
estructuras mentales correspondientes.”(Piaget J.1982.p.79) 

Piaget toma en cuenta una variable denominada memoria, lo cual esta 
relacionado con el nivel de desarrollo de jas operaciones del 
individuo. Supone este autor que la memoria mejora en el proceso de 
desarrollo de la inteligencia. La memoria es mas que una simple 
retencio6n como lo sefala Skinner. Piaget la trata como un elemento 
cognitivo u operacional, piensa que los nifios no solo elaboran el 
modelo perceptual, sino también la manera en que aprenden ese 
modelo. Para Piaget hay dos tipos de retencién. Uno es el 
conocimiento figurativo, y el otro es la estructura operacional. Por 
conocimiento figurativo se entiende el contenido del aprendizaje, y 
por estructura opefacional, a la manera por la cual se retiene el 
material. Discrimina tres tipos de memoria: ei reconocimiento, 
reconstruccion y evocaci6én. “El reconocimiento depende solamente 
de la percepcién de los esquemas sensoriomotores; la evocacion 
requiere el uso del lenguaje y de imagenes mentales: la memoria 
reconstructiva implica la imitacién o reconstruccién del modelo’. 
(Piaget J.1982.p98), por esa raz6n, la clasifica entre el 
reconocimiento y la evocacién. 

Otra variable es la motivacién, segun Piaget. “Los. aspectos mas 
importantes de la motivacién derivan de tres impulsos o motivos 
basicos: el hambre, el equilibrio y la independencia con relacién al 
ambiente. El concepto motivacional mas importante es la busqueda 
del equilibrio. La independencia con reiacién al ambiente puede ser 
llamada también curiosidad,(aspecto no tomado en cuenta por la 
teoria de Skinner) deseo de dominar al mundo en que se vive o deseo 
de independencia. El equilibrio y la independencia aplican el nivel 
general de motivacién de un individuo. La forma de motivaci6n 
adquiere importancia cuando los nifios se identifican con una idea o 
un objeto, o incluso cuando encuentran en éstos un medio de 
expresarse o de _ satisfacer necesidades bdasicas.’(Piaget J. 
1982.p.102)  
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Piaget nunca propuso una forma de trabajo lineal como Skinner, mas 
bien, a partir de sus investigaciones y ia conformacién de una 
epistemologia, se toma como una alternativa para inducir a los 
alumnos a obtener su aprendizaje escolar, a partir de que e| profesor 
sea el que facilite dicho aprendizaje, para lo cual primero debe 
conocer el nivel operatorio en que se encuentra e! alumno, para que 
después pueda hacer que el'sujeto ya sea mediante la manipulacion 
de objetos, investigaciones para ljograr el descubrimiento y_ otras 
actividades vaya conformando su aprendizaje, el cual se lograra 
cuando el sujeto acceda al siguiente nivel operacional, esto es a 
partir del trabajo del docente. 

En la propuesta de Skinner, el aprendizaje se estructura para el 
alumno y no por él; se observa la cuestién memoristica 
equiparandose con ja escolastica, cuyo enciclopedismo utiliza la 
memoria como proceso mecanico-causistico, sobre todo la de corto 
plazo y forma a un sujeto acorde con los cdnones de una sociedad 
que pretende como ideal el buen ciudadano, obediente y 
subordinado. : 

Se propone un enfoque que permita abordar de una manera diferente 
el conocimiento y por lo tanto, provocar el aprendizaje del alumno, 
esto es desde la propuesta de Piaget. El conocer cémo aprende el 
alumno, cambiaraé la forma del como se ensefia en la escuela 
primaria; eso esperamos como pedagogos, esto no quiere decir que 
la propuesta que se elabora en esta investigacioOn sea parte del SEE; 
si bien los planes de estudio han cambiado de direccién tedrica, los 
supuestos mezclados ahi, o bien no son entendidos por los propios 
docentes, 0 no son comprendidos en su totalidad, o se instrumentan 
desde la légica conductual. 

En el siguiente apartado se hace mencidén de las Ilamadas Teorias de 
Instruccién, a partir de las cuales se retoman para hacer un 
acercamiento hacia la conformacion de una propuesta metodoldgica 
en la cual sea el alumno quien construya su aprendizaje utilizando su 
pensamiento ldgico. 
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3.2. - Teorias de Instruccién: Un acercamiento para 
estructurar una propuesta metodoldégica de la 
ensefhianza. 

Este apartado explica cémo las teorias de instruccién se configuran 
para proveer un modelo de ensefianza desde una teoria de 
aprendizaje, en este caso desde el constructivismo. 

Comenzaremos por uno de los psicélogos que relaciona la Teoria 
Genética o Psicogenética al hecho educativo. Case argumenta que 
para adaptar la instruccién al nivel operacional del alumno, se 
necesitan tres etapas. La primera consiste en un analisis estructural 
de los trabajos o materiales de la ensefhanza. La segunda es una 
evaluacion del nivel de operaciones mentales de cada individuo. Una 
vez que se han analizado los problemas o 4dreas curriculares de 
acuerdo con los principios piagetanos, es necesario evaluar el nivel 
de funcionamiento operacional manifestado por el estudiante, de 
manera que se conozca su posicion y si esta en condiciones de 
aprender los materiales curriculares. La tercera etapa consiste en la 
planificacién de la instruccién, lo que implica desarrollar los métodos 
(técnicas, estrategias, etc.) necesarios para proponer a los alumnos a 
aprender ciertos materiales especificos o a dominar los problemas 
que deben afrontar. Case argumenta que Piaget no presté mucha 
atencion a esta area, afirmando que “Piaget tenia como mayor 
preocupacion la de brindar una descripcién ldogica de la operacion del 
sistema intelectual en las distintas etapas del desarrollo de Jos ninos 
y no ia de proveer una descripcién psicolégica de los procesos por 
los cuales estas operaciones se adquieren y utilizan.” (UPN. 1994. 
Pp. 89). Para el analisis estructural Case utiliza algunos ejemplos 
considerados como clasicos de conservacién de la cantidad de 
liquido en dos recipientes y describe una serie de factores que 
afectan el ritmo con que los nifios adquieren el concepto de la 
conservacion. El primer factor es el! nivel de desarrollo de prestar 
atencién simultaneamente a diferentes esquemas. El segundo factor 
es su atraccién o rechazo por fa influencia de los estimulos, y por lo 
tanto se relaciona con la dependencia de Jos nifos de su campo 
perceptual. El tercer factor consiste en sus experiencias previas con 
los elementos que forman parte de la tarea, es decir, los liquidos, los 
recipientes y jas apreciaciones de cantidad relativa. Finalmente el 
cuarto factor gue altera e/ éxito o ef fracaso de los nifios es su 
disposicién afectiva.  
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Estos cuatro factores son importantes para Case. Al primer factor le 
llamo “m - poder” ; al segundo, dependencia de campo: al tercero, 
experiencia relacionada con e! contenido y al cuarto, elementos 
afectivos. Destaca esta teoria que el primer elemento es el! mas 
importante. Consiste en el ritmo de crecimiento de la capacidad de! 
nifo para atender y prestar atencion a diferentes esquemas al mismo 
tiempo. Case menciona que la activacién de cualquier esquema 
requiere la aplicacién de la energia mental, y que la cantidad de esa 
energia que puede ser movilizada en un momento determinado, es 
limitada. Por esto, el numero de esquemas que pueden ser activados 
en un solo paso mental también es limitado. Este constructo (m - 
poder) es similar al de la memoria a corto plazo, con la diferencia de 
que, desde el punto de vista empirico, no solo requiere memoria sino 
también transformaci6én de la informacion. 

Case sugiere tres variables muy importantes en el planteamiento de 
la instruccién: , 

1. familiaridad de los nifios con la situacién. 

2. Delimitacién de los aspectos de la situacion a los que ellos deben 
prestar mayor atencién. 

3. Numero de items de la informacién que necesitan coordinar. 

Una teoria de la instruccién que tenga en cuenta e! desarrollo debe 
procurar proporcionar regias para optimizar la adquisicién, por parte 
de los nifios, de diversos comportamientos, tales como: valores 
culturales, habilidades y conceptos. Case afirma que ta teoria de 
Piaget ofrece un buen punto de partida para la construccién de su 
teoria, dada ia importancia atribuida a las operaciones intelectuales 
en el proceso de aprendizaje. 

En resumen, Case afirma que una estrategia de la instruccién debe 
ensefiar, en primer lugar, estrategias ejecutivas relevantes para 
cualquier asignatura, y en segundo lugar analizar los niveles de 
funcionamiento de los nifios. Sélo después es posible ensefiarles las 
estrategias ejecutivas especificas para el aprendizaje del nuevo 
material. Por lo tanto, es preciso presentar a los alumnos un trabajo 
para el que quede clara la inadecuacién de las estrategias conocidas  
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y para el cual se propongan las estrategias mas adecuadas, otra 
manera seria buscar una estrategia ejecutiva mas simple para 
ensefiar el nuevo trabajo. O incluso se podria indicar un trabajo 
cualitativamente mas simple que pudiese resolverse con ias 
estrategias ya conocidas. Case difiere de otros autores, en la medida 
en que cree que el nivel de funcionamiento intelectual alcanzado por 
los nifios, no puede ser evaluado simplemente como un conjunto de 
habilidades y desempefos disponibles, sino debe verse como una 
caracteristica estructural distinta o peculiar. Y cabe sefialar que lo 
anterior lo fundamenta desde una Idégica constructivista de 
Procesamiento de informacién, lta cua! integra aportaciones del 
modelo conductista, dentro de un esquema_ fundamentalmente 
cognitivo. 

Bruner centra su teorfa de instruccién en el “aprendizaje por 
descubrimiento”, en la misma postura que Case, Bruner resalta fa 
importancia de las estructuras internas que mediatizan las 
respuestas; configurando su teoria bajo tres lineas de analisis; la de 
aprendizaje de: conceptos, principios y resolucién de problemas. Este 
autor piensa que la solucién de muchas cuestiones depende de que 
una situacién ambiental se presente como un desafio constante a la 
inteligencia de un estudiante, impulsandolo a resolver problemas y, 
mas aun, a conseguir el fin ultimo de cualquier proceso de 
instruccion, es decir, la transferencia de} aprendizaje. 

Para Bruner, los contenidos de ensefanza tienen que ser percibidos 
por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas 
que el debe resolver, a fin de que este considere al aprendizaje 
significative como importante. Por lo tanto, el ambiente para un 
aprendizaje por descubrimiento debe proporcionar alternativas que 
den lugar a la percepcién, por parte del alumno, de relaciones y 
similitudes entre los contenidos presentados. 

Bruner argumenta que “ Si la superioridad intelectual del hombre es 
la mayor de sus aptitudes, también es un hecho que lo que le es mas 
personal es fo que ha descubierto por el mismo” (UPN, 1994, pp. 113) 
Esto quiere decir que el descubrimiento favorece el desarrollo 
mental. Bruner dice también que el descubrimiento de un principio o 
de una relacién, hecho por un nifio, es esenciaimente idéntico al que 
un cientifico hace en su ltaboratorio. El descubrimiento consiste en 
transformar o reorganizar la evidencia de manera de poder ver mas 
alla de ella. (UPN.1994.p.173) 

Ei modelo de instruccién propuesto por Bruner se basa mas en un 
modo hipotético y heuristico que en uno puramente expositivo, es  
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decir, compagina las suposiciones que el sujeto hace acerca del 
conocimiento y propone realizar una serie de cuestionamientos con 
sus respuestas que lo lleven al descubrimiento de conocimientos 
nuevos. Para caracterizar mejor como seria una_ instruccién 
preparada de acuerdo con los principios mencionados se carece de 
practica y experimentacién. Sin embargo, Bruner menciona que el 
material debe ser organizado por ei propio estudiante, ya que el 
modo de representacion, el ritmo y el estilo de captacién de una idea 
son diferentes por el profesor y alumno, ya que en Ultima instancia, 
es a éste a quien apuntan el interés y la finalidad de la ensefanza. 

Bruner presenta cuatro ventajas al presentar el material de 
ensefanza de manera hipotética y heuristica: 

A) Potencia intelectual: e| objeto de la instruccién es resolver 
problemas de la vida real, la practica de resolverios y descubrirlos 
por si mismo habilita al individuo para adquirir informacién que sea 
util para la solucién de problemas. Ademas este tipo de ensefianza 
hace que el individuo sea capaz de construir u organizar 
racionalmente los elementos de un problema, y de percibir 
regularidad en sus relaciones, con Jo que puede evitar la 
acumulaci6n de informaciones muchas veces innecesarias. 

B) Motivacién intrinseca y extrinseca: En la medida en que el 
aprendizaje se propone como una tarea de descubrimiento de algo 
- que es lo contrario de aprender algo sobre alguna cosa - habra 
una tendencia del alumno a_ volverse independiente y 
autogratificador, o sea, a sentirse recompensado por los efectos de 
Su propio descubrimiento. Bruner no acepta la teoria del refuerzo, 
segun la cual el aprendizaje ocurre en virtud de que una respuesta 
producida por un estimulo es seguida por la reducciédn de un 
estado de necesidad o privacién. A medida que los nifios se 
desarrollan y aprenden a pensar de manera simbdlica - y por lo 
tanto a representar y transformar el ambiente - su motivacién para 
competir aumenta y adquiere mas control sobre el comportamiento, 
al mismo tiempo que se reduce la importancia del refuerzo 
secundario o de la gratificacién. Bruner dice que la vida mental se 
mueve desde un estado de direccién hacia fuera, en que los 
estimulos reforzadores fortuitos son cruciales, hacia un estado de 
direccién adentro, en que el crecimiento y la competencia se 
vuelven dominantes. 

C) Aprendizaje por el descubrimiento: el objetivo final del aprendizaje 
es el descubrimiento, es mediante la ejercitacién en la solucion de 
problemas y el esfuerzo de descubrir. Cuando mas se practica, mas  
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se puede generalizar. No hay otro medio de aprender ei arte y ta 
técnica de inquirir, que dedicarse a inquirir. 

D) Memoria: \levo a cabo una serie de experimentos para investigar la 
retencioén en la memoria del material asi aprendido. Se instruyé a 
tres grupos de nifios, en uno se suministraron los mediadores del 
aprendizaje, en el segundo se omitieron y en el tercero los 
suministra el propio alumno. Se verificé una retencién decreciente 
en los tres grupos, con un maximo para el tercero y un minimo para 
el primero. Afirma que cuando un alumno organiza un material, 
puede reducir su complejidad integrandolo a su estructura 
cognitiva, con lo que e/ material se vuelve mas accesible para una 
retenci6on posterior.” (Bruner B.1971.p.67) 

E! ambiente en que se proporciona ta instruccién debe favorecer en lo 
posible la busqueda de soluciones y el descubrimiento. 

Es importante sefialar que el aprendizaje que Bruner propone a partir 
del redescubrimiento de las cosas y los problemas reales, debe partir 
de una actitud positiva por parte del docente, brindandole éste todos 
los elementos necesarios para que el sujeto se adentre dichas tareas, 
para esto, es necesario tomar en. cuenta la Teoria de Bandura, el cual 
basa su tesis principal en la imitacién que el sujeto de aprendizaje 
realiza a partir de sus observaciones. 

Segun Bandura, “todos los fenédmenos del aprendizaje que resultan 
de la experiencia directa pueden tener lugar por el proceso de 
sustituci6n, o sea, mediante la observacién del comportamiento de 
otras personas. En este sentido, el alumno puede adquirir patrones y 
respuestas intrinsecas simplemente por medio de ila observacién del 
comportamiento de modelos apropiados”. (UPN, 1994, pp. 116) 

La teoria del aprendizaje en funcién de uno modelo social propuesta 
por Albert Bandura es un enfoque ecléctico, desarrollado en la 
década de los afios sesenta, que combina muchas ideas y conceptos 
del conductismo, pero centrandose en la mediaciéon cognitiva. 

El individue puede adquirir patrones y respuestas intrinsecas 
simplemente por medio de la observacién del comportamiento de 
modelos apropiados. Las respuestas emocionales pueden ser 
condicionadas a partir de la observacién, gracias a las reacciones 
afectivas desencadenadas.  
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Seguin la Teoria del modelo social de Bandura en la situacién 
educacional hay tres variables de entrada incluida el suceso que sera 
modelado, lo determinantes antecedentes y los consecuentes. 1.- El 
suceso que sera modelado es una forma de comportamiento que 
puede incluir comportamientos diversos, tales como: ansiedad, 
comportamiento defensivo, comportamiento agresivo, comportamiento 
positivo, expectativas, etc. 2.- Los determinantes antecedentes 
abarcan aspectos tales como: pensamientos _ internalizados, 
expectativas sobre la eficacia del aprendizaje, grado de compromiso 
emocional, experiencia anterior con modelos (o sea la medida en que 
se han tenido experiencias satisfactorias por modelaje y observacién) 
y el nivel del modelo, (un modelo con nivel alto sera mas imitado a 
otro que tiene mas bajo nivel). 3.- El tercer componente son ios 
determinantes consecuentes, este componente se caracteriza por ja 
conversion de representaciones simbolicas en acciones apropiadas, 
es decir, se ubica al sujeto,. guiandolo para que realice determinada 
actividad, un ejemplo mas claro de ello es conducirlo en la resolucién 
de problemas planteados en su libro de texto. Bandura afirma que 
para entender esta funcién de guiar la respuesta, es preciso analizar © 
el mecanismo ideomotor del desempefio, es decir, se hace a partir de 
lo que el sujeto conoce acerca de lo que se esta hablando, la 
reproduccién de comportamientos se obtiene a _ través de la 
organizacion espacial y temporal de las respuestas del individuo, 
segun los patrones del modelo, donde e! ejemplo es fundamental para 
que un alumno realice una determinada actividad. Para facilitar el 
analisis, la ejecucién det comportamiento puede descomponerse en 
organizacioén cognitiva de respuestas. 

Bandura idea un modelo de instruccién, a partir del cual, el alumno 
llega al aprendizaje de su realidad. Argumenta este autor que hay 
cuatro procesos fundamentales por los cuales los alumnos llegan a 
aprender, estos estan simplificados de la siguiente manera: 

e Atencién: El nifio observa el modelo mientras su atencién esta 
siendo estimulada por distintos factores: caracteristicas del 
modelo (un adulto), valor afectivo (una mujer como figura maternal, 
etc.) 

e Retencién: Supuestamente el alumno realiza actividades de 
codificacién simbdlica, organizacién cognitiva y ensayo simbdlico. 
En este momento, la informacién ya ha entrado y puede ser 
retenida. : 

¢ Reproduccién motriz: La reproducci6én del comportamiento tiene 
lugar cuando el estudiante organiza sus respuestas, tanto en el  
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tiempo como en el espacio, de acuerdo con el patrén del modelo. 
Esta actividad incluye la organizacién cognitiva de las respuestas, 
el seguimiento y el perfeccionamiento basado en la 
retroalimentacién informativa. 

¢ Motivaci6én: El estudiante no exterioriza todo lo que aprendié, sino, 
simplemente aquellos desempefios o comportamientos por ios 
cuales espera ser reforzado. El alumno ya ha observado el 
modelo, ha organizado internamente la informacién, entonces ya 
esta preparado para manifestar una respuesta, la cual dependera 
ahora del proceso de motivacién, que abarca tres aspectos 
basicos: 

a)la primera es la expectativa del refuerzo externo que ofrece el 
profesor, b)la segunda es ei refuerzo por sustitucion, derivado de la 
observacién de un colega que recibié algun refuerzo por dar una 
respuesta correcta, c) Una tercera forma de refuerzo puede ser 
autogenerada, en base, por ejemplo, a la satisfaccién: que el alumno 
siente al saber, simplemente, que su respuesta es correcta. 

La Teoria de Bandura tiene una connotada influencia con la postura 
de Skinner, siendo ios refuerzos muy importantes para lograr que el 
alumno aprenda. Lo innovador es que no se queda ahi, sino que 
permite al sujeto libertad e independencia de elegir cuando imite, 
observe y ejecute lo que se pretende. (Bandura A.1965.p68) 

Ausubel, se ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas 
escolares en lo que se refiere a la atencién y adquisicién de esos 
conocimientos de manera “significativa’, en oposicién a las 
asignaturas sin sentido, aprendidas de memoria o mecanicamente. Es 
importante aclarar algunas definiciones e ideas preliminares antes de 
analizar et valor de esta teoria. 

1. - Aprendizaje significative de contenidos escolares: Ausubel! se 
ocupa solo dei aprendizaje significante de asignaturas escolares, y 
toda la investigaci6n que hace o aduce en favor de su teoria se basa 
en esto. 

2. - Concepto de aprendizaje significativo: El termino significativo se 
utiliza en oposicién al aprendizaje de contenido sin sentido, tal como 
la memorizacién de pares asociados, de palabras o silabas sin 
sentido. Dicho término se refiere tanto a un contenido con estructura 
l6gica propia, como a aquel material que potencialmente puede ser 
aprendido de modo significativo. La posibilidad de que un contenido 
pase a tener sentido depende de que sea incorporado ai conjunto de 
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conocimientos de un individuo de manera sustancial, o sea, 
relacionado con conocimientos previamente existentes en la 
estructura mental del sujeto. Ademas este aprendizaje significativo es 
no arbitrario, en el sentido de que se lieva a cabo con algun objetivo 
© segun algun criterio. No arbitrario se opone al aprendizaje que 
ocurre cuando el sujeto aprende contenidos sin darles sentido, ya sea 
porque los contenidos carecen de sentido o porque el sujeto no les 
confiere ese sentido (por no tener conocimientos previos o una 
estructura mental adecuada donde incorporar o relacionar ios 
contenidos), o también por no tener intencién de hacerlo. 

3. - Aprendizaje repetitivo: Es evidente y explicita la intencién de 
Ausubei al enfocar el aprendizaje receptivo, entendiendo a éste como 
los contenidos y estructura del material que se ha de aprender lo 
establece el profesor (o el responsable de la instrucci6n). El 
aprendizaje receptivo se opone al que se efectua por descubrimiento, 
sobre todo con el matiz y el sentido que Bruner le confiere. No por 
eso, para Ausubel receptivo significa pasivo, este autor cree que los 
productos de aprendizaje son tan eficaces como los aprendizajes por 
descubrimiento y atin mas, pues ahorran tiempo al alumno, son 
técnicamente mas organizados. 

4. - Sentido légico y sentido psicoldgico: Al analizar su concepto de 
aprendizaje de contenidos con sentido, Ausubel distingue sentido 
l6gico de sentido psicolégico. El primero es caracteristico de los 
propios contenidos, y sdlo con el tiempo y un desarrollo cognitivo 
completo se consigue captar enteramente el sentido ldgico de un 
contenido y darle un significado y una relacién Idgicos en su mente. 
El! criterio de sentido idgico se aplica primordialmente a las 
siguientes caracteristicas de un contenido: fa/fa de arbitrariedad, 
Claridad y verosimilitud. Obviamente, hay relaciones posibles entre 
conceptos que escapan ail dominio del sentido Idgico. Por otro lado, 
la estructura psicolégica del conocimiento con sentido, tiene la 
capacidad de transformar el sentido légico, en sentido y comprensién 
psicologica, que es lo que el individuo hace en el proceso de 
aprendizaje, asi, la presencia del sentido psicolégico depende no 
solo de que el estudiante posea como prerrequisitos las capacidades 
intelectuales e ideacionales, sino también de cada contenido 
ideacional en particular. Cuando ei individuo aprende proposiciones 
ldgicamente significantes, no aprende el! sentido légico, sino el 
sentido que ellas tienen para él. Por eso, concluye Ausubel, el 
sentido psicolégico es siempre un fenomeno idiosincrasico y esta 
naturaleza (sentido psicoldgico) del aprendizaje prevalece sobre un 
sentido légico de significacion universal.  
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5. - Comunidad de sentido: En el proceso de ensefanza y en el de 
interaccién y comunicacién social se intenta evitar que cada individuo 
piense y comprenda diferentemente de los demas. Existen sentidos 
socialmente comunes en las proposiciones, por dos motivos: en 
primer lugar, porque el propio sentido Idgico es inherente a las 
proposiciones potencialmente significantes, y ademas, porque es 
notoria la comunidad interindividual de experiencia ideacional en 
individuos de una misma cultura. 

6. - Aprendizaje  significativo y aprendizaje de  contenidos 
significativos: En el aprendizaje significativo, los contenidos tienen 
sentido sdlo potencialmente y pueden ser aprendidos de manera 
significativa o no. Por ejemplo, se puede memorizar una poesia 
comprendiéndola o no, aunque la poesia tenga sentido. Aprendizaje 
de contenido con sentido, es el mecanismo humano mejor indicado 
para adquirir y guardar la enorme cantidad de ideas y de 
informaciones existentes en cualquier cuerpo de conocimientos 
(contenidos escolares). De esto trata precisamente la Teoria de 
Ausubel, ya que el se ocupa fundamentaimente, en el proceso de 
instruccién, es decir, de la presentacidn de contenidos con sentido 
mas que de los procesos cognitivos del aprendiz. 

Ausubel presenta dos razones por las cuales escoge el aprendizaje 
de contenido verbal con sentido. Primero: dice que la relacién no 
arbitraria entre contenido con sentido potencial y los conocimientos 
previos del individuo, para establecer nuevas ideas en la estructura 
cognitiva, permite que el alumno explore su  conocimiento 
preexistente (como si fuera una especie de matriz ideacional) a fin de 
interpretar la-nueva informacién. Evita los eventos interferentes de 
repeticion mecanica que pueden ser causados por informaciones 
recurrentes. Segundo: la naturaleza sustancial y significativa de este 
entendimiento impide las drasticas limitaciones impuestas por ia 
capacidad restringida de la memoria (en términos -de espacio y 
tiempo) en cuanto a ia cantidad de informaci6n que los seres 
humanos pueden procesar y recordar. 

La estructura cognitiva, segun Ausubel, consiste en un conjunto 
organizado de ideas que preexisten ai nuevo aprendizaje que se va a 
instaurar. La estructura cognitiva depende en su funcionamiento, de 
la interrelacién de tres variables inferidas en el proceso. 

La primera es llamada por Ausubel como inclusién por subsunci6én: 
denominando subsuncién a la estrategia cognitiva que permite al 
individuo, a través de aprendizajes anteriores establecer el caracter 
mas genérico, abarcar nuevos conocimientos que sean especificos.  
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Las subsunciones poseen suficiente estabilidad y claridad inherentes 
Para proporcionar un firme ‘“anclaje’ a los contenidos recién 
aprendidos. El “anclaje’ es la propiedad que tienen las ideas 
preexistentes de dar apoyo a las nuevas ideas recién aprendidas. En 
Otras palabras, es especificamente relevante en la estructura 
cognitiva, con un nivel de inclusién apropiado para permitir esta 
relacién. Las subsunciones son estrategias cognitivas amplias, 
Capaces de abarcar ios conocimientos recién adquiridos. Su 
importancia estriba en que, si no existiesen, el nuevo contenido 
tendria que ser aprendido en el vacio, mecanicamente, o sea, de 
memoria. La organizacién del nuevo contenido en torno a un tema de 
fondo comun (relacionado) posibilita su integracién con 
conocimientos preexistentes. Otro elemento que se debe tomar en 
cuenta es la disponibilidad de subsunsores: Esa incorporacion a que 
nos referiamos antes esta afectada por ta disponibilidad, en ta 
organizacioOn cognitiva de conceptos subsunsores con un nivel 
apropiado de ser incluidos, a fin de que el “anclaje” tenga lugar en 
forma 6ptima. Es decir, los antecedentes del alumno deben estar bien 
fincados para que pueda haber una relacién del nuevo aprendizaje 
con los anteriores. El elemento discriminabilidad, que afecta sobre 
todo a la retencién, ya que el sujeto de aprendizaje debe discriminar 
entre aquello que le es util con lo que no lo es. Cuando la semejanza 
es grande y el contenido es ya conocido, los subsunsores sustituyen 
o subyugan el nuevo contenido, uniéndolo a ellos. Solamente cuando 
son discriminables, los nuevos contenidos tienen valor para la 
memoria @ largo plazo, 0 sea, para su retencién en tanto conceptos o 
contenidos distintos. 

Ausubel deduce cinco procesos mentales gue intervienen en la fase 
de aprendizaje: 

1. - Reconciliacién integrativa. Consiste en la sintesis de 
Proposiciones, aparentemente en conflicto, bajo un nuevo principio 
mas inciusivo y unificador. Es poco comun en el proceso de 
aprendizaje, y Ausubel le llama aprendizaje superordenado. Aqui el 
nuevo contenido o principio aprendido es Capaz de abarcar y 
englobar varias ideas o conceptos subsumidos. 

2. - Subsuncién. A medida que la estructura cognitiva tiende a ser 
jerarquicamente organizada con relacién ai nivel de abstracci6n, 
generalizacion e inclusién, la emergencia de nuevos sentidos refleja 
con mayor precisién una relacién subordinada entre el nuevo 
contenido de aprendizaje y la estructura cognitiva. Este es el proceso 
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que permite el crecimiento y ta organizacioén de! conocimiento, e 
implica la subsuncién de proposiciones potenciaimente significativas 
bajo ideas preexistentes. Esta subsuncidn puede adoptar dos formas 
segun Ausubel, la primera se conoce como subsuncién derivativa, en 
donde el nuevo contenido aprendido es entendido como un ejemplo 
especifico de un concepto previamente conocido; la nueva 
proposicion es apenas una confirmacion, un soporte o derivacién de 
aquel concepto. En los alumnos de sexto grado (11 a12 afios) es 
muy comin este tipo de proceso mental, ya que a pesar de que se 
esté empleando una nueva proposicién, el alumno lo toma como un 
ejemplo derivativo. La segunda es llamada subsuncién correlativa, en 
donde el nuevo contenido de aprendizaje es una extensidn, 
elaboracion, modificacién o cualificaci6n de Pproposiciones de 
conceptos previarnente aprendidos. Siendo fo mas tipico en el 
aprendizaje escolar; atribuye esa necesidad de organizacion de la 
informacion al sistema nervioso, que actua como mecanismo de 
procesamiento y almacenamiento de datos. Las implicaciones para la 
transferencia de aprendizaje y la memoria son claras. En la 
subsuncion derivativa, la nocidn de economia de almacenamiento es 
la que actua, forzando la subsuncién. Sin embargo, ese mismo 
proceso recién adquirido es perjudicial en la subsuncién correlativa, 
en que las proposiciones pierden su identidad y pasan a ser 
confundidas 0 asociadas con sus subsunsores. La adquisicién de un 
cuerpo de conocimientos, o sea, el dominio de una disciplina, 
depende de que el estudiante reaccione a la tendencia de la 
inclusién, cuando se trata de proposiciones correlativas. Es decir, el 
sujeto encontrara significacién a jo que realiza en el momento en que 
puede hacer la subsuncién de conocimientos preexistentes, para lo 
cual menciona las siguientes nociones. 

3. - Asimilacién. |Incluso después de un nuevo “sentido” emerge, 
permanece en estrecha relacion con !a idea que lo subsume y lo hace 
como el miembro menos estable de la nueva unidad ideacional asi 
formada. Si la figura es valida, el nuevo contenido permanece en esa 
érbita de nuevas ideas establecidas. Como en el caso de subsunci6n 
antes expuesto, también existe la asimilacién obliterante y es tanto 
mas perjudicial cuanto mas actue sobre ideas subsumidas 
correlativamente. 

4. - Diferenciaciédn progresiva. Cuando una asignatura escolar es 
Pprogramada de acuerdo con este principio, las ideas mas generales e 
inclusivas se presentan al inicio y se diferencian progresivamente de  
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forma detallada y especifica. En otras palabras, Ausubel dice que ese 
orden de exposicién corresponde al sentido en el que el conocimiento 
es presentado, organizado y almacenado en el sistema cognitivo. 
Esas nociones de diferenciacién y jerarquia son explicitamente 
confirmadas por Ausubel en dos postulados: a) Es menos dificil para 
los humanos diferenciar aspectos de un fodo inciusivo previamente 
aprendido, formular a partir de partes previamente aprendidas. b) La 
organizacion de contenidos por parte de un individuo consiste en una 
estructuracién jerarquica por la cual los mas inclusivos ocupan el 
tope de la estructura y subsumen progresivamente proposiciones, 
conceptos y datos mas inclusivos y mas altamente diferenciados. 

5. - Consolidacién. Ausubel afirma que mientras los pasos anteriores 
de una secuencia de aprendizaje de nuevo contenido, no sean 
dominados mediante confirmacién, correccién, clasificaci6n, practica 
diferencial por discriminacién, revisiones con retroalimentacién, etc., 
no se debe introducir un nuevo contenido en la secuencia. Aspecto 
que en la escuela primaria al menos, no es tomado en cuenta. 

- Ausubel! presenta un tipo de instruccién en términos de aprendizaje, 
retencion y transferencia, a continuacién se presentan algunas 
sugerencias para la presentacién de contenidos: 

1. - Contenidos con sentido. Los contenidos presentados deben ser 
potencialmente contenidos “con sentido”. Deben ser no arbitrarios y 
sustancialmente relacionados con la estructura del conocimiento del 
aprendiz, y estar dotado de contenido légico significativo. 

2. - Organizadores avanzados. Son contenidos _ introductorios 
caracterizados por ser perfectamente claros y estabies, relevantes e 
inclusivos del contenido que se va a ensenar. Su principal funcién es 
la de establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que 
necesita conocer, antes de aprender nuevos contenidos. Un buen 
organizador avanzado para Ausubel, es capaz de integrar e 
interrelacionar el material que debe introducir. No consiste en un 
sumario o visién general, como los que se presentan en los libros, ya 
que estos suelen proponerse en ej mismo nivel de abstraccion, 
generalizaci6n e inclusién que el material del aprendizaje 
subsiguiente. Como es el caso de México, en los actuales libros de 
texto, los cuales tienen un nivel de abstraccién que no le permiten al 
alumno formular las inclusiones y subsunciones pertinentes, si no han 
tenido los alumnos antecedentes o previos conocimientos acerca de 
10 que se esta viendo. De ahi que en México todo es por decreto y 
nunca por implementacion. 
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Los organizadores avanzados, segun Ausubel, tienen que presentarse 
en un nivel superior de abstraccién, generalizacién e inclusion, para 
que sean eficaces. También la estructura ldgica intrinseca del propio 
contenido que se aprende hace variar la utilidad de los organizadores 
avanzados. Identificar los conceptos basicos en una disciplina dada 
es una tarea ardua pero relevante y esencial, para decidir la 
organizaci6n sustancial de los organizadores avanzados. Para 
Ausubel, es ésa la misién de los movimientos de reforma de curricula: 
generar buenas estructuras que tengan en cuenta tanto el nivel de 
desarrollo de la estructura cognitiva del aprendiz y el grado de 
conocimiento que tiene la materia como lo que se desea ensefiar. 

Se entiende como “organizador’ en el aspecto psicolégico, cuando 
se pasa de un nivel de desarrollo a otro uniéndose para formar un 
organizador. En cuanto al aspecto didactico se emplea dicho término 
para definir aquellos nucleos centrales del contenido, o ideas 
basicas, alrededor de los cuales se articula la programaci6én completa 
de una materia, constituyendo asi los ejes o armazén basico de la 
curricula escolar, orientando e! conjunto de las actividades alumno - 
profesor. (Ausubel, 1979, pp.189) 

3. - Reconciliacién integrativa. Teniendo en cuenta el proceso de 
reconciliacion integrativa, Ausubel propone que, para que haya 
aprendizaje superordenado, es preciso hacer explicitas ciertas 
relaciones entre ideas, resaltar sus similitudes y semejanzas y 
reconciliar incompatibilidades reales o aparentes. Dice Ausubel que 
los libros didacticos, en su mayoria, suelen encasillar y separar ideas 
particulares en capitulos o unidades, sin resaltar esos elementos 
comunes tan esenciales para un auténtico aprendizaje integrativo. 
Sin embargo, en la actualidad los libros de texto se organizan en 
médulos a partir de los cuales el aprendizaje se integra de la manera 
en que Ausubel lo ha planteado. 
Ausubel sugiere que se programen las materias por medio de una 
serie de jerarquias (en orden decreciente de inclusién), con cada 
organizador avanzado precediendo su correspondiente unidad. Por 
ejemplo: un libro de Patologia tendria tradicionalmente cerca de 
veinte capitulos que describirian ordenadamente tos tipos mas 
importantes de procesos patolégicos. Ausubel propone un libro 
completamente diferente de Patologia, que reserve la primera mitad 
para integrar y organizar temas que reflejen diferentes categorias de 
procesos patoldgicos (inflamacion, alergias, degeneracién, 
neoplasma, eic.), sus causas y caracteristicas, agentes etioldgicos y 
relaciones con cuestiones patolégicas y sintomas clinicos. Solamente  
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en la segunda parte se hablara. separadamente de los sistemas 
organicos. Con este ejemplo se tiene una idea de lo que es la 
diferenciacién progresiva y de los raro que es encontrarse un libro 
escrito en esa forma. 

Ahora bien, estas teorias de instruccién y aprendizaje deben ser 
conocidas, para poder llevar acabo el proceso de ensefanza y 
aprendizaje de acuerdo a los requerimientos que el SEN sugiere. 
Obviamente que conocerlas no implica que los docentes de educacién 
elemental las utilicen tal y como las proponen sus teéricos, pero por 
lo menos tener un panorama general del aspecto tedrico en que 
basamos nuestra propuesta metodoldgica. 

En el siguiente capitulo se habla de ja manera en que se deben 
abordar los conocimientos y los diferentes enfoques que se le dan a 
las asignaturas de espafol como a la de matematicas, ya que estas 
son las bases para poder desarrollar los otros aprendizajes que !as 
asignaturas exigen. También se propone como alternativa un curso 
propedéutico que vaya inmiscuyendo al alumno en la forma de trabajo 
de todo un ciclo escolar. 
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PROPUESTA 
METODOLOGICA 
PARA USAR EL 
PENSAMIENTO 
LOGICO DEL 
SUJETO EN LA 
CONFORMACION 

DE SU 
APRENDIZAJE 

ESCOLAR EN LAS 
ASIGNATURAS DE 

ESPANOL Y 
MATEMATICAS 
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Es importante tomar en cuenta e! plan de estudios, ubicando ta 
accion educativa en la actualidad, ya que nuestra propuesta no se 
deslinda de las actividades que se llevara4n a cabo durante todo el 
ciclo escolar, recordemos que la metodologia planteada es un curso 
propedéutico para introducir al educando de sexto grado a que utilice 
su pensamiento l6gico; debemos recordar que el constructivismo 
tiene su fundamento por un lado a partir de los principios basicos de 
la psicogenética, centrandose en cémo aprende ei! alumno. En este 
capitulo se hablara del papel del docente como facilitador en la 
conformacion de aprendizajes de los educandos, al mismo tiempo se 
plantea la actitud que el alumno debe ir estructurando para que se 
acceda a tales aprendizajes, es importante también introducir 1a 
propuesta de la Secretaria de Educacién Publica para los actuales 
planes y programas de estudio, enfatizando su enfoque en las 
asignaturas de espanol y matematicas, elaborando a partir del 
discurso algunas observaciones que nos obligan a no dejar sin 
mencionar, ya que es a partir de estos dos puntos de la curricula la 
manera en que se observaran ei resto de las asignaturas en el nivel 
elemental, es decir, se le da una gran importancia al lenguaje en sus 
diferentes maneras, asi como el acceso al razonamiento y la reflexion 
a partir de enlaces Logicos que el sujeto estructura para conformar 
Su aprendizaje en la asignatura de matematicas. Posteriormente se 
desgiosan las actividades que estan inmersas en la metodologia 
planteada para mas adelante tomar en cuenta los resultados, 
alcances y problematica presentada. 
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4.1.-El papel del docente como facilitador del 
aprendizaje y su correspondencia con las actitudes 
del educando para inmiscuirse en el aprendizaje de 

las asignaturas de espafiol y matematicas en el 
sexto grado de educacion primaria a partir del uso 

de su pensamiento ldgico. 

Es importante hacer mencién del papel historico que el docente tiene 
y ha tenido con relacién al hecho educativo, y permite definirlo desde 
el ambito tedrico del educacionismo que supone “la conformacién del 
sujeto pedagégico, eliminando a aquellos sujetos sociales que no se 
ajustan al programa del educador”’. (Puiggrés, A.1990.p28). Esta 
postura retoma los contenidos positivistas y permite al docente 
conformar su actividad mediante una accién discriminatoria y para 
nada basandose en una conciencia como tal. Sin embargo, si bien el 
proceso histérico de la figura del docente a lo largo del desarrollo de 
la sociedad ha sido desde esta ldgica, también es cierto que éste al 
implicar su funcién desde una éptica de clase social, determina una 
concientizaci6n de su papel como generador del proceso de 
conocimiento, lo que permite una formacion analitica de éste. 

Es importante sefiatar que el docente en sus inicios de la escuela fue 
un ejemplo de una comunidad determinada; la escolar; consistia en 
ver al docente como sabio, pero eso ha ido cambiando, pues muchos 
profesores presentan serias deficiencias en su preparacion cultural, y 
evidencia la falta de calidad en la ensenhanza de la educacién Normal 
en México, la cual ha estado impregnada por dobles morales, una 
implicada en la retdérica oficial y otra acufiada en una burocracia 
administrativa-académica. 

Ahora bien la norma educativa oficial no se incorpora a la escuela de 
acuerdo con su formulacién explicita original. Es recibida e 
interpretada por un orden institucional existente y por una tradicién 
pedagdgica en juego dentro de la escuela. No se trata de que existan 
simplemente algunas practicas que correspondan a las normas y 
otras que se desvian de ellas. La totalidad de la experiencia escolar 
esta involucrada en esta dinamica entre las indicaciones oficiales 
(6pticas que muchas veces no se apoyan en la realidad escolar). El 
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conjunto de las practicas cotidianas resultantes de este proceso es lo 
que constituye el contexto formativo, tanto para maestros, como para 
alumnos. 

Es aqui donde abordamos el papel actual del docente, partiendo de 
las premisas planteadas por Bauleo, “El docente sin que 
necesariamente tenga que ser psicédlogo de profesién tiene ta 
responsabilidad profesional de conocer cémo aprende ei! alumno. EI! 
Profesor no debera preocuparse tanto en cémo ensefar, sino tendra 
que preocuparse mas en cémo aprende el nifio”. (Alfaro, R. 1997, 
pp.1-4). 

Es sabido que los contenidos incluidos en los programas escolares 
son muchos y solo para efectos de advertir la pertinencia y viabilidad 
de la puesta en escena de los contenidos pragmaticos bajo la légica 
del constructivismo, es necesario que el docente tenga un alto 
sentido sociopedagégico al considerar la naturaleza humana del nifio 
en lo cognoscitivo y lo afectivo, hacer del contenido, un problema de 
interés presente y actual para éste, darle la palabra al alumno antes 
que informacién, que el nifo se apropie, haga suyas las situaciones 
de estudio, viva su relacién con los objetos de conocimiento, que el 
método de! problema sea el que impulse hacia el aprendizaje. 

La propuesta de cambio que se requiere del docente debe caer 
directamente en el alumno porque es a partir del profesor, quien tiene 
la responsabilidad de facilitar el aprendizaje de los educandos. En 
este rubro y sin hacer un desvio de la tesis que sustentamos, la cual 
radica en aplicar una propuesta metodoldgica que lleve al nifo a usar 
su pensamiento Iédgico y como consecuencia estructurar su 
aprendizaje iniciamos retomando la propuesta de los actuales planes 
y programas de estudio. Con esto no pretendemos desvirtuar la 
propuesta oficial, sino basandose en ésta, conformar una serie de 
actividades y estrategias que sirvan como punto inicial de todo un 
ciclo escolar, en este caso el sexto grado de educacién primaria 
especificamente en las asignaturas de espafiol y matematicas. 

Es importante iniciar esta parte del trabajo mencionando que lias 
asignaturas de espajfiol y matematicas en la escuela primaria son el 
eje en la conformaci6én de posteriores aprendizajes, es decir, apoyan 
el trabajo que se realiza en las otras asignaturas. Aun cuando el 
alumno haya aprendido a descifrar signos (lectura) y elaborado un 
esquema en su conformaci6n matematica, todavia no esta capacitado 
para formular cuestiones que lo [leven a emplear su pensamiento 
légico, ya que esto es un proceso que lleva tiempo y mucho esfuerzo 
tanto de! alumno, como del profesor. En el actual Programa de  
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estudio se cambia la posicién de! alumno como en ser receptivo - 
pasivo, por el de un sujeto receptivo - activo, quizd estos dos 
términos se contraponen, pero basdndonos en las propuestas de 
Ausubel, Bruner y Bandura como propuestas de instruccién y 
apoyandonos enormemente en Piaget, rescatando puntos de la teoria 
de Skinner conformamos una propuesta alternativa en la que el 
alumno utilice la significaci6n del conocimiento en la conformacién 
del aprendizaje. 

Plan de estudios de sexto grado de educacién primaria. 

Comenzaremos a hablar de fa propuesta vigente en los planes y 
programas de estudio que se formularon a principio de los afhos 
noventa y que entraron en vigencia a partir de 1993. 

El nuevo plan de estudios y los programas de asignaturas que lo 
integran tienen como propdsito organizar la ensefhanza y el 
aprendizaje de contenidos basicos, para asegurar que los ninfos 
adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (lectura, 
escritura, expresién oral, la busqueda y seleccién de informacién, |a 
aplicaci6n de las matematicas a la realidad) que les permitan 
aprender permanentemente y con independencia, asi como actuar con 
eficacia e iniciativa en las cuestiones practicas de la vida cotidiana. 

De acuerdo con esta concepcién, los contenidos basicos son medio 
fundamental para que los alumnos logren los objetivos de la 
formacion integral. En tal sentido, el término “basico” no alude a un 
conjunto de conocimientos minimos o fragmentarios, sino justamente 
a aquello que’permite adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso 
orden y complejidad creciente, es decir son la base o los cimientos 
para ia conformaci6n del aprendizaje. 

“Uno de los propésitos centrales del plan y los programas de estudio 
es estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje 
permanente. Por esta razon, se ha procurado que en todo momento la 
adquisici6n de conocimientos esté asociada con el ejercicio de 
habilidades intelectuales y de la reflexién. Con ello, se pretende 
superar la antigua disyuntiva entre ensefanza informativa o 
ensefianza formativa, bajo la tesis de que no puede existir una sdélida 
adquisicién de conocimientos sin la reflexi6n sobre su sentido, asi 
como tampoco es posible el desarrolio de habilidades intelectuales si 
éstas no se ejercen en relacion con conocimientos 
fundamentales’(Gémez P. M.1997.P.2)  
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ESPANOL. 

El! cambio mas importante radica en la eliminacién del enfoque 
formalista, cuyo énfasis se situaba en el estudio “nociones de 
lingdistica” y en los principios de gramatica estructural (sintaxis, 
pares del idioma y sus enunciados). 

En los nuevos programas de estudio el propésito central es propiciar 
que los nifos desarrollen su capacidad de comunicacién en la lengua 
hablada y escrita, proponiendo ocho puntos fundamentales tales son: 
Lograr de manera eficaz e! aprendizaje inicial de la lectura y 
escritura, desarrollar su capacidad para expresarse oralmente con 
claridad, coherencia y sencillez, aprender a aplicar estrategias para la 
redaccion de textos que tienen naturaleza y propésitos distintos, 
aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de texto y a 
utilizar estrategias diversas para su lectura, adquirir el habito de fa 
lectura y formarse como lectores que reflexionen sobre el significado 
de lo que leen y puedan valorarlo y criticarto, que disfruten de la 
lectura y formen sus propios criterios de preferencia y gusto estético, 
desarrollar las habilidades para la revisibn y correccién: de sus 
propios textos, conocer las reglas y normas del uso de la lengua y 
sean aplicadas como un recurso para lograr claridad y eficacia en la 
comunicaci6én, aprender a buscar informacién, valoraria, Procesarla y 
emplearla dentro y fuera de la escuela, como instrumento de 
aprendizaje autonomo. 

El enfoque que se tiene para la ensefianza y practica de la asignatura 
del espafiol actualmente sufrid una variacién importante basada en 
cinco puntos relevantes. 

1. - La integracién estrecha entre contenidos y actividades: Si se 
tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades lingtisticas, los 
temas de contenido no pueden ser ensefados por si mismos, sino a 
través de una variedad de practicas individuales y de grupo que 
permiten el ejercicio de una competencia y la reflexién sobre ella. En 
el caso de temas gramaticales u ortograficos, la propuesta de los 
programas consiste en integrarlos a la practica de la tectura y la 
escritura, no sdédlo como convenciones del lenguaje correcto, sino 
como recursos sin los cuales no se puede lograr una comunicacién 
precisa y eficaz. 

2. — Proponer una amplia libertad a los maestros en la seleccién de 
técnicas y métodos para la ensefianza iniciai de fa lectura y la 
escritura: Los docentes utilizan técnicas muy diversas para ensefar a 
leer y escribir, que corresponden a diferentes orientaciones tedricas  
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y a practicas arraigadas en la tradicién de la escuela mexicana. Con 
mucha frecuencia, el docente usa combinaciones eclécticas de 
distintos métodos, que han adaptado a sus _ necesidades y 
preferencias. 
La experiencia de las décadas pasadas muestra que es conveniente 
respetar la diversidad de las practicas reales de ensefanza, sin 
desconocer que existen nuevas propuestas tedéricas y de método con 
una sdlida base de investigacién y consistencia en su desarrollo 
pedagogico. 
La orientacién establecida en los programas de los primeros grados 
consiste en que, cualquiera que sea el método que el docente emplee 
para la ensefianza de la lecto - escritura, ésta no se reduzca al 
establecimiento de signos y sonidos, sino que se insista desde el 
principio en la comprensién del significado de textos. Este es un 
elemento insustituible para lograr ella alfabetizacién en el! aula, en 
donde deben existir multiples estimulos para ala adquisicion de la 
capacidad real para leer y escribir. 

3. - Reconocer las experiencias previas de los nifios en relacién con 
la lengua oral y escrita: Los nifos ingresan a la escuela con el 
dominio de la lengua oral y con nociones propias acerca del sistema 
de escritura. Sin embargo, el nivel y la naturaleza de estos 
antecedentes son muy distintos entre un alumno y otro y 
generalmente estan en relacién con los estimulos ofrecidos por el 
medio familiar y con la experiencia de la ensehanza preescolar. Lo 
mismo sucede en los posteriores grados en donde los antecedentes 
son definitivamente muy importantes para la conformacién de nuevos 
aprendizajes. 

4.- Propiciar el desarrollo de las competencias en el uso de la lengua 
en todas las actividades escolares: En el plan de estudios se destina 
un amplio espacio a la ensefanza sistematica del espanol, pero ésta 
no debe limitarse a lo fundamental de la asignatura. El trabajo en 
cada asignatura y en todas las situaciones escolares, formales e 
informales, ofrece la oportunidad natural y frecuente de enriquecer la 
expresion oral y de mejorar las practicas de la lectura y la escritura. 
Esta relaci6n entre el aprendizaje del lenguaje y el resto de las 
actividades escolares reduce el riesgo de crear situaciones 
artificiosas para la ensefanza de la lengua y constituye un valioso 
apoyo para el trabajo en las diversas materias del plan de estudios. 

5.- Utilizar con la mayor frecuencia las actividades de grupo: \a 
adquisicion y el ejercicio de la capacidad de expresion oral y de la 
lectura y la escritura se dificultan cuando la actividad es solamente 
individual. El intercambio entre tos alumnos, ia confrontacién de  
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puntos de vista sobre la manera de hacer las cosas y la elaboracién, 
revisi6n y correcciédn de textos en grupos son formas naturales de 
practicar un enfoque comunicativo. 

La ensefianza del espafiol gira en torno a cuatro ejes fundamentales: 

A)Lengua hablada. 

B)Lengua escrita. 

C)Recreacion literaria. 

D)Reflexion sobre la lengua. 

Los ejes son un recurso de organizacién didactica y no una forma de 
separacion de contenidos (propuesta de Ausubel) que puedan 

ensefarse como temas aisiados. Son lineas de trabajo que se 

combinan, de manera que las actividades especificas’' de ensefhanza 
integran contenidos comurmente y actividades de mas de un eje. 

A lo largo de los programas, los contenidos y actividades adquieren 
gradualmente mayor complejidad; para desarrollarios el docente 
puede estructurar unidades de trabajo en las que se integren 
contenidos y actividades de los cuatro ejes, que tengan un nivel 
analogo de dificultad y se puedan relacionar de manera légica. 

El aprendizaje de la lengua escrita y él perfeccionamiento de la 
lengua hablada se producen en contextos comunicativos reales, en 
este caso, organizados por ei profesor dentro del aula. 

Las situaciones comunicativas que se presentan son algunas de las 
muchas que el docente puede propiciar para que los nifios aprendan 
a leer leyendo, a escribir escribiendo y a hablar hablando, en 
actividades que representen un interés verdadero para ellos, de 
acuerdo a su edad (Piaget) y que sean viables en relacién con su 
lugar de residencia, sus posibilidades de acceso a materiales escritos 
diversos, a las bibliotecas, a los medios de difusién masiva, etc. 
Aunque las situaciones comunicativas se presentan agrupadas por 
ejes, lo deseable es que una misma situacién sirva para promover 
aprendizajes relacionados con varios de ellos. De este modo, una 
actividad de lectura puede dar origen al intercambio de opiniones en 
forma oral, a la escritura de textos, a reflexiones sobre el género y el 
numero de sustantivos utilizados y a la revisién y autocorreccién de 
la ortografia.  
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A)Lengua hablada. 

Tradicionalmente se ha dedicado una atencién insuficiente al 
desarrollo de las capacidades de expresién oral en la escuela 

primaria. Esta omision es muy grave, pues las habilidades requeridas 
para comunicar verbalmente lo que se piensa, con _ claridad, 

coherencia y sencillez son un instrumento insustituible en la vida 

familiar y en las relaciones personales, en el trabajo, en la 
participacién social y politica y aun en las actividades educativas. A 
partir del tercer grado se van introduciendo actividades mas 
elaboradas: la exposicién, la argumentacién, el debate. Estas 

actividades implican aprender a organizar y relacionar ideas, a 
fundamentar opiniones y a seleccionar y ampliar el vocabulario. A 
través de estas practicas, el alumno se habituara a las formas de 
expresiOn adecuadas en diferentes contextos y aprenderdn a 
participar en formas de intercambio sujetas a reglas, como el debate 
y la asamblea. 

B)Lengua escrita. 

Por lo que toca a la escritura, es muy importante que el nifo se 
ejercite pronto en la elaboracién y correccién de sus propios textos, 
ensayando la redacci6n de mensajes, cartas y otras formas 
elementales de comunicacion. En este sentido, conviene sefalar que 
ciertas practicas tradicionales, como la elaboracién de planas o el 
dictado, deben limitarse a los casos que son _ estrictamente 
indispensables como formas de ejercitacién, se sugiere que desde de 
tercer grado se desarrollen destrezas para el estudio, tales como la 
elaboracién de resumenes y esquemas, fichas bibliograficas y notas a 
partir de la exposicié6n de un tema. Otras tienen fines no escolares, 
como la comunicacién personal, ia transmisién de ia informacién y de 
instrucciones, los ensayos de creacién literaria. Se pretende que a 
través de estas actividades los nifios desarrollen estrategias para la 
preparaci6n y redaccion de textos de distinto tipo y se habituen a 
seleccionar y organizar tanto los elementos de un texto, como el 
vocabulario mas adecuado y eficaz. 

Una funcion central de la produccién de textos es que éstos sirvan 
como material para el aprendizaje y |!a aplicacién de Jas normas 
gramaticales, mediante actividades de revisién y autocorreccion, 
realizadas individualmente y en grupo. El analisis de textos propios 
permitira que jos nifios adviertan que las normas y convenciones 
gramaticales tienen una funcién eiemental para dar claridaa y 
eficacia a la comunicacién.  
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En to que se refiere al aprendizaje y a la practica de la lectura, los 
programas proponen que desde el principio del ciclo se insista en la 
idea fundamental de que los textos comunican significados y de que 
estos textos de muy diversa naturaleza forman parte del entorno y de 
la vida cotidiana. 

Se sugiere que los alumnos trabajen con fecturas que tienen 
funciones y propésitos distintos: los literarios, los que transmiten 
informacion tematica, instrucciones para realizar acciones practicas o 
los que comunican asuntos personales o familiares. Estas actividades 
permitiran que los estudiantes desarrollen estrategias adecuadas 
para la lectura de diferentes tipos de texto y para el procesamiento y 
uso de su contenido. 
Con esta orientacién se pretende que los alumnos desarrollen 
gradualmente la destreza del trabajo intelectual con los libros y otros 
materiales impresos, para que sean capaces de establecer la 
organizaci6n de la argumentaci6n, de identificar ideas principales y 
complementarias, de localizar inconsecuencias y afirmaciones no 
fundamentadas y de utilizar los diccionarios, enciclopedias y otras 
fuentes de informacién sistematizada. Estas destrezas permitan al 
alumno adquirir sus propias técnicas de estudio y ejercer su 
capacidad para el aprendizaje auténomo. 

C) Recreacion literaria. 

De manera colateral a las actividades generales con la lengua 
escrita, en los programas se distingue el eje de recreaci6n literaria. 
Con este término se quiere indicar al mismo tiempo el placer de 
disfrutar los géneros de la literatura y el sentimiento de Participacion 
y de creacion que despierta la literatura y que jos nifios deben 
descubrir a edad temprana. 

Para la practica regular de la lectura debera hacerse un uso intensivo 
de los materiales disponibles. Muchas escuelas han sido dotadas con 
biblioteca de aula, dentro del programa “Rincén de lectura’, y a partir 
de tercer grado los alumnos reciben un libro con una seleccién de 
textos literarios (libro de espafiol lectura). Los maestros y los 
alumnos podran complementar y enriquecer esos recursos, para que 
en todas las aulas exista un acervo para la lectura, tanto la que se 
relaciona con las actividades escolares como aquella que se realiza 
individualmente y por gusto. Adicionalmente, el programa incorpora el 
trabajo con diarios y revistas, instructivos, formularios y otros 
materiales que pueden obtenerse en la localidad. 
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Se plantea que a partir de la lectura en voz alta realizada por el 
docente y por otros adultos, el nifio desarrotle curiosidad, e interés 
por la narracién, la descripcién, la dramatizacién y las formas 
sencillas de la poesia. En un nivel mas avanzado (sexto grado), se 

propone que el nifio se adentre en los materiales literarios, analice su 

trama, sus formas y sus estilos; se coloque en el lugar del autor y 

maneje argumentos, caracterizaciones, expresiones y deseniaces. Al 
mismo tiempo, se estimulara a los nifios (Skinner) para que 
individualmente o en grupo, realicen sus propias producciones 
literarias. Estas practicas permiten un acercamiento que despoja a la 
literatura de su apariencia sacralizada y ajena, dando oportunidad a 
que los nifios desarroilen gustos y preferencias, asi como la 
capacidad para discernir méritos, diferencias y matices de las obras 
literarias. 

D) Refiexién sobre la lengua. 

En este eje se agrupan algunos conceptos basicos de gramatica y de 
lingdistica. Se ha utilizado el término de ‘reflexion sobre ia lengua’, 
justamente para destacar que los contenidos gramaticales y 
lingUisticos dificilmente pueden ser aprendidos como normas 
formales o como elementos tedricos, separados de su utilizacién de 
la lengua hablada y escrita, y. que sdlo adquieren pleno sentido 
cuando se asocian a Ia practica de las capacidades comunicativas. 
El aprendizaje explicito y reflexivo de formas gramaticales sencillas 
que los nifos ya aplican, como las de género y numero. Se inicia 
desde los primeros grados, destacando su funci6n con claridad de la 
comunicacién. En los grados subsiguientes se aborda la tematica 
fundamental relativa a la oracién y sus elementos (sintaxis), siempre 
en relacion con las actividades de lengua hablada y lengua escrita. 
Un propésito que se persigue a jo largo de los seis grados, es que los 
niflos, al mismo tiempo que conocen y hacen propias las normas y 
convenciones comunes del espafol, adviertan que su idioma es parte 
de la cultura de pueblos y regiones, que tienen matices y variaciones 
entre distintos Aambitos geograficos y que se transforma y renueva a 
través del tiempo. 

La naturaieza dindmica del idioma debe observarse también al 
reflexionar sobre la relacién del espafiol con otras lenguas. 
Asimismo, se proponen actividades para que los alumnos adviertan, 
por un lado las relaciones de influencia mutua que existen entre las 
lenguas modernas y, por otro lado, para que distingan situaciones en 
las cuales la incorporacion de términos y expresiones de origen 
externo deforma y empobrece el idioma, de aquelias en las que le 
agrega términos y expresiones insustituibles. (SEP.1993.p.34-36)  
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Hasta aqui hemos visto la propuesta de los programas oficiales 
vigentes desde 1993 en la asignatura del espanol. La diferencia en 
cuanto a nuestro propésito no es menoscabar ja propuesta oficial, 
sino que en base ha esta, se organice una forma de trabajo que logre 
integrar al alumno hacia una nueva forma de abordar el! conocimiento 
del espafiol y sobre todo, el manejo de su pensamiento ldégico en la 
conformacion de su aprendizaje, pretendemos en un plazo de dos 
meses implementar actividades especificas que logren la 
estructuraci6n de situaciones comunicativas no elaboradas en los 
grados anteriores, es decir, se pretende acelerar los puntos claves 
que se manejan en el sexto grado en la asignatura de! espanol, tales 
como: Ubicar diferentes tipos de texto, realizar ejercicios para 
obtener ideas principales de un texto, obtener informacién por 
contexto, implementar estrategias para formar el habito de /a lectura, 
ordenar parrafos de textos, implementar situaciones de comunicacién 
a partir de la redaccién de cartas, diarios, antologias literarias, etc. 
Aqui es conveniente decir que si bien los programas vigentes tratan 
de darle un enfoque constructivista, éste no es logrado ya que bajo el 
discurso oficial se sigue manejando la competencia, una educacién 
tecnocratica, donde la administracién cumple su funcién como la que 
marca las lineas generales de trabajo, dandole al docente la 
“libertad”. para que se realice un trabajo acorde a las caracteristicas 
del constructivismo. Recordemos que la introduccién de nuevos 
materiales de estudio, tales como los libros de texto y otros auxiliares 
del docente se reparten a ia poblacién sin que antes al profesor de 
educacion basica se le haya proporcionado una orientacién acerca 
del uso de éstos, obviamente siendo lo mas grave, que el docente se 
niegue a recurrir a informacién bibliograéfica acerca de cémo es que el 
alumno aprende. 
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MATEMATICAS. 

La orientacion adoptada para su ensefanza pone el mayor énfasis en 
la formacién de habilidades para la resolucién de problemas y el 
desarrollo del pensamiento matematico a partir de situaciones 
practicas. Este enfoque implica, entre otros cambios, suprimir como 

contenidos las nociones de ldgica de conjuntos y organizar la 
ensefianza en torno a seis lineas tematicas o enfoques: Los numeros, 

sus relaciones y las operaciones que se realizan con ellos; la 
medicién, la geometria, a la que se le otorga mayor atenci6én; fos 

procesos de cambio, con hincapié en las nociones de razén y 

Proporcién, el tratamiento de informacién y el trabajo sobre prediccién 
y azar. 

De manera mas especifica los programas se proponen el desarrollo 
de siete puntos fundamentales los cuales son: La capacidad de 
utilizar las matematicas como un instrumento para reconocer, 
plantear y resolver problemas, la capacidad de anticipar y verificar 
resultados, la capacidad de comunicar e interpretar informacion 
matematica, la imaginacién espacial, la habilidad para estimar 
resultados de calculos y mediciones, la destreza en el uso de ciertos 
instruméntos de medicion, dibujo y calculo y sobre todo el 
pensamiento abstracto a través de distintas formas de razonamiento, 
entre otras, la sistematizacién y generalizacién de procedimientos y 
estrategias. 

Las matematicas son un producto del quehacer humano y su proceso 
de construcci6n esta sustentada en abstracciones§ sucesivas, 
“Aceptando que la aparicié6n de distintas estructuras intelectuales 
pueden ser aceleradas mediante el aprendizaje, ta didactica misma 
recomienda que sea estructural, es decir, que ei aprendizaje sea 
dirigido hacia las ideas basicas, hacia las técnicas para descubrir 
cosas, hacia la distincién entre lo esencial y lo marginal, ademas 
aceptando también que la formalizaci6n de los conceptos es mas 
facilmente accesible cuando ya son familiares, se recomienda que los 
conocimientos a adquirir en una cierta etapa sean ya preparados en 
etapas anteriores, de modo que los conceptos ya hayan sido 
utilizados antes de analizarlos, también es importante que se maneje 
el aprendizaje por descubrimiento y no de transmisién solamente, en 
raz6n de que descubrir una regla posibilita transferencias lejanas 
hacia otras situaciones’(Piaget Jean y otros.1971. pp. 43). Citado en 
una antologia para docentes de primaria. 

Muchos desarrollos importantes de esta disciplina han partido de la 
necesidad de resolver problemas concretos, propios de !os grupos  
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sociales. Por ejemplo, los numeros, tan familiares para todos, 

surgieron de la necesidad de contar y son también una abstraccién de 
ja realidad que se fue desarroliando durante largo tiempo, de acuerdo 
a la Psicogenética "Ei numero nace de un_ sistema de 
inclusiones(jerarquias de las clases légicas) y de las relaciones 
asimétricas (seriaciones cualitativas) de tal manera que ta serie de 

los numeros se constituye como sintesis de la seriacién y 

clasificaci6n’. (Piaget J. y Szeminska A.1985, pp. 10). Este desarrollo 
esta ademas estrechamente ligado a Jas particularidades culturales 

de los pueblos: todas las culturas tienen un sistema para contar, 
aunque no todas cuenten de la misma manera. 

En lta construcci6én de los conocimientos matematicos, los nifios 
también parten de experiencias concretas. Paulatinamente, y a 

medida que van haciendo abstracciones, pueden prescindir de los 

objetos fisicos (operaciones formales). El didlogo, la interaccién y la 
confrontacion de puntos de vista ayudan al aprendizaje y a la 
construccién de conocimientos; asi, tal proceso es reforzado por la 
interaccién con los compafieros y con el docente. El éxito en el 
aprendizaje de esta disciplina depende en buena medida del disefio 

de actividades que promuevan !a construccién de conceptos a partir 
de expefiencias concretas, ella interaccién con otros. En esas 
actividades, las matematicas seran para el nifio herramientas 
funcionales y flexibles que le permitiran resolver las situaciones 
problematicas que se le planteen. 

Las matematicas permiten resolver problemas en diversos ambitos, 
tales como el cientifico, el técnico, el artistico y la vida cotidiana. Si 
bien todas las personas construyen conocimientos fuera de la escuela 
que les permiten enfrentar dichos problemas, esos conocimientos no 
son suficientes para actuar eficazmente en la practica diaria. Los 
procedimientos generados en la vida cotidiana para resolver 
situaciones problematicas, muchas veces son largos, complicados y 
poco eficientes, si se les compara con los’ procedimientos 
convencionales que permiten resolver las mismas situaciones con 
mas facilidad y rapidez. 

Contar con las habilidades, conocimientos y formas de expresién que 

ta escuela proporciona, permite la comunicacién y comprensién de !a 
informacién matematica presentada a través de medios de distinta 

indole. Se considera que una de las funciones de la escuela es 
brindar situaciones en las que los nifios utilicen los conocimientos 
que ya tienen para resolver ciertos problemas y que, a partir de sus 
soluciones iniciales, comparen sus resultados y sus formas de  
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solucion para hacérlos evolucionar hacia los procedimientos y las 
conceptualizaciones propias de las matematicas. 

En resumen, para elevar ja calidad dei aprendizaje es indispensable 
que los alumnos se _ interesen y encuentren significado y 
funcionalidad en el conocimiento matematico, que lo vaioren y hagan 
de él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver 
problemas presentados en diversos contextos de interés. 

La seleccién de contenidos de esta propuesta descansa en el 
conocimiento que actualmente se tiene sobre el desarrollo 
cognoscitivo del nifio y sobre los procesos que sigue en la 
adquisiciOn y construcci6n de conceptos matematicos especificos. 
Los contenidos incorporados a la curricula escolar actual se han 
articulado con base en seis ejes, siendo estos: 

A)Los numeros, sus relaciones y sus operaciones. 
B)Medicién. 
C)Geometria. 
D)Procesos de cambio. 
E)Tratamiento de la informacion.. 
F)La prediccién y el azar. 

A)los ndmeros, sus relaciones y sus operaciones. 

Los contenidos de esta linea se trabajan desde el primer grado con e| 
fin de proporcionar experiencias que pongan en juego los significados 
que los numeros adquieren en diversos contextos y las diferentes 
relaciones que pueden establecerse entre ellos. El objetivo es que 
los alumnos, a partir de los conocimientos con que Ilegan a fa 
escuela, comprendan mas cabalmente el significado de los numeros y 
de los simboios que los representan y puedan utilizarlos como 
herramientas para resolver diversas situaciones -problematicas. 
Dichas situaciones se plantean con el fin de promover en los nifos e! 
desarrollo de una serie de actividades, reflexiones, estrategias y 
discusiones, que les permitan la construccién de conocimientos 
nuevos o la busqueda de la solucién a partir de tos conocimientos 
que ya poseen. Las operaciones son concebidas como instrumentos 
que permiten resolver problemas; ej significado y sentido que los 
nifios puedan darles, deriva precisamente de las situaciones que 
resuelvan con ellas. La resolucién de problemas es entonces, a lo 
largo de la primaria, el sustento de los nuevos programas. A partir de 
jas acciones realizadas el resolver un problema (agregar, unir, 
igualar, quitar, buscar un faltante, sumar repetidamente, repartir, 
medir, calcular, etc.) el nifio construye el significado de las 
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operaciones. E! grado de dificultad de los problemas que se plantean 
va aumentando a lo largo de los seis grados. El aumento de la 
dificultad de los problemas no radica solamente en el uso de numeros 
de mayor valor, sino también en la variedad de problemas que se 
resuelven con cada una de las operaciones y en las relaciones que 
se establecen entre los datos. 

8B) Medicién. 

El interés central a lo largo de la primaria en relacion con la 
medicioén, es que los conceptos ligados a ella la construyan a través 
de acciones directas sobre los objetos, mediante la reflexién sobre 
esas acciones y la comunicacién de los resultados. Con base en la 
idea anterior, los contenidos de este .eje integran tres ‘aspectos 
fundamentales: 1.- El estudio de ias magnitudes, 2.-La nocién de 
unidad de medida, 3.- La cuantificacién, como resultado de la 
medicién de dichas magnitudes. 

C)Geometria. 

A lo largo de la primera, se presentan contenidos y situaciones que 
favorecen la ubicaci6n del alumno en relacién con su _ entorno. 
Asimismo se proponen actividades de manipulacién, observacion, 
dibujo y analisis de formas diversas. A través de la formalizacion 
paulatina de las relaciones que el nifo percibe y de su 
representacion en el plano, se pretende que estructure y enriquezca 
SU Manejo e interpretacién del espacio y de las formas. 

D)Procesos de cambio. 

El desarrollo de este eje se inicia con situaciones sencillas y se 
profundiza en los ultimos grados de !a educacién primaria, es decir, 
se van volviendo mas formales y por lo tanto abstractos. En el se 
abordan fenémenos de variacién proporcional y no proporcional. E! 
eje conductor esta conformado por ta lectura, elaboraci6n y analisis 
de tablas y graficas donde se registran y analizan procesos de 
variacion. Se culmina con las nociones de razén y proporcion, las 
cuales son fundamentales para la comprensién de varios topicos 
matematicos y para la resolucién de muchos problemas que se 
presentan en la vida diaria de las personas. :  
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E)Tratamiento de la informaci6n. 

Analizar y seleccionar informacién planteada a través de textos, 
imagenes u otros medios es la primera tarea que realiza quien intenta 
resolver un problema matematico. Ofrecer situaciones que promuevan 
este trabajo, es propiciar en tos alumnos el desarrollo de la 
Capacidad para resolver problemas. Por ello, a fo largo de la 
educacién primaria, se proponen contenidos que tienden a desarrollar 
en los alumnos la capacidad de tratar la informacién. Por otro lado, 
en la actualidad se recibe constantemente informacién cuantitativa en 
estadisticas, graficas y tablas. Es necesario que los alumnos desde 
la primaria se inicien en el andlisis de ta informacién de estadistica 
simple, presentada en forma de graficas o tablas y también en el 
contexto de documentos, propagandas, imagenes u otros textos 
particulares. 

F)La prediccion y el azar. 

En este eje se pretende, que a partir del tercer grado, los alumnos 
exploren. situaciones donde el azar interviene, y desarrollen 
gradualmente la nocién de lo que es probable o no es probable que 
ocurra en dichas situaciones. (SEP.1993.pp.37-40) 

Como podemos percatarnos en esta descripcién de como estan 
conformados los actuales programas en educacién primaria en las 
asignaturas de espafio!l y matematicas, su fundamento es el 
constructivismo aparentemente, pero observemos que se siguen 
manejando términos ambiguos, provocando con ello confusién entre 
los docentes y lo mas grave, evidenciando ante la comunidad escolar 
el bajo nivel académico con el que contamos, repercutiendo esto en 
la desvalorizacion del papel del profesor ante la sociedad, no siendo 
eso lo mas grave, ya que seguimos perpetuando un _ sistema 
alineante. 

En este punto es importante resaltar que aun en la actualidad muchos 
de los docentes se siguen apoyando en ia escuela tradicional, acerca 
de ésta se dice: “Los rasgos distintivos de esta forma de educacién 
son: verticalismo, autoritarismo, intelectualismo, la postergacién del 
desarrollo afectivo, la domesticacién y el freno al desarrollo social 
son sinénimos de disciplina. Esta escuela se concibe al margen de  
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las desigualdades sociales que perpetua el ignorarla” (Panza G. M 
1993, pp. 9). 

Es importante sefialar que a pesar de los esfuerzos que muchos 
investigadores de ja educaci6n realizan cotidianamente en sus 
centros educativos, la formacién de los docentes tiende en un 

porcentaje mas o menos elevado a continuar con este tipo de 

escuela, descartando los nuevos métodos. Otra escuela en ja que se 
apoyan muchos docentes es la escuela tecnocratica, en donde si bien 
la Tecnologia educativa es un poderoso instrumento para lograr 
aprendizajes en el nifo, el papel del docente siempre sera el 

controlador de estimulos, respuestas y reforzamientos.” Un fenédmeno 

importante que se suscita con la implantacién de esta corriente 

educativa, es un movimiento critico que sefala que la tecnologia 
educativa no logra superar el llamado modelo tradicional como se 
pretende, sino solamente una modernizacién del mismo con la 

perspectiva de la eficiencia y el progreso”.(Panza G. M. 1990, pp. 

50). Posteriormente surge otra forma de ver a la educacién, desde 
una perspectiva critica, en la cual se analiza la forma politica de la 

-escuela y se rechazan diversos métodos y técnicas de trabajo en el 
aula, sin embargo este tipo de escuela se encierra en una serie de 
contradicciones entre lo que es la psicologia, la curricula, la politica, 
etc., descartando todas las posibles conexiones para el desarrollo 
cognoscitivo del alumno. 

Por lo tanto en la actualidad debe haber una renovaci6n, donde 
profesores y alumnos tendran que asumir papeles diferentes a los 
que tradicionalmente se han empleado, recuperar para elios, el 
derecho a la palabra y a la reflexién sobre su actuar concreto, 
asumiendo el rol dialéctico de la contradiccién y el conflicto, siempre 
presente en el ambito educativo. La accion y reflexidn de docentes y 
alumnos debera recuperar el valor de la afectividad que hasta hace 
relativamente poco tiempo fue considerada como un obstaculo o que 
no fue bien valorada en su real dimension, para el desarrollo de 
profesores y alumnos. La necesaria renovacién de la ensefanza 
implica un proceso de concientizacién de profesores, alumnos e 
instituciones, en todos los niveles, pero debemos comenzar desde las 
escuelas que brindan educacién elemental. 

Por eso, para que el aprendizaje en el aula se Ileve a cabo en los 
términos que el constructivismo marca, debe existir por parte del 
docente una seria determinacién y estar convencido que es uno de 
los elementos que la didactica contempordnea propone como una 
alternativa en la solucién de probiemas tan graves, como el fracaso 
escolar, también en la de la desercién escolar, pero sobre todo para  
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que el sujeto que se encuentra formando su aprendizaje pueda 
emplearlo en su vida, debemos cambiar ia concepcién de que se 
aprende para pasar un examen, a la de que se aprende para la vida. 

Basandonos en la problematica que muchos docentes no han 
visualizado y siguen empleando viejos sistemas de ensefanza, sirva 
el presente trabajo para que recapaciten y cambien su concepcién 
acerca de como el alumno es capaz de construir sus propios 
aprendizajes. Quiza porque esta forma de trabajo esta en sus inicios 
en México, oficialmente, algunos no aplican las consideraciones y 
Sugerencias que el programa vigente marca en las asignaturas de 
espanol y matematicas, ya que si fuera asi, el chico de sexto grado 
de primaria no llegaria a ese grado con las deficiencias tan marcadas 
que tiene, sobre todo en utilizar y dar a conocer su pensamiento 
reflexivo; acostumbrado a que sea el profesor el expositor, otra es 
que la verdad absoluta emana del docente, otra mas es que el 
docente al cometer un error en alguna de sus actividades en el aula 
no le es dado ese derecho por parte del alumnado. 

Por lo cual es necesario, dada mi experiencia, se elaboré un modelo 
tedrico previsto como un curso propedeutico en las asignaturas de 
espanol y matematicas. 
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4.2. - Curso propedeutico para inducir al alumno 

de sexto grado a usar su pensamiento légico: 

Aplicacion, alcances, resultados y problematica. 

El programa dei curso propedettico fue elaborado tomando en cuenta 
las teorias de instruccién de Case, Bandura, Bruner y Ausubel 

analizadas en un encuentro pedagdégico organizado en la 
UPN(Universidad Pedagogica Nacional) en donde se relacioné ta 
Teoria Cognositivista, especificamente ta Psicogenética, ideada por 

Jean Piaget, retomando connotaciones constructivistas. Como ya se 

coment6 lineas atras, el constructivismo puede ser visto desde 
diferentes perspectivas, ya que es considerado como una teoria 

ambigua, es decir, dependiendo del punto de vista con que se aborde 

a éste, implicara dar el enfoque pertinente, uno de ellos es el 

enfoque basado en la Psicologia, por eso debemos hacer mencién de 
los dispositivos psicoiégicos basicos de aprendizaje para sustentar 
nuestra propuesta. 

Dichos dispositivos psicolégicos son determinados basdndose en 

observaciones que estudiosos de la Psicologia cientifica o 

experimental realizaron en sujetos que estaban conformando un 
aprendizaje. , 

“UN PENSAMIENTO LOGICO; en donde lo importante es sintetizar, ir 
al centro de la cuestion, asimilar ef conocimiento, dandole coherencia 
y unidad en un todo, interviniendo en este proceso LA ATENCION.: 
que hace posible la concentracién en la busqueda de una verdad, 
jugando también un pape! preponderante LA MEMORIA; ya que es 
necesario recordar ideas ya adquiridas y conceptos que den sentido y 
unidad a las nuevas adquisiciones; pero esto no lo es todo, porque 
EL INTERES cumpie un papel importante ya que sin él, el alumno 
dara un rendimiento escasamente aceptable a pesar del esfuerzo 
externo a que se vea sometido”. (Sanchez C.S.1989.pp.980). Todos 
estos fundamentos sefalados, provocaran que el alumno comience a 
preparar su forma de pensar para organizar y construir el 
conocimiento. En este punto debemos distinguir que la forma en que 
el alumno aprende es la base sustancial para conocer las limitantes 
que /a curricula escolar ofrece, ya que los contenidos de esta no 
estan acordes al desarrollo cognitivo que el sujeto de aprendizaje 
tiene, es decir, existe un desfase(el nifo se encuentra en una edad 
determinada, pero su proceso cognitivo no ha alcanzado el nivel que 
de acuerdo a su edad debe tener desde una optica cognoscitivista),  
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provocando que el fracaso escolar se presente, atin cuando estos 
dispositivos basicos mencionados se estén realizando en el 
pensamiento del alumno.” (Sanchez Cerezo, S. Pp. 438) 

Dichos dispositivos proporcionan un invaluable apoyo para conformar 
las estrategias metodolégicas que se implementaron en el curso 
propedeutico, sobre todo porque se relacioné el trabajo de los 
autores ya mencionados en sus teorias de instruccién con un trabajo 
encaminado hacia una Optica de operatividad. 

Las Teorias de instruccién no se realizan textualmente, sino mas 
bien, basandose en postulados de Case, Bruner, Bandura y Ausubel 
se conforma un todo, es decir, apoyandonos en una idea ecléctica se 
estructura el programa a seguir durante dos meses (al inicio del ciclo 
escolar), especificamente en las asignaturas de espanol y 
matematicas, distribuyendo tal programa en ocho semanas, asignando 
ocho actividades en cada asignatura, todas estas encaminadas a 
utilizar el pensamiento Idégico del alumno. 
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ESPANOL. 
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Todas estas actividades se contemplan también en el programa de 

sexto grado, pero esos dos meses de iniciaci6n a este tipo de trabajo 
facilitan las exposiciones y la manera en que el alumno construye su 

aprendizaje a partir de la seguridad que el docente inyecta en cada 
una de éstas, mas que conocimientos en este programa propedéutico, 

son actitudes y formacién de esquemas en las que el alumno se ve 

inmerso sin darse cuenta, sobre todo haciéndolo reflexivo. 
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Para poder cumplir con el cometido durante este programa 
propedéutico en la asignatura de matematicas se deben cumplir con 
cuatro puntos fundamentales. 

1. - Estimular la busqueda y la discusién de relaciones. 

2. - Establecer fundamentos sélidos, aplicando el calculo informal 
eficaz. 

3. - Estimular, indicar y discutir estrategias de pensamiento. 

4. - Emplear ejercicios con eficacia. 

Es importante sefalar que todas las actividades sugeridas en esta 
propuesta de trabajo estan bajo ja responsabilidad del docente, 
cambiarlas y mejorarias o simplemente transformar el orden de ellas 
dependera de las caracteristicas del grupo: sobre todo al ir 
reconociendo como estan acostumbrados a trabajar en el aula, para 
asi poder adecuar las estrategias de la presente propuesta 
haciéndola mas eficaz, pero siempre induciendo a la forma de trabajo 
grupal o individual, estimulando su pensamiento Itdégico. 

Es en esta parte donde consideramos propicio hacer la diferenciacién 
acerca de lo que propone la S.E.P. y nuestra propuesta, como 
deciamos lineas antes, no se trata de desvirtuar la propuesta oficial, 
sino que basandonos en dicha propuesta, estructurar una forma de 
trabajo que sirva cémo su nombre io indica (curso propedéutico) de 
introducci6n a la forma de trabajo de sexto grado de educacién 
primaria, sobre todo para que partiendo de una idea Constructivista 
se comience a abordar el conocimiento de las asignaturas. 

Es importante argumentar que si bien el disefio de los actuales 
planes y programas de estudio estén acordes con los lineamientos 
extraidos de la Teoria Genética y e! Constructivismo al menos 
discursivamente, tiene connotadas ideas conductuales, lo que permite 
que surjan confusiones y ambiguedades, aunado a que los alumnos 
no estan adaptados para conformar por si solos su aprendizaje, ya 
que se continuan trabajando con ideas tradicionales que parten del 
docente, quien exige respuestas “exactas’, aunque para el alumno 
esas respuestas que pide el profesor hacia ciertos conocimientos 
estan alejadas de su realidad, lo cual no permite un verdadero 
aprendizaje, ya que la mecanizacién y una débil reflexién no 
involucran al educando con lo que esta aprendiendo y por lo tanto, lo 
aleja de su cotidianidad. 
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Esta propuesta pretende romper con el “paradigma’” de estudiar para 
el examen, al mismo tiempo trata de acercar al alumno a una forma 
de trabajo, que si bien es dificil realizarla, ya que la reflexién no 
requiere de baterias pedagdégicas, sino que el alumno sea capaz de 
hacer criticas, no es imposible, logrando esto a partir de un proceso 
que se requiere iniciar desde primer grado de educaci6n primaria, 
pero si no fuera asi, en los posteriores grados, ei sujeto se ird 
involucrando cada vez mas con lo que aprende, llegando a sexto 
grado con el nivel que pide la curricula de ese grado. Pero si eso 
tampoco se realiza en los anteriores grados, esta propuesta estaria 
contribuyendo a que el! alumno organice su pensamiento, lo acomode, 
equilibrandolo posteriormente para que asi se aborden las nuevas 
proposiciones a desarrollar en este grado. 
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4.3. - Contenidos del espafiol y matematicas 

basicos. Metodologia, Campo de trabajo, 

Instrumentos utilizados y Analisis de los 

resultados. 

Es importante sefalar que la aplicacién del programa propedéutico 

sirvid como un instrumento auxiliar para introducir al alumno de sexto 

grado en las actividades basicas que estan estipuladas en los 
programas actuales de educacién primaria tales como: En la 

asignatura de espafiol; Planeacién de exposiciones o presentaciones 

orales; elaboraci6n de esquemas para exposicién. Usos de apoyos 
para intervenciones orales; carteles, dibujo, mimica, objetos. Uso del 

vocabulario adecuado para situaciones especificas, es decir, 

diferenciacién de términos cotidianos y especializados. Formulacién y 
exposicién de juicios personales sobre algun tema elegido por los 
alumnos. Seguimiento y registro cronoldégico de noticias de radio y 
televisi6n sobre temas previamente acordados. Practica del debate. 

Manejo de gestiones y entrevistas para solicitar informaci6n, trabajo, 
para hacer reclamaciones o presentar quejas. En cuanto a LENGUA 
HABLADA, son los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, 

en cuanto a_ situaciones comunicativas: Exposicién, Discusidén, 
Entrevista y seguimiento de noticias. Con relacién a la LENGUA 
ESCRITA: en conocimientos, habilidades y actitudes: Localizacién de 
las ideas principales, en base a la estructura formal de los textos: 
introducci6n desarrollo y conciusién. Deducciédn de fa estructura 
légica de los p&rrafos, estableciendo ideas principales y de apoyo. 

Redaccién de textos partiendo de un esquema predeterminado. 
Elaboraci6n de guiones para sintetizar textos. Comparacién de 
técnicas para tomar notas de una exposicién oral. Conocimiento de fa 
correspondencia usual para solicitar informacién, presentar una queja 

o hacer una Solicitud, Familiarizacién con los materiales de consulta 

mas comunes: diccionarios, enciclopedias, periddicos y libros. 

Redacci6n de noticias radiofénicas o televisivas. Conocimiento de las 
normas de uso de las bibliotecas publicas: solicitud, empleo de 
catalogos, préstamo en sala o a domicilio. Familiarizacién y uso de 
instructivos y formatos de manejo comin. Consolidacién en el 
reconocimiento de la silaba tonica y.la aplicacién de las reglas de 
acentuacién. Practices ortograficas con relacién a las letras que 
acusan mayor confusion. cn ei punto de Situaciones comunicativas: 
Lectura. Redacci6n. Biblioteca. Técnicas de estudio. En relacién a la 
RECREACION LITERARIA: En conocimientos, habilidades y actitudes: 
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Descripci6én de textos narrativos de las tradiciones y fiestas populares 

de la localidad. Formacié6n de una antologia. Elaboracién de una 
propuesta para organizar eventos artisticos y culturales en la escuela. 

Con relacién a situaciones comunicativas: Lectura. Escenificacién y 
Actividades culturales. EN REFLEXION SOBRE LA LENGUA: Con 

relacién a Conocimientos, habilidades y actitudes: Reflexién y 
analisis sobre las diversas variantes del espafiol (geografias, 
generalizaciones, socioculturales). Negativismo y positivismo de los 
anglicismos y galicismos. Tiempos verbales dei! copretérito y 

pospretérito. Campos seméanticos de términos poco usuales y de 
tecnicismos. Conjunciones. Preposiciones y estructura de la oracion. 
En cuanto a Situaciones comunicativas: Aplicacién de los otros ejes 

en textos y lecturas. En matematicas: LOS NUMEROS, SUS 
RELACIONES Y SUS OPERACIONES: Numeros naturales: Los 
numeros naturales. Reflexidn sobre las regias del sistema de 
numeracion decimal. Multiplos de un numero. Minimo comin miultiplo. 
Planteamiento y resoluci6n de problemas diversos, cuya solucién 
implique dos o mas operaciones. Uso de fa calculadora en fa 
resolucién de problemas. En numeros fracccionarios: Ubicacién de 

_fracciones en la recta numérica. Equivalencia y orden entre las 
fracciones. Planteamiento y resolucién de problemas de fracciones 

mixtas. -Conversi6n de fracciones mixtas a impropias y viceversa. 
Simplificacién de fracciones. Planteamiento y resolucién de problemas 
de suma y resta de fracciones con denominadores distintos mediante 
el calculo del denominador comun. Con los numeros decimales: 

Lectura y escritura de numeros decimales. Ubicacién de numeros 

decimales en la recta numérica. Escritura de fracciones de decimales 
y viceversa. Planteamiento y resolucién de problemas con numeros 

decimales. Porcentajes con decimales. Uso de calculadora en la 

resolucién de problemas. EN CUANTO A LA MEDICION: Longitudes, 
areas _y volumenes: Perimetro de circulo. Uso de formulas para 

resolver problemas que impliquen el manejo de figuras geométricas. 
Uso de la hectdrea en la resolucién de problemas. Problemas que 

implique el calculo del volumen del cubo y otros prismas mediante 

unidades cubicas. Formula para calcular volumenes. Variaciédn de un 

area de fa figura en funciébn de la medida de sus lados. C4lculo de! 
area total de prismas. Multiplos y submultipilos del metro. , metro 
cuadrado y cubico. Relaciones entre e/ sistema métrico decimal y el 
sistema inglés. Capacidad, peso y tiempo: Problemas que impliquen 

conversién de unidades de tiempo.(afio, mes, semana, dia, hora 

minuto y segundo). Introduccion a aspectos de ia historia de la 
medicién. Multiplos y submiultipios de litro y gramo. Tonelada como 

unidad de medida. Relacién entre las unidades de capacidad y peso 

del sistema métrico decimal y el! sistema inglés. GEOMETRIA: En 
cuanto a ubicacion espacial: Construccién a escala de! croquis del  
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entorno. Uso de los ejes de coordenadas cartesianas. Lectura de 
mapas. Cuerpos geométricos: Construccié6n de armados de patrones 
de prismas, cilindros y piramides. Figuras geométricas. Construccién 
de figuras a escala. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias 
de dos figuras a escala. Construcci6én de figuras a partir de sus 
diagonales. Construccién de figuras con dos o mas ejes de simetria. 
Trazo y reproduccién de figuras utilizando regla y compas. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: Organizacién de la 
informacion en tablas, diagramas, grafica de barras o pictogramas. 
Moda , media y mediana. Frecuencia relativa y absoluta. Recopilacién 
y analisis de diversas fuentes. Datos necesarios y relevantes de un 
problema. PROCESOS DE CAMBIO: Tablas de variacién proporcional 
y no proporcional. Relacién de las tablas con graficas. Valor unitario 
para resolver problemas de proporcionalidad. Método de productos 
cruzados para comprobar si hay o no proporcionalidad. Planteamiento 
y resoluci6én de problemas de porcentaje. PREDICCION Y AZAR: 
Registro en tablas y graficas de diversos experimentos aleatorios. 
Uso del diagrama de arbo!l. Comparacién de eventos y comprobacion 
de la probabilidad. Analisis de tablas para hacer predicciones. 
induciéndolo a que al usar su pensamiento Idgico, el fracaso escolar 
disminuyera en las asignaturas de espanol y matematicas. 

Esta investigaci6n se baso primordialmente en la aplicacion de un 
curso propedéutico, apoyado en dos_ vertientes tedéricas 
fundamentales las de aprendizaje y las de instruccién, teniendo como 
eje, la propuesta didactica basada en el Constructivismo, el cual se 
estructura en base al conocimiento de como el sujeto aprende. 

En cuanto a ias teorias del aprendizaje, los autores que las 
fundamentan son Piaget y Skinner, ambos basan sus Teorias en una 
serie de practicas experimentales que explican cémo aprende el 
sujeto, donde retomamos a este segundo investigador porque no se 
puede desechar sus propuestas en lo concerniente a actitudes que el 
docente tiene de manera arraigada y en cuanto a las Teorias de 
instrucci6n nos apoyamos en las propuestas de Bandura, Bruner, 
Case y Ausubel, interesados todos en cémo a partir de ciertas formas 
de trabajo el sujeto accede a! aprendizaje. Basdndose en esto, la 
perspectiva que se tiene para la elaboracién de dicho programa es 
constructivista como deciamos anteriormente: Este trabajo tiene una 
orientacién de estudio de corte exploratorio y experimental, en el que 
la observacion y descripcién del fendmeno estudiado, implica realizar 
una reflexidn sobre la propuesta Ilevada a cabo.  
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Metodologia. 

A partir de una serie de experiencias como docente, se decidié 
trabajar en una propuesta pedagégica que a nuestra forma de ver 
tuviera las caracteristicas que se requeria, primero: que contara con 

un marco tedrico, que nos diera la explicaci6n del porqué es 
importante el desarrollo cognoscitivo del nifio, segundo: que tuviera 
una sistematizacioén sobre la base del Constructivismo y tercero: que 

permita al alumno cuestionar todo tipo de conocimiento. 

“La sefalizacién de nuestra estrategia experimental como no 
demostrativa, es decir, voluntariamente no verificada, fija el interés 
de los resultados en una descripcion y clasificacién de los fendmenos 

estudiados”.(55)(Coll, Salvador César, 1983, pp.179) 

Es decir, el trabajo realizado con cuarenta alumnos de sexto grado 

de la escuela primaria estatal “Lic. Ignacio Ramirez’, se observan 

durante todo un ciclo escolar, aunque el propedeutico tuvo una 
duracién de dos meses. Se llevé a cabo un seguimiento de jos sujetos 
que recibieron dicho curso a través de sus respuestas en la 
cotidianidad aulica, dicho seguimiento se caracterizé en ltlevar un 

trabajo en su cuaderno diario, al mismo tiempo, se hicieron ejercicios 

especificos a los que se les asignd el término de momentos de 

aprendizaje, io que permiti6 observar el grado de reflexién, pero 

sobre todo el trabajo cotidiano nos sirvid para observar esa 
transformaci6n que se requiere en los esquemas del alumno, es decir, 

cambiar su actitud ante el docente que anteriormente el alumno 
concebia como el que debe saber todo. Si bien el docente es el que 

media el trabajo del alumno, no precisamente debe conocer y 
responder a todas las dudas que surjan en el alumno al estar 
realizando su actividad mental. "El docente “debera” preocuparse no 

tanto en cOmo ensefar, sino mas en cOmo aprenden los alumnos” 
(Alfaro, Rosalio V., 1996, pp. 80). . 

Ya que en base al Constructivismo y a la experiencia obtenida a 

partir de la aplicacién de esta propuesta, se obtuvieron las siguientes 
determinantes: 

e La actividad del altumno esta en funcidn de su organizacién 
cognitiva. 

e« El cambio de su actitud cognitiva esta en funcién de su actividad. 

« El alumno aprende lo que comprende. 
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e El pensamiento del alumno se construye a partir del dialogo. 

e El nifio debera ser observado no solo desde su persona, sino 
desde su personalidad. 

« Las experiencias previas del alumno, son fundamentales para la 
generacion de “nuevos aprendizajes’. 

« El alumno adopta sus propios procesos y tiempos de aprendizaje. 

« Al alumno se le debera proponer y no imponer. 

e Et alumno construye sus propios aprendizajes y nadie lo puede 

hacer en su lugar. 

e Et pensamiento del alumno debera ser alentado y cultivado por ja 
intervencién, animacion y ayuda pedagogica del maestro. 

e El alumno aprende mediante acercamientos y aproximaciones 
sucesivas. . 

e El aprendizaje significative del alumno es construccion. 

e El aprendizaje del alumno es el resultado de su propia actividad. 

e El error, la sospecha y la duda son factores importantes en la 

elaboracion de los aprendizajes del alumno. 

¢ El aprendizaje de! alumno se torna significativo cuando se generan 
relaciones interactivas con los otros. 

Se observé en ejercicios especificos ya descritos en la propuesta 

metodoldégica (punto anterior) que los alumnos en su mayoria tuvieron 
menos problemas al ir trabajando diversos aspectos del espafol y 
matematicas, sobre todo porque ya estaban adaptados a la forma de 
trabajo constructivista que todo el curso propedéutico propuso, se 

observ6 una gran participacién por parte del alumnado, sobre todo al 
emplear el debate, el alumno mejoré su forma de expresién asi como 
la integraciédn de nuevas palabras a su vocabulario, la capacidad de 

reflexion fue mas asertiva, es decir, ante problematicas presentadas, 
se origind mayor madurez en sus respuestas. 

Sin embargo, no se obtuvo el mismo efecto en todos los alumnos, ya 

que algunos de ellos por sus caracteristicas familiares y su desarroilo 

cognoscitivo, no pudieron integrarse a la forma de_ trabajo
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constructivista que la mayoria si logro. Estadisticamente, e! 80% del 
grupo accedié a la forma de pensamiento formal, la conformacién de 
hipdtesis fueron mejor elaboradas por ese porcentaje del grupo, un 

20% no obtuvo acceso al pensamiento formal, se siguieron manejando 

en la etapa concreta, aunque ya se vislumbro un acercamiento a la 

construccién de su aprendizaje. (ANEXO 2) 

El trabajo inicial fue el de aplicar un ejercicio en donde se observara 

el nivel de reflexién de! sujeto (ANEXO 1). En donde los resultados 

obtenidos arrojaron un nivel muy elemental de razonamiento, es 
decir, el periodo de operaciones concretas estaba muy fijo en los 

sujetos, posteriormente se aplicd la propuesta y posteriormente se 
vuelve a aplicar dicha bateria pedagdgica, arrojando como resultados 

una mejor comprension, una reflexi6n mas estructurada y un manejo 
de vocabulario mas avanzado. 

Debemos aclarar que el curso propedéutico que se mantuvo durante 
dos meses sin entrar al conocimiento del programa vigente, pero que 

sirvié de base (ya que apoyandonos en conocimientos que se toman 
en sexto grado) en las asignaturas de matematicas y espafiol estuvo 
vertido de aigunos problemas, siendo lo mas importante lo que los 
padres de familia manifestaron, siendo uUnicamente uno de ellos el 

que no estuvo de acuerdo en esta forma de trabajo y dio de baja a su 
hijo, ya que la “mediocridad del docente no te iba a permitir a su hijo 
tener un buen nivel de conocimientos en la educacién secundaria’, lo 
mas notorio de dicha actitud es que el padre de familia es un profesor 

de educacién secundaria. En cuanto a los demas, observaron en sus 
hijos mas interés en la investigacidn documental y mencionaron que 
se volvieron mas criticos en cuanto a lo que veian en la televisién. En 
relacion con el aprendizaje enciclopédico ai que  estaban 
acostumbrados, ya que se ha manejado tradicionalmente que el que 

escribe mas, tiene mayor aprendizaje, también se fue descartando, 
respetando ampliamente la actividad docente. (ANEXO 3) 

En este capitulo se manifiesta la manera de trabajo que se llevo a 

cabo con los educandos, resaitando que si bien la propuesta surtiéd 
efecto en este grupo de alumnos, cumpliendo con las expectativas 
propuestas, volvemos a observar que un determinado numero de la 
poblacion estudiantil no accedera a su aprendizaje, mientras no 
introyecte esta manera de pensar, es decir que él es el Unico 
responsable de su aprendizaje dentro y fuera de la escuela, y 
observar que e! docente es un mediador o facilitador de dichos 

aprendizajes. En cuanto al aspecto social es primordial el papel del 

Estado en fomentar la movilidad social, partiendo del hecho 
educativo, formando en este medio, al ciudadano que se requiere 
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para que al insertarse a la fuerza de trabajo sea lo suficientemente 

tenaz y entusiasta tanto en su desarrollo tanto como estudiante como 

trabajador, cualquiera que sea su actividad en el futuro. 
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CONCLUSION. 

La escuela es uno de los medios de control del Estado. Socializa 

aliena, somete, reproduce, su papel es hacer funcionar a una 

sociedad desde e! punto de vista comunidad. Pero cualquiera que sea 

el lado por el que nos inclinemos para considerarla, se debe 

mencionar que el Estado como rector, propugnador y controlador es 
el que avala la problematica que embarga a la educacién. En esta 
problematica el papel del Estado es quien debe organizar a la 
sociedad en base a politicas, que el mismo proceso histérico exige, 
debe también involucrarse en la forma de trabajo que el docente ileva 
a cabo en el aula. Sobre ja base de eso se aborda la forma que 

presenta el Sistema Educativo Nacional haciendo una descripcién 
acerca de su estructura, dando entrada a la problematica que el 

Sistema Educativo especificamente en el Estado de México presenta 
a partir de una resefa histérica desde que se erigiéd como entidad 
hasta nuestros dias, siendo lo mas importante desde nuestra posicion 

y de acuerdo a dicha descripcién histérica, que se fundamenta 
siempre basandose en ideas centralizadoras, avaladas por la 

caracteristica federativa de] Estado mexicano, es decir, las politicas 

educativas de la entidad parten de un marco celular, que en este 

caso, es el ejecutivo y la Secretaria de Educacién Publica, 

conjuntamente con el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educacion) y en apoyo de las autoridades locales, los cuales en su 

conjunto implementan un Programa denominado “Acuerdo Nacional 

Para La Modernizacién Educativa’, aglutinando como educacién 
elemental a los tipos o niveles preescolar, primaria y secundaria en 
sus diversas modalidades. Al mismo tiempo, un mecanismo evaluador 
del docente denominado “Carrera Magisterial”, en donde se le evalua 

desde diferentes perspectivas, esto provoca que los docentes nos 

centremos mas en nuestro trabajo, haciendo que el profesor frente a 

grupo, que son los que representan las bases, se fracture, es decir, 

cada cual haga lo que mejor le parezca, esto implica que el gremio 

magisterial se desintegre, sobre todo porque cada docente hara todo 

lo posible por ser merecedor de los puntos que ese mecanismo 
evaluador exige para ascender a las fases que la “Carrera 
Magisterial” marca, se menciona todo esto, ya que el docente al tener 

que observar, analizar y sobre todo lograr que sus alumnos aprendan, 

caen en verdaderas contradicciones. Con esto queremos decir que al 
establecer que al establecerse el Acuerdo Nacional Para ia 

Modernizaci6n Educativa, tambien se propugna la tendencia 2 

cambiar los planes y programas de estudio, al mismo tiempo los libros 
de texto gratuitos sufren un cambio radical, estructurandose de 
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acuerdo a un punto de vista constructivista, la cual parte de las 

Teorias de algunos investigadores acerca de cémo aprende el 
alumno, Denominada Teoria Genética o Psicogenética, siendo su 

principal representante Jean Piaget, quien sobre la base de su 
epistemologia genética implementada a partir de algunos métodos 
especificos, reconocidos como el histérico - critico enunciado por 

Rolando Garcia como la reconstitucién de la historia de la ciencia 
basandose en los analisis de los procesos conducentes de un nivel 
de conocimiento a otro. Otro de sus métodos es el formal, en donde 

se analiza los problemas de estructura formal de los conocimientos y 

la validez de esos sistemas. Se basa también en un método de 
analisis psicogenético , en donde se analiza los problemas de accién 
y no de vatidez forrnal referidos a la caracterizacién de los estados 
de conocimiento en distintos niveles sucesivos y a los mecanismos de 
pasaje de uno a otro, sin dejar de lado el método clinico en el que 
utiliza la entrevista y otros medios de investigacién con fa intencion 
de observar lo que se oculta tras la apariencia, permitigndose mas 
acercarse a las mentes infantiles. Esta Teoria no surge de la nada, 
ya que para poder llegar a ver su implicacién con la educacién (cabe - 
recordar que Piaget no tenia como propdésito que su Teoria se 
retomara para el hecho educativo), meramente era relacionar el 
aspecto psicolégico acerca de cémo el sujeto accede al aprendizaje. 
Apoyandose en eso se realizo un rastreo histérico acerca de cémo la 
Psicologia se ha insertado en la Pedagogia para poder elaborar una 
curricula especifica, recordando que la curricula escolar en el ambito 
primario tiene un fundamento psicolégico, para conducir al sujeto 
hacia una forma de pensar especifica con el propdésito de insertarlo 
en la vida cotidiana, acercandolo a su realidad, también se contempla 
un fundamento filoséfico con el propésito de que el alumno adquiera 
el aprendizaje con ta propuesta de un para qué, formando al mismo 
tiempo un modelo de hombre, sin descartar el aspecto pedagdgico, el 
cual estructura la metodologia y las estrategias bajo un paradigma 
didactico. Partiendo de esto, y sobre la base de la Teoria Genética, 
se plantea una forma de aplicarla en el hecho educativo apoyandose 
en el Constructivismo, que en su conceptualizacién encaminada al 
hecho educativo consiste en que el alumno construya su aprendizaje 
basandose en sus experiencias, provocando que dicho aprendizaje 
sea significativo. Dicha como Teoria Constructivista, se desglosa en 
tres ambitos: el psicolégico; basado en la Teoria Genética, el 
filoséfico; apoyado en el Constructivismo Radical de Von Glaserfeld 
quien se sustenta en Giambattista Vico, uno de los fildsofos del siglo 
XVIII en los que ya _ existia@ una manera de observar al 
constructivismo, también se enfoca al punto de vista pedagdgico, 
siendo éste el punto de partida para estructurar la nueva forma de 
abordar el aprendizaje en los actuales planes y programas de  
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estudio. Implicando esto una problematica aguda, la cual en resumen 
seria el papel del profesor ante la contradiccién de abordar los 
programas sobre la base de! constructivismo y abarcar el programa 

en 200 dias de trabajo, recordando que estructurar una nueva forma 
de pensar, requiere la desestructuracién de otras ya establecidas por 

tradicién, siendo el docente el encargado de hacer esos cambios, 

pero si este no esta preparado o no quiere hacerlo, eso dificulta aun 
mas lo que se pretende. Es necesario arguir que por un Jado nos 

enfrentamos a la resistencia del docente, por otro, nos encontramos 

con términos ambiguos que provocan desconcierto y falta de claridad 
en los planes y programas oficializados a partir de 1993. 

He aqui porque implementar un curso propedéutico en el sexto grado 
de educacién primaria, partiendo no nada mas del paradigma de 
conocer la Teoria Genética y el Constructivismo, sino cémo otros 

abordan dichas teorfas sin descartar las anteriores formas que estan 
implicadas en el proceso ensenhanza - aprendizaje, especificamente 

nos referimos a la postura de Skinner basada en el condicionamiento 

operante que fundamenta la Teoria Conductista. En donde quiza de 

‘entrada se contrapone la Psicogenética y e! Conductismo, pero 
nosotros planteamos que todavia existen formas muy arraigadas de 

trabajo por parte de los docentes, utlizando el estimulo - respuesta. 
Por eso retomando las Teorias de Instrucci6n propuestas por Bruner, 
Bandura, Case, y Ausubel se conformo la propuesta metodoldégica 
dentro de este trabajo de tesis. Obteniendo de acuerdo a nuestra 

practica docente, el validar dicha propuesta, ya que los cambios que: 
se realizaron en los alumnos el curso propedeutico (propuesta 

metodolégica) se acostumbraron a la forma de trabajo que los libros 
de texto marcan, los cuales estan estructurados para que a partir del 

uso de su pensamiento Idgico Ileguen a la construccién del 
aprendizaje de la ciencia, el lenguaje etc. 

Este trabajo sirve como base para que se implemente en todos los 
grados esta forma de trabajo, al mismo tiempo para que se continuen 
haciendo investigaciones acerca de la relaci6n entre aprendizaje, 
curricula escolar y el papel del docente ante el Constructivismo. 

En esta investigacién las limitantes mas notorias fueron la forma de 
pensar del alumno ante una nueva forma de trabajo, lo cual al inicio 
hizo dificil aplicar la propuesta, pero después de un tiempo, eran 

ellos los que exigian y se exigian mas para lograr su aprendizaje. 
Otra mas fueron los padres de familia, acostumbrados a que los nifios 

tengan trabajo escolar en casa, en donde utilicen mucho su cuaderno 

de trabajo, (el docente les dejaba como tarea ver un programa de 

television especifico o que observaran aiguin fenomeno en el  
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mercado, etc. en donde necesariamente no lo tuvieran que usar), 
provocaron algunas observaciones por parte de padres de familia. En 
cuanto a las autoridades escolares, !a consigna era de que esta bien 
que se implemente esa forma de trabajo, pero hay que recordar que 
se debe abarcar el programa vigente. Esto implicé observar las 
siguientes cuestiones. 

El bajo nivel académico, la posicién del docente ante estas 
circunstancias, el papel del estado como rector y precursor de ideas 
de cambio para la formacién de generaciones que utilicen su 
pensamiento ldgico y critico, son algunos de los retos a salvar para 
lograr que la poblaciédn mexicana quede inmersa en los rubros de una 
sociedad desarrollada. Obviamente son muchos mas los problemas 
que se deben salvar, pero a nosotros como estudiosos de la 
educaci6n, nos corresponde dar la pauta para que tal problematica 
disminuya. 

Por io tanto, el papel del pedagogo, al ser muy amplia su area de 
trabajo, pero siempre relacionada con aspectos educativos, tiene la 
obligaci6n profesional de ademas de hacer andlisis de teorias y sus 
posibles aplicaciones a ia practica educativa,.ser promotor de 
cambios ideolégicos, implantando practicas que conlleven§ a la 
sociedad a formar diferentes y mejores formas de pensar acerca de la 
problematica que envuelve a todas y cada una de las diversas 
actividades del ser humano. 

La escuela primaria, es uno de los centros institucionales en los que 
debe regir la forma de pensamiento ya mencionada, sin embargo, el 
trabajo es arduo y por lo tanto, lento. El cambio requerido es un 
proceso del cual los docentes deben estar convencidos de poderlo 
realizar. 

La concepcién predominante en la ensefanza y el aprendizaje de los 
docentes de educacion basica se resume diciendo que la ensefanza 
es la transmisi6n de conocimientos, mientras que el aprendizaje se 
entiende como el cambio de conducta, no revelando una 
problematizaci6n del proceso, es mas, ni siquiera hay una 
articulacién entre ensefiar y aprender, apareciendo como cuestiones 
excluyentes y por demas diferentes, ante este resulta dificil acceder a 
una resignificacion de la practica educativa. 

Por otro lado, !a formacién de docentes esta firmemente fincada en 
que “el maestro se hace en la practica’, io que constituye un modelo 
de formacién idealizado det docente, en este sentido hace falta una 
estrategia para desarrollar un aprendizaje constructivo orientado a la 
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ensefianza docente. Pero bueno, esto le corresponde a la curricula 
de las escuelas Normales. El problema se encuentra en el aula de la 
escuela primaria en donde sea el alumno quien a través de un 
proceso sea el mismo el constructor de su aprendizaje. 

Es esta la manera en que como pedagogo propongo para que paso a 
paso, el cambio se dé desde la educacién elemental, ya que la 
formacion en tales instituciones son los cimientos para que al realizar 
estudios a otro nivel o simpiemente para que el sujeto se inciuya en 
la sociedad, es importante que construya e! mismo las alternativas 
que provoquen la solucion a problematicas cotidianas. 

El presente trabajo presenta una alternativa mas, no precisamente 
descubriendo la férmula ideal para que el sujeto aprenda, siendo sdlo 
uno de los tantos ejes de analisis. En cuanto a su practica, los 
docentes pueden considerar que no se trata de promover una moda, 
sino de compartir algunos principios, en donde la inercia queda 
descartada, porque la ensefhanza constructivista no puede darse por 
mandatos o por oficio, es posible sdlo si los maestros estan 
convencidos y tienen voiuntad, ya que este asunto no es sdlo posible 
con mayor informacion, ya que exige una postura y un compromiso en 
la practica docente. No queremos ver esta formacién “constructivista” 
como algo pasajero, ya que comprobado esta que es una de las 
alternativas que en mi practica como docente ha sido la que al 
alumno le finca el conocimiento de manera espontanea y natural, sin 
tener que recurrir a verbalismos, cohersiones, etcétera. 

Por lo tanto, con una nueva propuesta curricular, es posible a partir 
de diversas concepciones del trabajo pedagdgico dirigida 
fundamentalmente para jos profesores, lo que permitira una 
resignificacién de la practica cotidiana, en la que los requerimientos 
de conceptos de una ensefianza constructivista supere el ejercicio 
automata de planes y programas de estudio y se inscriban en un 
Proceso permanente de reflexi6n, andlisis y mecanismos para 
compartir la teoria y la practica educativa. Dando como resultado una 
disminuci6én en el tan mencionado bajo rendimiento académico. 

Esta investigacién no esta concluida (ya que to éptimo es que se 
hiciera un seguimiento de quienes formaron parte de este grupo en 
los niveles escolares subsiguientes para observar los alcances de 
dicha propuesta), pero sirve de soporte para aquellos que estén 
interesados en vincular las propuestas que la Teoria Genética y e! 
Constructivismo nos marcan en virtud de poder implementar 
alternativas que no estén enfocadas a la accién aUlica de la escuela 
primaria, sino ir mas alla, en donde la problematica que la escuela  



  

125 

tradicional tiene, se vea refrescada con estas nuevas formas de 
observar al alumno y en donde el docente haga una profunda 
reflexion acerca de como es que aprende el sujeto con quien esta 
involucrado. 
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  ANEXOI 

 



  

EJERCICIO UTILIZADO PARA CONOCER LA FORMA REFLEXIVA 
DEL ALUMNO. 

t. - Observa con atencién los siguientes dibujos y ordénalos, 
colocando ndmeros como creas que fueron ocurriendo las cosas. 
De tal forma que tengan sentido, elaborando una redaccién. 
  

  

  

  

  

  

                  

  
  

  

  

  

  

  

  

   



2.- Adivina el nombre de mi amiga, para saberlo tienes que 

descifrar las pistas. 

e La primera letra estd en sal y en peso. 

La segunda estd en carro pero no estd en corro. 

e La tercera estd en Roma y en cierre. 

¢ Con la cuarta comienza la palabra imdn. 

e La quinta estd en tio y en pata. 

e La sexta estd repetida en papa. 

' MI AMIGA SE LLAMA 
  

3. - Escribe algunas ideas principales del siguiente texto. 

Esta es una belleza muy internacional. Su nombre’ 
crisantemo es derivado del griego, que quiere decir “Flor 
dorada"; es originaria del Japén, China y el sudeste de 
Asia; en México es una de las flores que mds se cultivan, la 
planta crisantemo posee al mismo tiempo los dos tipos de 
6rganos: flores masculinas en los extremos y flores 
femeninas en la base. 

  

  

  

  

   



4. - Ordena las siguientes ideas, de acuerdo a la forma en que se 

redacta un cuento, colocando en el paréntesis e! nimero que 
corresponda, de acuerdo a como consideres que hayan ocurrido 

los hechos. 

( )El principe abrié la puerta del castillo y entré. 

(| )Habia una vez un principe que buscaba la fuerza de la verdad 

eterna. , 

( )El primer dia tuvo que enfrentarse al ciclope gigante y gand. 

(| )Un mago le dijo que encontraria la verdad eterna en un castillo 
de diamante. 

( ) Después de pelear con el ciclope gigante le dio mucha hambre. 

( ) A lo lejos, desde lo alto de ta montafia, vio el castillo de 

diamante. 

( ) Después de comerse una frutilla silvestre se sintid muy 

cansado y se quedo profundamente dormido. 

( )Después de ese profundo suefio desperté en lo alto de una 
montafia. 

(| )Se encaminé al castillo, atravesando un rio de un liquido blanco 

como la leche. 

( )Al entrar vio un cofre y adentro estaba la fuerza de la verdad 
eterna. 

5. - Elabora un dibujo de acuerdo a cémo sucedieron los hechos. 

  

       



6. - Elabora una redaccién a partir del siguiente enunciado, 

escribiendo descriptivamente al sujeto y al predicado. 

LA CASA ESTA EN LA MONTANA 

  

  

  

  

7. - El siguiente dibujo es la ilustracidn de un texto, escribe el 

nombre que tendria el texto y porqué. 

  

  

  

   



8. - Elabora una descripcién del dibujo anterior. 

  

  

  

  

  

  

  

9.- A partir de las siguientes palabras escribe una historia acerca 
de lo que desees. 

pelicano 

hueso herbivoro 

macanazo deshabitado Hol
l 

sig
 

  

  

  

  

  

  

  

10.- Clasifica las palabras anteriores en graves, agudas, esdrujulas, 

de acuerdo a la silaba ténica. 

  

Graves Agudas Esdrajulas 
  

           



  

  

  

          

1, - Analiza la Seriacién y completa el simbolo faltante. 

- 
Sle dios 

2. - Resuelve el siguiente problema. 

  

                      

La trompa de un elefante mide el doble de su cola y ésta es un 
cuarto de su cuerpo, que a su vez mide el triple de la cabeza, la 
cual mide un metro. 
éCudnto mide en total el elefante desde la punta de la cola hasta la 
punta de la trompa? 
  

3.- Descubre o localiza los objetos de la derecha en el dibujo de la 
izquierda y coloréalos. 
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA 
MANERA EN QUE OBSERVAN A SUS HIJOS AL TOMAR 

SU CURSO PROPEDEUTICO. 

1.- £COMO HA OBSERVADO A SU HIJO EN LAS ULTIMAS CUATRO 
SEMANAS AL VER ALGUNOS PROGRAMAS TELEVISIVOS? 

2.- COMO SABE SI SU HIJO HA HECHO TRABAJO ESCOLAR? 

3.- COMO SE EXPRESA SU HIJO AL REFERIRSE AL TRABAJO 
ESCOLAR? 

4.- ESCRIBA SU OPINION ACERCA DE COMO HA OBSERVADO EL 
CURSO QUE SU HIJO LLEVA DURANTE ESTE CICLO. 

 



4. - Escribe el antecesor y sucesor de los siguientes numeros. 
  

34, 768, 987 
  

564, 789 
  

54, 876, 001 
  

546, 000 
        54, 721, 000 
  

5.- Un elefante pesa siete toneladas, ¢Cudntas veces cabe su peso 

en un tanque de guerra que pesa 58 toneladas? 

  

6.- Una jirafa que se llama Clementina mide cinco metros de altura 
aproximadamente, ¢Cudntas Clementinas caben en... 

A) El Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo que media 

45 metros. 

B) El Aconcagua, el pico mds ‘alto de los Andes, mide 

6,962m._ 

C) La torre Eiffel, simbolo de la ciudad de Paris mide 
300m. 

D) La torre Latinoamericana, edificio de la ciudad de México, mide 

182 m. 

E) La pirdmide de Gizéh en  Egipto, mide 137 
metros. 

  

  

  

  

7. - Colorea todos los cuadrildteros del siguiente dibujo. 

  

  

      

  

 



8.- Elabora una grdfica de la forma que gustes, con los siguientes 

datos: 

Inglaterra cuenta con 34, 567 poblados pequefios. 

Australia tiene 564, 786 poblados con la misma caracteristica. 

El Salvador tiene 2, 811 poblados. 

Canadd 10, 763 poblados. 

Cuba 899 poblados de fas mismas caracteristicas. 

  

       



  

9.- Plantea una situacién problemdtica para cada una de fas 
siguientes cantidades. 

A) 45 km. Por minuto. 

B) 6, 980 alumnos. 

Cc) 50% 
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