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CAPÍTULO 

CONTEXTO Y PR ÁCTICA PROFESIONAL 

. 1 Función docente del biólogo en la escuela secundari a. 

El presente trabajo fu e desanollado en el Centro Universitario Atizapán , S C , 
con domicilio en Comonfort No. 3, Ciudad López Mateas , Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México . La rea li zación se hizo durante 12 aiios, a partir de agosto de 
1988 hasta JUiio del 2000. 

Este trabajo de acti vidad profesional tuvo como objetivo primordial la 
e-.;periencia del biólogo en la docencia y su pa1ticipación en la ensefi anza de la 
Biología, en el nivel básico de educación Secundaria . 

Sabido es, que la Biología es un área de importancia central en el Sistema 
Educativo Mexicano. Los beneficios de una ed ucación científica no deben 
limitarse a sólo adquirir conocimientos, ya que es una actividad social que 
incorpora valores, actitudes y habilidades. La práctica y el aprendizaje de sus 
métodos propicia la aplicación sistemática de elementos como la integridad , la 
diligencia, la creatividad, la imparcialidad, la imagi nac ión y, muy especialmente, 
la curi osidad, la apertura hacia nuevas ideas y el esceptici smo razonado 

Los nit'íos y jóvenes, al igual que los científicos, son especialmente curiosos 
Esto determina que el estudio de la ciencia pueda tener gran atractivo para los 
es tudiantes de Secundaria. 

La función docente, en este caso, fue hacer que los est udi antes aprovechara n 
su capacidad para hacerse pre guntas y buscar respuestas de manera sistemát ica 
y, as í, aceptar ideas nuevas que les permitieran di sfrutar el descubrimiento de 
nuevos conocimientos. 

Todo esto hizo que en el estudi o de la Biología, tan cercana a la experi encia 
directa de Jos estudiantes, pudiera utilizarse un enfoq ue que relac ionara Jos 
contemdos de la as ignatura con las experiencias cotidianas de los alumnos 
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La participación docente, aunada a una constante actualización para esta 
empresa, ayudó a combatir los extendidos prejuicios que causan que los jóvenes 
consideren a las materias científicas como algo aburrido, difícil y que debe ser 
temido. Ay udando a los estudiantes para ver a la ciencia no sólo como una forma 
de buscar respuestas a problemas, sino como una manera de entender el mundo 
en que vivimos. Permitiendo que la visión de los estudiantes no se vea limitada y 
que el país se beneficie con la formación de más profesionistas en las áreas 
c1entí fic<ts . 

Esta formación de biólogo, ha permitido, tener una !:,'Ta n participación para 
ayudar a establecer la interacción entre los distintos fenómenos naturales, ya 
que, para la explicación de cualquier hecho o fenómeno natural es preciso 
recurrir a las diferentes ramas y ciencias auxiliares de la Biología, que establece, 
que la vida tiene íntima relación con la materia y la energía y, su conocimiento 
no podría explicarse completamente sin entablar rel ac iones con la Física, la 
Química y con fa s Matemáticas, por ejemplo. 

La educación Secundaria es un espacio educativo que debe consolidarse con 
ca lidad , mediante la constante actualización de los que en ella trabajamos , 
además, estando atentos a los avances científicos y tecnológicos que son 
indi spensables para las generaciones venideras. Mediante acciones pedagógicas, 
es te tipo de escue la tiende a consolidarse y motivar a quienes forman parte de 
ella . 

. 2 Relélc1ón entre la actividad profesional del biólogo y otras profesiones . 

Con la formación y acción docente y, como biólogo, se deben tomar todos 
aq uellos componentes que tienen que ver con los procesos del ejercicio en la 
docencia , así, como las prácticas educativas sustantivas escolaridad, condición 
laboral , expectativas, al'ios de servicio y la disposición de incorporarse en 
acciones de enseñanza. Todo unido a las tareas de actualización, ya sea, en 
cursos nac ionales o estatales, talleres de actualización, trabajos colegiados en la 
1nstituc1ón o fuera de ella, con el consecuente intercambio metodológico 

Esta act ividad profesional , puede ser útil y benéfica a los profesionistas 
(biólogos, químicos, físicos , médicos, odontólogos, etc.), que reali za n o deseen 
real iza r su trabajo en la docencia, puesto que se relac iona con las necesidades 
especificas de la formación personal del docente, como un apoyo pedagógico y 
sus efectos frente a grupo. Fortalece las funciones ed ucat ivas vigentes, 
proporcionándoles algunos elementos teórico metodológicos para el análisis de 
problemas compleJOS y los medios idóneos para reso lverlos, ayudando a mejorar 
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la práctica docente . Como pa11e integral , auxilia a tomar decisiones para ver con 
mayor claridad los objetivos y mejorar su rendimiento, determinando la mejor 
manera de enseñar y, una mayor calidad en el desanollo de su ejercicio 
profesional , en beneficio de la educación que reciben los niños y jóvenes 
mexicanos . 

. 2.1 Función docente . 

En el Sistema Educativo Mexicano , el docente es considerado como el factor 
primordial de la educación ; favorece la investigación y la experimentación 
educativa y estimula en los alumnos una actitud activa durante su aprendizaje, a 
fin de que se hagan responsables de su fonnación . Capacita al educando para 
comprender la realidad y desanolla en él las facultades creativas y la propia 
iniciativa para que esté en condiciones de continuar los estudios e incorporarse 
productivamente a la sociedad. Pretende que el educando aprenda a aprender y 
que permanentemente continúe superándose, (Bravo y Cananza, 1976). 

La actualización docente enmarca el aprecio por los valores culturales y por 
las manifestaciones del ser humano que pretenden el beneficio de los demás. Un 
mayor entusiasmo que favorezca la comunicación y desca11e el egoísmo. La 
capacidad de entablar relaciones humanas , especialmente con las personas a 
quienes dirigirá su acción (ni11os , adolescentes, jóvenes, adultos). Entusiasmo 
por estar al día en los avances de la ciencia y de la técnica que puedan colaborar 
al mejoramiento de su labor. Una visión positiva de la vida, del futuro de la 
humanidad y sobre todo en la educación. Una coincidencia clara del alcance y 
trascendencia de la labor educativa, en la que las fallas del maestro pe1judican 
seriamente la personalidad de nuevas generaciones. 

Los cursos colegiados, ayudan a pensar que por más efectiva que pueda ser la 
. labor individual de un maestro o cualquier otro profesionista , no se compara con 

la eficacia de la acción de equipo de toda una academia o cuerpo docente. 
C uando el equipo de trabajo esté bien integrado, podrá compa11ir, analizar y 
solucionar mejor los problemas de cualquier tipo que se presenten en la 
in stitución a la que pertenezca. Adquirir un compromiso consigo mismo, hará del 
profesionista el mejor juez y el mejor promotor de su actividad profesional. 
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J Técnicas de enseiianza utili zadas. 

Para fac ilitar la enseiianza de la Biología, se requi rió de principios didácticos 
que fueran aplicables y funcionales y, decidir cuá les y cuándo aplicarlos, 
tomando en cuenta las características de cada grupo. 

Se planeó la enseiianza, seleccionando y pro6rra mando racionalmente las 
ac ti vidades, con la intención de que el aprendizaje resultara "seguro" y efi ciente, 
y que, condujera progres ivamente al maestro y al alumno hac ia las metas 
deseadas 

Las técni cas metodológicas más utiliza das para el desarro ll o de la act ividad 
profes ional fue ron: 
a) Discusión diri gida. 
b) Foro 
e) Expos ición 
el ) Interrogatorio. 
e) Demostrac ión 
f) In vesti gación bi bli ob,1Tá fi ca. 
g) Corrill o. 
h) Torbe llino de ideas. 
i) Cuchi cheo 
h) Asoc iac ión de palabras 
1) Ma pas conceptuales 

Como complemento, se utilizaron acti vidades extraescolares, prácti cas de 
campo y prácticas de laboratorio. Estas técnicas permitieron verifi ca r los 
conoc imi entos previos que traían los alumnos, y de allí , avanzar en los 
programas de estudio y en la planeac ión de cada tema. De la mi sma manera, el 
uso de las técni cas ya mencionadas, ayudó a que los alumnos es tu vieran 
rn ot ivados para rea lizar el esfuerzo que supone el proceso del conoc im iento y 
que requi ere de la vo luntad, de utili zar lo que se conoce para incorporar lo 
nuevo, entender lo que desconocían y construir una estructu ra que constituye ra 
un cuerpo de conoc imi ento más amplio, profundo y "'rico''; para lo cual , se 
diseiió el material apropiado para el mejor desa1TO ll 0 de la planeac ión educativa . 

Para el primer aiio de Secundari a, se elaboró en noviembre de 1988 , el ma nua l 
de prácticas de Ciencias Natura les l, con 54 páginas, incluye ndo ]4 prácticas El 
objeti vo fu e tener un manual de prácti cas con materiales de fác il adq ui sición para 
los alumnos. 
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La finalidad de ese manual fue encauzar al alumno dentro de la ciencia y que 
éste pudiera correlacionar los conocimientos teóricos con los prácticos , con un 
enfoque disciplinario, puesto que en el manual se incluyeron observaciones 
generales de trabajo, junto con las precauciones que se deben tener al rea li za r 
cualquier actividad en el laboratorio . 

En el mes de julio de 1989, se tomó la dec isi ón de realizar un manual de apoyo 
didáctico para el área de Biología, con un total de 259 páginas. El objetivo 
principal de ese manual fue el aprovechamiento del mismo, que al ser utilizado 
por los alumnos, éstos analizaran de mejor manera cada uno de los temas. La 
estrategia utili zada para la elaboración del manual , consistió en la integración de 
temas, en los cuales los alumnos tenían problema para su comprensión, tales 
como bioenergética, metabolismo y aspectos botánicos y zoológicos entre otros. 

En enero de 1994, se elaboraron los manuales didácticos para Biología . El de 
primero de Secundaria, cuenta con un acervo de esquemas y preguntas bás icas. 
Elaborado a base de crucigramas, sopa de letras y fi guras, con un total de 157 
páginas. Para segundo de Secundaria, fue elaborado de la misma manera que el 
de primer afio, pero con 136 páginas. El objetivo de los materiales antes 
mencionados, fue la apropiación de ideas más claras, en cuanto a los conceptos 
biológicos, que tanto esfuerzo le provocan al alumno. Las estrategias de 
elaboración consistieron en crucigramas, sopa de letras y fi guras, con la finalidad 
de lograr una mayor motivación en los estudiantes. 

1.4 Limitaciones de la actividad profesional 

Una de las principales limitaciones para desempefíar esta actividad 
profesional, fue el ser profesionista sin la formación específica para la docencia . 

"Ante la falta de trabajo, los universitarios fu eron ocupando los lugares que 
los normalistas dejaban: muchos preferían reb'Tesar a su Primaria, pues se ganaba 
lo mismo y con menos alumnos. Además, cuando a la Normal se le aumentaron 
aiios de estudio (se refiere a cuando se le confirmó nivel de licenciatura a la 
caITera de maestro de Primaria), pues; ¿quién iba a querer estudiar después en la 
Normal Superior? Los universitarios fueron llegando mientras los normali stas se 
iban yendo", ( Sandoval , 1996). 

Otra limitante, fu e la falta de experiencia en la conducción de grupos de 
Secundaria, que en esa etapa presentan características propias de su edad 
adolescente, en la cual se establece un periodo de transición , donde el individuo 
necesi ta formarse una identidad propia en cuanto a normas y va lores. 
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.5 Difi cultades durante el trabajo profes ional. 

Las difi cultades durante el desarroll o del trabajo pro fe sional, estuvieron 
li gadas a las limitaciones antes descritas 

a) Con respecto a la mala pl aneac ión, las clases que se impai1ían eran para los 
alu mnos aburridas y tediosas, logrando con ell o el ausentismo, la poca 
pa rti cipac ión y el bajo rendimiento académico. 

b) El autoritari smo mostrado, en donde sólo lo que el profeso r dec ía se tenia que 
ll eva r a cabo , inducía a la rebe lión constante por parte del alumnado. 

c) Prop ic iar la memon zac ión de conceptos, la recitación de temas y la form a de 
eva luar con la apli cac ión de un examen, hacían mella en e l rendimiento esco lar. 

Como dice (Ava nzi ni , 1994) ; la afirmación central de la pedagogía tradicional, 
lo que de fin e un maestro como didáctica, es, pues, la convicc ión expl íc ita o 
inconsc ient e, de que el trabajo no interesa a los alumnos, y que por lo tanto es 
necesario ob li garl os a reali zarlo Pa11iendo de esta afirm ación central , todo el 
esfu erzo pedagógico desplegado desde el ori gen de la institución escolar, 
consiste en in ve ntar los medios más efi caces para ind ucir a los alumnos a hacer 
lo que no les gusta y a di sponerse a hacer un es fuerzo que no hacen 
espont áneamente 

d) Las dife rencias entre un grupo y otro y la etiquetación de los mismos, por ser 
un o de básicos y otro de ava nzados, provocaban el descontro l en la planeac ión 
sistemática del trabajo docent e 

Segú n, ( Bolster, 1983 ); el conoc imiento que los maestros tienen de la prácti ca 
doce nte , surge de la necesidad de comprender la complejidad de un contexto 
pa11icul ar con la prec isión sufic iente para ser capaz de actuar efi cazmente en é l. 
Cada maes tro , de hec ho, sabe que aunque hay muchas similitudes entre los 
gru pos, cada uno tie ne sus propias características especiales, y que la prác tica 
doce nt e efec ti va req ui ere el reconocimiento y la aceptación de su carácter 
sin gul ar El conocimiento de los maestros acerca de la práctica docente se \ alida 
pra gmáti ca ment e Los principios se toman como verdaderos cuando dan lugar a 
acciones que fun cionan 
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El conocimiento válido de la enseflanza debe basarse en una concepc ión 
globa l de l sa lón de clases. Además , de poder incorporar las contingencias 
imprevistas, algunas de las cuales pueden estar totalmente fuera del alcance del 
cont ro l del docente. Aunque la enseflanza requiere mantener un orden razonab le 
en el salón de clases, hay serios límites a las posibilidades del maestro de 
imponer ese orden. No son solamente las diversas necesidades de cada estudiante 
lo que hace imposible prever con precisión y por lo tanto controlar el 
co111po11a miento de cada uno, en cualquier momento dado, si no también el hecho 
de que cada grupo escolar se encuentra inmerso en una estructura escolar más 
amplia, lo cual significa que está constantemente suj eto a la influencia de eventos 
e:\ ternos. 

e) La mala planeación propiciaba en el ejercicio la improvizac ión de clases y un 
mayor desinterés de los alumnos. 

f) Una gran dificultad fueron los alumnos que no contaban con el apoyo de sus 
padres, por ser éstos divorciados, separados, alcohólicos o bien que so lamente se 
dedicaban a trabajar deslindando responsabi lidades a la escuela de sus hijos 

La docencia es una relación entre personas; es un encuentro entre el maestro y 
los alumnos Esta es la relación educativa fundam ental y alrededor de ella se 
estab lecen relaciones con otras personas: padres de fa milia, otros maestros, 
autoridades escolares, la comunidad. Por lo que, el trabajo del maestro está 
íntimamente relacionado con la realidad social, económ ica y cultural que lo 
rodea . El primer encuentro con esa realidad lo tiene a través de los alumnos, 
quienes llevan diariamente a la escuela sus experiencias, intereses y problemas, 
que deberán ser tratados por todos los que de una u otra manera forman la 
relación educativa. ( SEIEM, 2000). 

Para lograr parte del objetivo fundam ental del desarroll o de la actividad 
profesional , hubo la necesidad de participar en distintos eventos pedagógicos y 
programas de actualización magisterial. Además, de elaborar algunos materiales 
didácticos como los ya mencionados. 

Orden cronológico de los cursos y trabajos rea lizados durante la actividad 
profesional 

En noviembre de 1988, manual de prácticas de ciencias naturales para pnmer 
a11o de secunda ria. 
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En el mes de j ulio de 1989, manual de apoyo didáctico para biología_ 

Ta ll er de actuali zac ión en la as ignatura de biología, el 21 de agosto de 1992, 
en la Escuela Sec undaria Técni ca 103, SIMON RAMÍR EZ RODRÍGUEZ, en 
At izapán de Zaragoza , Estado de México _ Como parte del Programa Emergente 
de Actuali zac ión del Maestro de l Estado. 

Encuent ros metodo lógicos, en el Colegio ISAAC NEWTO N, en Atizapán 
de Zaragoza , México , el 26 de abril de 1993 . 

Encuentros metodo lógicos, en la Escuela LOMAS, S C , el 27 de abril de 
1993 _ 

Curso Ta ller del Nuevo Plan de Estudios para Secundarias del Prof,rrama de 
Actua li zac ión del Maestro , rea li zado del 23 al 27 de agosto de 1993, en la 
Escuela HIM NO NAC IONAL, de Nico lás Romero, México_ 

Encuentro metodológico, rea l izado el 13 de enero de 1994, en la Secundari a 
8 ISIDRO FA BELA, Atiza pán de Zaragoza, Méx ico_ 

Ponente en el encuent ro metodo lógico, rea li zado el 13 de enero de 1994, en la 
Secundari a 8 ISIDRO FAB ELA , en Atizapán de Za ragoza, Méx ico_ 

Reuni ón de Asesoría Téc ni co Pedagógica, el 2 de septiembre de 1994 , en la 
Secundaria 8 ISID RO F ABE LA, en Atizapán de Zaragoza, México_ 

In greso a Can era Magisterial en la primera quincena de septiembre de 1994 , 
Participando en la as ignat ura de Biología_ 

Jo rnadas Pedagógicas de l Programa de Actualizac ión Magisterial, el 29 de 
marzo de 1995 , en Ati zapán de Zaragoza, México_ 

Cursos de Actuali zac ión, en la Escuela Secundaria NIÑOS HEROES, en 
Tlalnepantla, México. De l 21 al 23 de agosto de 1995. 

Curso Ta ll er Estrategias pa ra el Aprovechamiento de los Libros para el 
Maestro y el Plan y Programas de estudio. Los días 20 y 21 de agosto de 1996, 
en At izapán de Zaragoza , Méx ico . 

Ac redi tac ión de los cursos Nac ionales de Actuali zac ión_ La enseiianza de la 
Biología en la esc uela Sec un dana El 22 de noviembre de 1997 , en Tlalnepantl a, 
Estado de Méx ico 
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Ta ll eres Genera les de Actualización 1998-1999, en la Secundaria Federal 
MEX ICO, del 19 al 21 de agosto de 1998 , en Tlalnepantla, México . 

Ta lleres Genera les de Actuali zac ión 1998-1 999, segunda etapa . En At1 zapán 
de Zaragoza, México. El 19 de enero de 1999. 

Ta lleres Generales de Actualización 1998- I 999, en la Secundaria HIM NO 
NAC IONAL, Nico lás Romero, Méx ico. El 22 de enero de l 999. 

Curso. Trabajo Docente y Construcc ión de la Autogestión Pedagógica . Los 
días sábado de l 9 de enero al 6 de marzo de l 999 . 

Talleres Genera les de Actualización 1999-2000 . Primera etapa , del 18 al 20 
de agosto de 1999 . En Atizapán de Zaragoza, México. 

Taller para Jefes de Academia Locales sobre Proyectos Educativos 1999-
2000. Los días 30 y 31 de marzo del 2000, en la Secundaria NIÑOS HEROES 
de Tlalnepa ntl a, México . 

Curso. Planeación Institucional a través del Consejo Técnico Escolar Con 
duración de 40 horas, en el mes de abril de 2000. 

Talleres Generales de Actualización 2000-200 1, en la Secundaria RICARDO 
FLORES MAGON, de Tlalnepantla, México. Del 16 al 18 de agosto de l 2000. 

Así, el trabajo docente continuamente nos demanda la capac idad de adapta r, 
cambiar, reelaborar contenidos y acti vidades para responder a las neces idades de l 
grupo, por lo cual debemos poner en marcha nuestras capacidades de creatividad 
y de comunicación 

Los maestros no podemos trabajar so los en la búsqueda de so luciones a los 
distintos problemas que afectan nuestro trabajo . A medida que vamos fo rmando 
equipos dent ro y fuera de la escuela con otros maestros, podemos intercambiar 
conocimientos, experiencias y encontrar juntos nuevas respuestas a las preguntas 
y problemas que surgen en la práctica . 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓ RI CO 

2. 1 El trabajo docente y sus relaciones 

Se vie1ten algunos puntos de vi sta que impli ca n el concepto de lo que es la 
docencia y cómo esta se relac iona con la ed ucac ión. 

La docencia es una funci ón soc ial, cuya tarea principal es transmitir va lores. 
El trabajo docente es un ac to de educac ión en el que intervienen de manera 
permanente tres elementos l ) el educando, ello es, el suj eto que se educa: 2) el 
educador, es decir, la persona que educa , y 3) la materia, objeto del proceso 
educati vo, a saber, el bien cu ltural que se apropia el ed ucando bajo la influencia 
o dirección del educador. Así , el docente, es el hombre que lleva a cabo de 
manera sistemática y práctica las tareas de la ense il a11 za ( La1TOyo, 1980 ). 

Maestros y alumnos se relacionan con el saber acumul ado por la humanidad a 
través de su historia y, con el conoci mient o que la escucl;:i ti ene por tarea entregar 
a los estudiantes. 

Aspy y Roebuck (c itado por Abraham Ada , et al. 1986 ), indican que el 
docente debe tener tres actitudes esenciales: 

La fac ultad que tiene un docente para comprender la signifi cac ión de la 
experiencia vivida por el alumno en clase; y, claro está, la facultad de 
expresar di cha comprensión 
El respeto que el docente manifi esta por el alumno tomado ais lada mente. 
La autenticidad del maestro en su rel ac ión con los estudiantes 

Otras relaciones impo1tantes son las que el maestro establece con la 
institución en la que trabaja ; ésta a su vez se integra en el Sistema Educativo 
Nacional. Por último, el trabajo del maestro se rel ac iona con un conjunto de 
orientaciones, ideologías y va lores, tanto personales como institucionales, ya que 
la educación , como proceso intencional de formación de personas, está siempre 
referida a objetivos que tanto el maestro como la inst itución ed ucat iva pretenden 
lograr y éstos, a su vez, se insertan en obje tivos más globa les de acuerdo con el 
tipo de ciudadanos y de soc iedad que el país se propone construir 
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Educación , s ignifica formar creadores, aún cuando las creaciones de una 
persona sean limitadas en comparación con las de otra. Pero hay que hacer 
innovadores, inventores, no conformistas (Jean Piaget, 1973) 

Estar atentos al cambio y tomar oportunamente las deci siones adecuadas, es 
adoptar una actitud preactiva como sefiala Michel Godet (Mojica, 1999). Dicha 
actitud preactiva consiste en reconocer los cambios que se están operando en el 
mundo y empezar a prepararnos para que no nos sorprendan las tendencias de 
gra n impacto como la altísima competitividad en el campo de la ciencia y de la 
tecnol ogía 

La modalidad de pl aneación preactiva considera que es factible predecir el 
futuro y que hay que prepararse previamente para enfrentarlo (Lara Rosano, 
1990) 

Por esa razón, es mucho mejor ser proactivos, que consiste , además de 
adve111r e l cambio, en di sefiar el futuro que queremos . Esta actitud afirma que, 
aunque no puede conocerse el futuro por el gran núm ero de factores que 
int ervienen en un sistema, puede sin embargo, lograrse un futuro más deseable s i 
un o se preocupa por interactuar con alguno de los factores determinantes, 
establ eciendo objetivos bien definidos. Este enfoque de planeación es el que 
postula la planeac ión participativa como el tipo más eficaz de planeación, porque 
permite interactuar con los involucrados y unir esfuerzos para aproximarse mejor 
a la meta (Lara Rosano, 1990). 

" Los hombres son duefios de sus destinos" , dice el dramaturgo inglés William 
Shakespeare , en su obra Julio César, en un momento en que Bruto trata de 
just ificar el asesinato de su padre diciendo que no tenía otra alternativa. Y 
completa la fra se disponiendo en boca del emperador romano éstas palabras : "La 
culpa querido Bruto, no está en las estrellas sino en nosotros mismos",( Mojica, 
1999) 

En relación con lo anterior, el trabajo docente se realiza: 
- entre personas (sus alumnos, otros maestros, padres de familia , autoridades y 
comunidad) ; 
- con e l conocimiento: 
- con la rea lidad social; 
- con la escuela y con los planes y programas; 
- con los valores que él mi s mo y la escuela quieren transmitir . 
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El trabajo docente permite distinguir, en base a las relaciones antes descritas, 
algunas dimensiones que al mismo tiempo le proporcionan al maestro una pauta 
de análisis y, poder analizar por separado cada uno de los aspectos, influencias e 
interrelaciones que abarca su trabajo; hacer una revisión de su propia trayectoria 
como docente; utilizarlas como una herramientas teóricas que se modifiquen a 
través de las sugerencias que él mismo propone, no como "un esquema acabado" 
sino como un material de trabajo que va reelaborándose a medida que se aplica y; 
utilizarlas para fines prácticos, ya sea en la planeación o en la investigación sobre 
algunos aspectos de su trabajo que le interesa mejorar. 

Dimensionar el trabajo docente, como mencionan Fie1To, Rosas y Fortoul 
( l 989) en " Más allá del salón de clases. La investigación participativa aplicada 
al mejoramiento de la práctica docente". Hace sensibilizar al maestro acerca de la 
importancia de su trabajo como uno de los factores más importantes en el 
aprendizaje de los alumnos. 

Dimensión personal: considera al docente como un ser humano, con una serie 
de capacidades y limitaciones, afirmando la importancia que tiene, en una 
profesión que se ocupa de la fonnación de personas. Invita al maestro a analizar 
los motivos por los que eligió la docencia; si se encuentra satisfecho con su 
trabajo o no y sus experiencias más significativas como profesor. 

Dimensión institucional: considera al maestro como profesional de la 
educación, abarcando el conjunto de aprendizajes que ha ido adquiriendo durante 
su tarea educativa, tales como rutinas, métodos pedagógicos, actitudes y formas 
de relación con las autoridades escolares . 

Dimensión interpersonal : marca la relación que se establece entre los distintos 
miembros de la escuela, tanto individualmente como en b'Tupo alumnos , padres 
de familia y otros. 

Dimensión social: se refiere al trabajo docente como una actividad que tiene 
una importante repercusión en la sociedad. Destaca la importancia que tiene el 
papel que juega el maestro frente a la sociedad, el valor y el lugar que ésta le 
otorga, así como la comprensión y ubicación de éste, con los grupos sociales con 
los que trabaja . 

Dimensión pedagógica : abarca las relaciones que se involucran directamente 
con el proceso enseilanza-aprendizaje . Se refiere a la forma en que el maestro 
concreta el proceso educativo, a partir del modelo pedagógico que ha utili zado a 
lo largo de su profesión. De aquí se desprende el método didáctico que utili za, la 
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forma en la que organiza el trabajo con sus alumnos, los tipos de evaluación que 
emplea y la manera en que enfrenta los problemas académicos de los alumnos. 

Dimensión valoral: se refiere a aspectos personales en el proceso educativo, 
sus actitudes, convicciones o ideo logías, que trascienden e influyen en su vida 
profesional. La forma de ver el mundo, misma que los alumnos tienden a 
asimilar. Considera que el maestro tiene un lu gar especial en la formación de 
ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de los alumnos. 

2.2 El docente y su pa11icipación en el aula. 

El papel primordial del maestro es manejar el proceso enseñanza-aprendizaje, 
pero también le corresponden otras funciones de liderazgo y de administración: 
debe liberar el potencial de los estudiantes, dirigir al grupo, organizar, coordinar, 
motivar, integrar, recompensar, representar a la institución y ser un factor de 
cambio (Rodríguez Estrada, 1993). 

Pansza ( 1987), señala que a partir de los años sesenta en México, se revitaliza 
un campo problemático en el Sistema Educativo, el currículum y sus 
aplicaciones, dando origen a un gran número de trabajos que van desde 
propuestas que tratan de presentar una opción diferente a la relación del 
conocimiento, realidad social y escuela, hasta la consideración en el aprendizaje 
de una materia determinada en un plan de estudios concreto. 

Entre los trabajos que se han desarrollado en el país están los llamados 
currículum abiertos, que van desde copias fieles del escolarizado, donde 
solamente se abaten los criterios normativos de asistencia a clases; hasta 
currículum alternativos, basados en las prácticas educativas, la interdisciplina y 
las relaciones maestro-alumno. 

La participación del docente en el aula depende de la creatividad y el estilo 
personal en que éste aborda los temas, basado en propósitos de aprendizaje, el 
aprovechamiento e intereses de los alumnos, el enfoque de la asignatura, la 
complejidad de los contenidos y el tiempo disponible. 

Sus finalidades son interesar al estudiante en el tema que se abordará, 
provocar una respuesta activa, problematizar un hecho o promover actitudes de 
investi gación en é l, destacar los conceptos básicos que se analizarán, aclarar la 
importancia de abordar el estudio de tal situación, hecho o problema, y proponer 
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las actividades que se desaITollarán, así como el resultado o producto que se 
deberá alcanzar ( SEP, 1996 ). 

Los conceptos que adquirimos en la vida diaria "están construidos" de abajo 
hacia aITiba a través de nuestra experiencia con muchos casos concretos. Son 
ricos en contenido, pero a menudo difíciles de definir y de incorporar en un 
sistema conceptual coherente. Los conceptos científicos transmitidos en la 
escuela avanzan en la dirección opuesta, de aITiba hacia abajo. El estudiante 
comienza sabiendo la definición verbal y el curso de su aprendizaje consiste en 
vencer su ignorancia sobre los aspectos específicos de la realidad a que se refiere 
esta definición, Scribner y Cole ( citado por Contreras, 1991 ). 

De acuerdo con (SEP, 1994 ), el docente debe buscar que los alumnos 
adquieran los elementos básicos de una cultura científica que les permita 
enriquecer su visión del mundo y valorar los beneficios sociales que aporta la 
ciencia, en éste caso la Biología, cuyo enfoque es de carácter formativo . Por ell o, 
es más importante presentar a los estudiantes la esencia o los aspectos básicos de 
los fenómenos naturales, que abundar en gran cantidad de detalles que puedan 
tener poco significado en el contexto del alumno. 

Dado que los fenómenos biológicos, son en términos generales, muy 
significativos para el estudiante y, en muchos casos forman parte de su entorno 
cotidiano, es menester del maestro desarrollar estrategias didácticas que recreen 
en la medida de lo posible, situaciones familiares para los estudiantes. De esa 
manera estimular una aproximación activa, crítica, reflexiva y analítica del 
alumno, para que reformule el material en ténninos de sus propios antecedentes, 
lenguaje y estructura de ideas. 

La aplicación del currículum en la escuela, que es la institución por excelencia 
del sistema educativo formal, implica el diseño y la acción , así como una 
concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje El cunículum es 
un término, que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, 
programas e incluso implementación didáctica. 

Grundy (citado en Gimeno, 1993), asegura que : "el cwTículum no es un 
concepto, sino una construcción cultural" . Esto es, no se trata de un concepto 
abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 
humana. Más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. 
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Rule (citado en Gimeno, 1993), relaciona el currículum como una guía de la 
experiencia que el alumno obtiene en la escuela, como conjunto de 
responsabilidades o experiencias de aprendizaje planificadas, dirigidas o bajo 
supervisión de la escuela, ideadas y ejecutadas u ofrecidas por la escuela para 
determinados cambios en los alumnos, o bien experiencias que la escuela utiliza 
con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. 

Schubert (citado en Gimeno, 1993), señala al currículum como un conjunto de 
conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel 
educativo o modalidad de enseñanza; como programa de actividades 
planificadas, secuenciadas metodológicamente tal como lo muestran, por 
ejemplo, en un manual o guía para el profesor. 

El currículum como destrezas a ser dominadas, caso de la formación 
profesional y laboral ; como programa proporciona contenidos y valores para que 
los alumnos mejoren la sociedad en orden a la reconstrucción social de la misma . 

Según Pansza ( 1987) las características del currículum se presentan de la 
siguiente manera: 

a) La primera de ellas es su carácter interdisciplinario. El currículum debe 
constituirse a partir de la selección y ordenación de los objetos de la realidad, que 
es cambiante, dinámica y dialéctica. 

En relación con la Biología, el currículum, promueve una formación integral 
de los maestros en el plan de estudios SEP, brindándoles herramientas que les 
permitan desempeñar mejor su ejercicio docente, propicia la creación de equipos 
de trabajo entre los propios maestros, que, de esa manera se benefician con la 
visión de sus compañeros, comparando ideas e intercambiando fonnas didácticas 
para el desarrollo de sus clases. 

Hay cuando menos cinco núcleos disciplinarios, entre los cuales se establecen 
nexos interdisciplinarios, que permiten abordar el objeto de estudio en fonna más 
integral. 

1. Núcleo de la epistemología o teoría de la construcción del conocimiento 
científico: toma elementos importantes para la ordenación y secuenciación de los 
conocimientos en función a criterios válidos, que se desprenden de la adecuada 
delimitación del objeto de estudio de la disciplina y sus modos de construcción , 
es decir, sus métodos, así como los límites y relaciones con otras disciplinas en el 
campo curricular, y para clasificar las relaciones entre investigación, 
conocimiento y aprendizaje. 
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La relación del currículum con el trabajo docente en el aula, implica el 
desarrollo de una relación maestro-alumno que permite la construcción de 
nuevos conocimientos mediante el uso de herramientas didácticas y recursos 
a 1 ternati vos. 

2. Núcleo de la ciencia : es producto de un práctica social, representa una forma 
histórica de la relación de los hombres con la naturaleza y entre sí. La ciencia se 
produce en una formación histórica concreta en un proceso de 
institucionalización, que permite no sólo la producción sino también la 
legitimación de los conocimientos llamados científicos, de lo que se desprende 
que la " ciencia tiene una función ideológica y responde un estilo de sociedad 
determinada". iZT. 

La enseñanza de la Biología en Secundaria debe tener una estrecha relación 
con un ámbito social y personal , vinculando Jos contenidos de la asignatura con 
las experiencias cotidianas de los estudiantes, de tal forma que el alumno amplíe 
y modifique su visión de los fenómenos que lo rodean y sea capaz de integrar en 
su estructura conceptual nuevos conocimientos con mayor facilidad . 

3. Núcleo de la Sociología: tiene como objeto el estudio de la sociedad y las 
instituciones. Siendo el currículum una concreción de la relación educación 
sociedad, toma de ésta disciplina criterios que le permiten clarificar las relaciones 
intangibles del conocimiento y la ideología. El currículum implica la concreción, 
en una realidad histórica, de la concepción de las profesiones, su rol social y el 
tipo de ejercicio que de él se requiere. 

4 . Núcleo de la Psicología: de esta disciplina, cuyo objeto de estudio es la 
conducta humana, se extraen importantes datos para la construcción del sujeto . 
Explica desde la perspectiva del sujeto, el proceso enseñanza-aprendizaje y las 
relaciones que los sujetos establecen entre sí, considerando en estas relaciones lo 
manifiesto y lo latente . 

U.N.A.M CAMPUS 



b) Como segunda característica. El currículum se puede abordar como trabajo 
en equipo . Dada la complejidad del trabajo curTicular, en el se inscriben 
diferentes disciplinas y se realizan múltiples trabajos de investigación, es 
imposible para una sola persona resolver tantos problemas. 

La formación del equipo de trabajo, no es una tarea fácil, con frecuencia se 
viven problemas que dificultan el llevar a feliz ténnino el trabajo emprendido; en 
general es necesaria la experiencia, buscar la representatividad en el equipo de 
trabajo y la disposición temporal. 

c) La tercera característica del trabajo curricular, es su carácter participativo, 
no toda la institución puede participar, pero es responsabilidad del equipo de 
trabajo organizar una serie de eventos que permitan una participación organizada. 
Es importante organizar la participación, para que exista una auténtica 
representati vi dad. 

d) Una cuarta característica del trabajo curricular, es su carácter sistemático. 
Se parte de la elaboración de un proyecto general en que se especifican los 
trabajos a realizar y los tiempos de los mismos. Dado que los procesos 
educativos reales son múltiples, sobredeterminados en la compleja red de la 
lucha de clases, el abordaje metodológico no puede ser unilalateral ni responder a 
un enfoque único. 

El trabajo sistemático en el currículum implica ordenar y trabajar de acuerdo a 
un marco teórico, los diversos problemas hasta llegar a la elaboración de los 
documentos y los programas de las distintas unidades didácticas . 

e) La quinta característica: es su carácter sobredeterminado. Los planes de 
estudio y programas de una institución están influidos por las distintas 
concepciones que sobre aprendizaje, enseñanza y finalidad educativa se dan al 
interior, así como las políticas estatales de educación. 

Hay que tomar en cuenta en el diseño curricular el marco pedagógico que, 
implica la concepción de la educación, finalidad de la misma, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, relación contenido método, relación docencia, 
investigación y difusión. Además, el marco legal que está representado por la 
norrnatividad y el marco teórico disciplinario, que implica las perspectivas 
teóricas, desde las cuales se aborda la formación. Estos tres marcos, están 
íntimamente relacionados y su explicación constituye la fundamentaci ón del 
currículum . 
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En relación con el trabajo docente en el aula, las características sei1aladas 
anteriormente, no son las únicas, sino las más importantes para asegurar el 
trabajo a real izar. 

Según, Hernández (citado por SEP, 1994), " la enseñanza de la biología tiene el 
propósito general de incrementar e l conocimiento del mundo viviente" y, para 
ello, el profesor debe plantear los siguientes propósitos particulares . 

• Estimu lar el interés por la actividad científica para el conocimiento del mundo 
VIVO. 

• Desarrollar actitudes de responsabilidad en el cuidado de la salud y del 
ambiente . 

• Propiciar en el alumno habilidades metodológicas para resolver problemas. 

Con los fundamentos del currículum se concretan y toman cuerpo una serie de 
principios de índole diversa, ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos que, 
tomados como un conjunto, muestran una orientación general del sistema 
educativo, ( Coll, 1981 ). 

Elaborar un diseño curricular supone, entre otras cosas, traducir dichos 
principios en normas de acción, en prescripciones educativas, con el fin de 
elaborar un instrumento útil y eficaz para la práctica pedagógica. 

El curricu lum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios 
ge nerales y su traducción operacional, entre la teoría educativa y la práctica 
pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que se prescribe y lo que 
realmente sucede en las aulas. Para lo cual se debe tener en cuenta, las 
condiciones reales en las que se va a llevar a cabo el proyecto, sobre qué ensei1ar, 
cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. 

Resumiendo, se entiende el currículum corno el proyecto que preside las 
actividades educati vas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guias de 
acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad 
directa de su ejecución . 

La experiencia pedagógica, corno fuente del currícu lum, es un disei1o que 
aspira a transformar y mejorar la práctica pedagógica. Para ello, aporta puntos de 
vista y ofrece alternativas, pero integra también las experiencias que han sido exi 
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tosas. Por otra parte, como proyecto educativo que es, el diseño curricular se 
contrasta en la práctica pedagógica y tiene que estar pennanentemente abierto a 
las modificaciones y correcciones que deriven de su contrastación . 
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CAPÍTULO lll 

MARCO DE REFERENCIA TNSTITUCIONAL 

3 1 Visión hi stórica de la Escuela Secundaria mexicana. 

Según (Solís Luna, 1995), al referirnos a los primeros 25 años de vida de las 
escuelas secundarias mexicanas debemos mencionar, tanto al maestro Moisés 
Sáenz, como a don Jaime Torres Bodet. 

El "origen" de la Escuela Secundaria mexicana se debe a Moisés Sáenz, quién 
congregó a un grupo selecto de educadores, a los cuales, en su mayor parte les 
impartió clases para fundar las escuelas secundarias, cuyos "fundamentos 
filosóficos" , obedecen al impulso de renovación intelectual que trajo la 
Revolución mexicana . 

Fundamentos pedagógicos: lógicamente, la Revolución mexicana que 
presentó la pérdida de aproximadamente un millón de hombres, significó también 
un cambio en los órdenes intelectual y, particulannente en lo educativo. Los 
principios liberales señalan que la educación es un bien social. La cultura debe 
ser para todos los componentes de la República. 

Moisés Sáenz, al tiempo que atendía la creación de nuevas escuelas, también 
pretendió crear una escuela que facilitara a los futuros ciudadanos, tener un 
rudimento de cultura general que les permitiera comprender la realidad social 
circundante. Sus palabras fueron: "la enseñanza secundaria debe ofrecer un 
campo de atenciones variadas o variables, con toda la flexibilidad necesaria para 
poder amoldarse a las exigencias de todos y cada uno de los futuros ciudadanos, 
puesto que todos tienen, dentro del régimen, igual derecho de ser atendidos con 
la eficacia necesaria'' 

Fueron tres los decretos presidenciales del Gral. Plutarco Elías Calles que le 
dan expresión legal a la fundación de las escuelas secundarias. 

1 º Los alumnos que reciban enseñanza en las escuelas secundarias 
contribuirán a su sostenimiento. 

2º La Secretaría de Ed ucación Pública determinará las cuotas que deban 
satisfacer y reglamentará la manera de hacerlo. 
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3º. El producto se aplicará directamente por la misma Secretaría al fomento 
de las propias escuelas y especialmente a cubrir sus necesidades, no previstas en 
el presupuesto . 

La planeación se concretó a los planes de estudio y programas que 
consideraban las áreas siguientes;(l) la de las materias relacionadas con la 
comunicación como Matemáticas, Español y Lengua Extranjera; (II) la de las 
Ciencias Naturales que abarcaba Biología, Física y Química; (III) la de las 
Ciencias Sociales con Historia, Geografia y Civismo; (IV) la de las Actividades 
Tecnológicas, de Educación Física y Educación Artística y (Y) la de las 
Actividades Curriculares como Orientación Educativa y Vocacional (So lís Luna, 
1995). 

El desarrollo de las escuelas secundarias en nuestro país ha tenido un 
considerable aumento. De las iniciales cuatro escuelas secundarias fundadas en 
1926, que se tomaron de los primeros tres grados de la Escuela Nacional 
Preparatoria, que por aquel entonces pertenecía a la Secretaría de Educación 
Pública, al año de 1995, se incrementaron a 21,065 planteles . En cuanto a los 
contenidos de Biología, de 1926 a 1944, se clasificaron en Botánica, Zoología, 
Anatomía y Fisiología; de 1955 a la fecha se conserva como Biología, salvo el 
caso de 1975 que considera Ciencias Naturales y Biología (Solís Luna, 1995). 

Para 1992, se suprimen de manera definitiva los cursos integrados de Ciencias 
Naturales y se establecen por separado las asignaturas de cada una de las 
di sciplinas fundamentales de ese campo: Física, Química y Biología. 

3.2 La Escuela Secundaria actual. 

La reforma del artículo Tercero Constitucional , promulgada el 4 de marzo de 
1993, establece el carácter de obligatorio de la educación secundaria . Esta 
transformación, consecuencia de la iniciativa que el Presidente de la República 
presentó a la consideración del Congreso de la Unión en noviembre de 1992, es 
la más importante que ha experimentado este nivel educativo desde que fue 
organizado como ciclo con características propias, hace casi 70 años y bajo la 
orientación del ilustre educador Moisés Sáenz. La reforma constitucional quedó 
incorporada en la nueva Ley General de Educación promulgada el 12 de julio de 
1993 

El nuevo marco jurídico compromete al gobierno federal y a las autoridades 
educativas de las entidades federativas a realizar un importante esfuerzo para que 
todos tengan acceso a la educación Secundaria. 
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El establecimiento de obligatoriedad de la educación Secundaria responde a 
una necesidad nacional de primera importancia. Nuestro país transita por un 
profundo proceso de cambio y modernización que afecta los ámbitos principales 
de la vida de la población . Las actividades económicas y los procesos de trabajo 
evolucionan hacia niveles de productividad más altos y formas de organización 
más flexibles, indispensables en una economía mundial integrada y altamente 
competitiva. Hay una mayor participación en organismos sociales solidarios; la 
protección de los recursos naturales y de l ambiente es un objetivo de importancia 
creciente para el gobierno y distintos grupos de la ciudadanía. 

Estos procesos de modernizac ión deben consolidarse en el futuro inmediato, 
pues son la condición para que nuestro país, siempre con su soberanía 
fortalecida, logre prosperidad estable, equidad en la distribución de la riqueza, un 
régimen democrático avanzado, seguridad y tolerancia en la convivencia social y 
una relación responsable y previsora con el ambiente y los recursos naturales. 

Para asegurar que estas metas se cumplan, el país requiere una población 
mejor educada (SEP, 1993) 

3.2.1 Antecedentes del plan de estudios . 

El plan de estudios de la educación Secundaria y los programas que lo 
constituyen son resultado de un proceso de consulta, diagnóstico y elaboración 
iniciado en 1989. Ese proceso de consulta, permitió identificar los principales 
problemas educativos del país, precisar las prioridades y definir estrategias para 
su atención. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, resultado de la 
etapa de consulta, establec ió como prioridad la renovación de los contenidos y 
los métodos de enseiianza, el mejoramiento de la fonnación de maestros y la 
articulación de los niveles educativos que conforman la educación básica_ 

En cumplimiento de estos lineamientos, la Secretaría de Educación Pública 
inició la evaluación de planes y programas de estudio, considerando 
si multáneamente los niveles de educación Primaria y Secundaria. Como una 
primera propuesta, en 1990 fueron elaborados planes y programas 
experim entales para ambos niveles . 
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En 1991 , el Consejo Técnico de la Educación remitió a consideración de sus 
miembros y a la discusión pública una propuesta para la orientación general de la 
modernización de la educación básica. A lo largo de ese proceso de consulta y 
discusión, se fue generando un consenso en relación con dos cuestiones. En 
primer lugar, fo11alecer, tanto en Primaria como en Secundaria, los 
conocimientos y habilidades de carácter básico, entre los cuales ocupan un 
primer plano los relacionados con el dominio del español, que se manifiesta en la 
capacidad de expresarse oralmente y por escrito con precisión y claridad y en la 
comprensión de la lectura; con la aplicación de las Matemáticas al planteamiento 
y resolución de problemas; con el conocimiento de las ciencias, que debería 
reflejarse particularmente en actitudes adecuadas para la preservación de la salud 
y la protección del ambiente y con un conocimiento más amplio de la Historia y 
la Geografía de México. 

En mayo de 1992, al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, la Secretaría de Educación Pública inició la última etapa 
de la transformación de los planes y programas de estudio de la educación básica . 
Se determinó que era necesario y factible realizar acciones preparatorias del 
cambio curricular. Con tal propósito, se elaboraron y distribuyeron al comienzo 
del año lectivo 1992-1993 los programas de estudio por asignaturas para el 
primer grado de educación Secundaria y otros materiales complementarios para 
orientar la labor docente. 

Con el mismo propósito, se generalizo para el primer grado de la educación 
Secundaria la enseñanza por asignaturas, restableciendo el estudio sistemático de 
la Historia, la Geografía, el Civismo y la Biología. 

Esas acciones fueron acompañadas de actividades de actualización de los 
maestros en servicio, destinadas a proporcionar una orientación inicial sobre el 
fo1ialecimiento de ternas básicos . Organizando así, el proceso para la elaboración 
defin iti va del nuevo currículum, que debería estar listo para su aplicación en el 
ciclo lectivo 1993-1994 (SEP, 1993). 

3 .3 Propósitos del plan de estudios. 

El propósito esenci al del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica, es contribuir a elevar la calidad 
de la formación de los estudiantes que han terminado la educación Primaria, 
mediante el fo 1ia lec1miento de aquellos contenidos que responden a las 
necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que sólo la 
escuela puede ofrecer. 
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Estos contenidos integrnn los conocimientos, habilidades y valores que 
permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto grado de 
independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación productiva 
y flexible al mundo del trabajo ; coadyuvan a la solución de las demandas 
prácticas de la vida cotidiana y estimulas la participación activa y reflexiva en las 
organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación. 

El nuevo plan de estudios es un instrumento, del que forman parte programas 
de estudio sistemáticos, libros de texto y materiales de estudio con infonnación 
moderna y eficacia didáctica y un sistema que apoye en forma continua la 
actualización y el mejoramiento profesional de los maestros . 

Una de las prioridades del plan de estudios es fortalecer la formación 
científica de los estudiantes y superar los problemas de aprendizaje que se 
presentan en ese campo, por lo que el programa de Biología, presenta una 
selección de contenidos ordenados en forma lógica y pedagógica que pretenden 
acentuar el papel activo del alumno en la adquisición de su conocimiento al 
entrar en interacción con su medio natural y social. 

El enfoque propuesto para estos cursos establece la vinculación continua entre 
las ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia 
social y personal: la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, la 
preservación de la salud y la comprensión de los procesos de intenso cambio que 
caracterizan a la adolescencia. 

Es necesario promover en los alumnos el interés científico y esto sólo se 
puede lograr acercando la ciencia a sus propios intereses, haciendo que ellos 
participen en la construcción de su propio conocimiento . 

Como grandes promotores y motivadores de la ensellanza de la Biología en 
México, es menester mencionar a los biólogos mexicanos como Alfonso L. 
Herrera, fundador de la cátedra de Biología en la Escuela Normal para Maestros, 
conocido en el mundo científico por sus trabajos sobre la plasmogenia ; Isaac 
Ochoterena, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Nacional de 
Medicina, además, de diri gir durante 17 allos el Instituto de Biología de la 
UNAM; Enrique Beltrán , se caracterizó por ser un hombre entregado a su patria, 
preocupado por la ensellanza de los jóvenes y siempre dio a la investigación de la 
Biología lo mejor de él; Arturo Gómez Pompa, con innumerables aportaciones a 
la Biología, además, de ser fundador del Consejo Nacional para la Enseñanza de 
la Biología, (Beltrán , 1997) y (Musacchio, 1993) 
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El propósito de la enseñanza de la Biología es desan-ollar la capacidad del 
estudiante para entender el medio natural en el que vive. Al razonar sobre los 
fenómenos naturales que lo rodean y tratar de explicarse las causas que los 
provocan, pretendiendo que evolucionen las concepciones del alumno sobre el 
medio, para que este desa1Tolle su actitud científica y su pensamiento lógico. 

Con la enseñanza de la Biología, se intenta también que los alumnos ubiquen 
la situación del medio ambiente en que viven dentro del contexto económico y 
político nacional. Al relacionar sus prácticas cotidianas y sus problemas con la 
situación nacional , pueden entender mejor cómo actuar en su propio medio para 
conservar los recursos y optimizar su uso en beneficio colectivo y a largo plazo. 

Estudiando los problemas de su medio local, relacionados con la ciencia y la 
tecnología como parte de la cultura de nuestro país y la aplicación de la ciencia y 
la tecnología en la producción, los estudiantes pueden entender mejor su 
situación y las posibilidades de su aprovechamiento o la necesidad de su 
modificación . La fonnación que los alumnos reciben pretende contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida, a prepararlos para entender la causa de algunos 
de los problemas de su medio natural y social y así poder contribuir a su 
superación. 

3 4 Organización de contenidos del programa de Biología de Secundaria. 

Tomando como base los enfoques y objetivos primordiales, la asif,>Tiatura de 
Biología presenta una secuencia lógica para su aprendizaje. En primer aJ1o se 
estudian básicamente los procesos macrobiológicos, como Ecología, Evolución y 
Genética. Con esta base, es posible abordar los conocimientos de Biología del 
segundo grado que permiten comprender las particularidades de la organización 
de los seres vivos y su funcionamiento de manera general, analizando su 
fisiología y su anatomía . 

El ordenamiento de los contenidos del programa de Biología, se hizo con base 
en las siguientes consideraciones : 

a) Los planteamientos didácticos actuales prevén la necesidad de brindar al 
alumno elementos que favorezcan su construcción de nuevos conocimientos 
sistemáticos con base en esquemas previos más generales e integradores que 
adquirió en la primaria ; por ello se incluyen en primer grado los conceptos 
básicos que le permiten acercarse al estudio sistemático de la Biología. 
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b) Los conceptos más familiares o significativos para el estudiante se deben 
ofrecer en primer lugar. En ese sentido, estos programas consideran que los 
procesos macrobiológicos (Evolución, Ecología, Eras geológicas) se 
integrarán con más facilidad en el marco conceptual de estudiantes de primero 
de Secundaria, mientras que los procesos microbiológicos (célula, compuestos 
orgánicos) son más adecuados en segundo grado. 

c) Hay mayor pertinencia en la enseñanza de los contenidos de fisiología e 
higiene en segundo año de Secundaria. Es probable que, comparados con los 
alumnos de segundo, los alumnos de primero de Secundaria presenten menor 
interés en el estudio de contenidos fisiológicos como reproducción e higiene, 
ya que Jos primeros se encuentran en una fase más avanzada de desarrollo . 

Otra consideración para la organización de esta asignatura es que el alumno 
distinga los procesos particulares de la Biología y, los relacione con otras 
disciplinas. 

Es fundamental marcar, por ejemplo, las relaciones más notorias entre la 
Biología, la Química y la Física. En ese sentido, existen contenidos claramente 
comunes como el referente a la composición de los seres vivos, en el que se 
presenta una reflexión acerca de los compuestos químicos que forman a los 
organismos; temas de Ecología como el ciclo del agua son revisados también en 
los programas de Química; algunos aspectos físicos como la transformación de la 
energía en los ecosistemas o la recepción de la luz por parte de las plantas son 
elementos que se incorporan en esta relación de contenidos . 

Los nuevos contenidos de Biología están organizados en diez unidades 
temáticas. Esto pretende entrelazar los diversos aspectos comunes a los seres 
vivos y marcar las diferencias existentes entre esas unidades . Prácticamente todas 
las unidades presentan contenidos que pueden ser relacionados entre sí La 
Ecología, por ejemplo, es un tema que se relaciona con las características de 
todos los seres vivos. Los tipos de respiración o circulación se vinculan 
estrechamente con las líneas evolutivas que han seguido los organismos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Resultados . 

El proceso educativo se ha basado en una enseñanza frontal , porque 
transmite el conocimiento mediante la enseilanza al total de la clase, con 
discursos que siguen el currículum más que tratar de adaptarlo a las necesidades 
de los alumnos, centrados en la instrucción del alumno " promedio" en lugar de 
tener en cuenta la gran heterogeneidad de los alumnos, en que se evalúa 
principalmente la habilidad para recordar hechos o conceptos, con una larga 
tradición de hacer trampa en las pruebas o exámenes con apuntes en miniatura y 
donde se exige silencio para que la voz del maestro llegue a los alumnos y no se 
atiende los cuestionamientos a las declaraciones del maestro o las respuestas 
alternativas divergentes a preguntas de un maestro que sólo opera una única 
respuesta. 

Los problemas de la educación secundaria están enraizados porque algunos de 
los docentes aún dictan sus lecciones a alumnos que deben aprender de memoria 
sus notas o páginas de libros de texto, tradicionales, aburridos y con infonnación 
atrasada . 

Con referencia a lo anterior, fue menester procurar no caer en el 
tradicionalismo para evitar consecuencias mayores en el plano educativo, 
promoviendo la manera de cómo el alumno podía obtener la infonnación más 
actualizada y, hacerle ver la impo11ancia de los datos obtenidos para relacionarlos 
con los temas biológicos del curso . 

Lograr que un alumno investi gue, ayuda a motivar su capacidad intelectual , su 
habilidad para resolver problemas, no sólo de la asignatura de Biología, sino 
también en las demás, favoreciendo su enseñanza Secundaria . 

No se busca que el maestro acepte lo que es, sino que encuentre el motivo 
para trascender su actividad docente , reflexione sobre sus actos, retos 
aprendizajes, etc., que concrete las utopías de estos perfiles que conduzcan a la 
formación de otras múltiples y nuevas, porque los fracasos que hoy se comentan 
pueden convertirse en éxitos del futuro. 
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Cuando los resultados educativos no son alcanzados, la responsabilidad se 
atribuye generalmente al estudiante, a su débil motivación, a su incapacidad 
intelectual o a alguna otra de sus características. 

Si bien una práctica de enseñanza desencadena procesos de aprendizaje y 
éstos, a su vez dan lugar a determinados resultados en cada alumno, lo que 
determina el valor didáctico tanto de la enseñanza como de los procesos y de los 
resultados del aprendizaje, son las intencionalidades educativas en razón de las 
cuales se emprende el proceso docente y no la eficacia de cada paso para el 
siguiente (Gimeno, 1981 ). Esto se relaciona con las carencias en la planeación y 
la transmisión de conocimientos para con los estudiantes, como dice Claxton 
(citado en Contreras, 1991 ), "si los profesores no saben en qué consiste el 
aprendizaje y cómo se produce, tienen las mismas posibilidades de favorecerlo 
que de obstaculizarlo" . 

Durante los inicios de esta experiencia profesional , la forma de planear y 
transmitir conocimientos era deficiente, provocando así, los problemas de 
educación y la indiferencia de los alumnos hacia la Biología. 

Afortunadamente existe un consenso sobre la necesidad de ofrecer una buena 
educación que, implica un cambio importante en el rol de los docentes , desde una 
enseñanza frontal a una enseñanza que facilite una preparación activa de los 
alumnos en experiencias de aprendizaje cuidadosamente diseñados como son los 
Talleres Generales de Actualización (TGA), impartidos por la SEP, que han 
generado un cambio y una renovación pedagógica en cuanto a métodos, 
contenidos y capacitación docente, (SEP, 2000). 

La metodología predominante en fonna de cátedra magistral con acendrado 
verbalismo, la tarea a domicilio, fincada primordialmente en la información 
libresca, sin explicación a trabajos prácticos y ensayos de creatividad, el 
interrogatorio verbal analítico de capacidad memorística predominante; la 
medición de conocimientos, sin la evaluación de su aplicación a la solución de 
problemas vitales, etc. ; hizo pensar en una perceptible solución de continuidad 
educativa, con alumnos más participativos y una secundaria más instructiva que 
le permitiera a los educandos el dominio de los conocimientos básicos de 
Biología y, el desan-ollo de sus capacidades; habilidades y hábitos con una 
actitud positiva y acorde a nuestro tiempo; que los hiciera reflexivos y 
propositivos, siempre ayudados con los adelantos de la ciencia y la tecnología . 
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Los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta actividad profesional se 
mencionan a continuación, tomando en cuenta los problemas enfrentados para 

realizarla. 

a) Para primero de Secundaria . 

En especial, en el bloque de importancia como Evolución, que incluye los 
temas, 1 ), Ideas preevolucionistas; 2), Darwin y la Selección Natural con 
subtemas como Darwin y el viaje del Beagle; Las influencias de Darwin : 
Malthus y Wallace; La variabilidad y sus fuentes ; La Selección Natural y la 
Publicación de " El origen de las especies" ; 3) Evolución , diversidad y 
adaptación, con subtemas como El origen de la diversidad biológica y la 
especiación; El principio de adaptación y El neodarwinismo nuevas evidencias 
para la teoría de la evolución. 

Lo cual indica, que a muchos estudiantes del nivel Secundaria, les es difícil 
comprender los elementos esenciales de la teoría evolutiva, principalmente, por 
la falta del dominio de conceptos relacionados con ese tema . 

Lo anterior, debido a que los procesos biológicos, precedentes necesarios, son 
abordados de manera secundaria y en algunos casos son ignorados. Inexactitudes 
como la comparación de la selección natural y las mutaciones como procesos 
análogos que producen evolución. 

Los resultados siguieron una línea : la evolución , entendida como una relación 
entre los cambios ambientales y la producción de cambios en las características 
de los organismos mediante mecanismos genéticos, presenta una serie de 
conceptos que los alumnos encontraban difíciles de asimilar. Los estudiantes, 
tenían únicamente la idea de que la herencia es la transmisión de caracteres de 
una generación a otra. Sus ideas acerca de la aparición de nuevas características 
eran sólo por su experiencia vivida . 

La conceptualización del proceso mediante herramientas como mapas 
conceptuales, representaron las relaciones significativas para la meJor 
comprensión de los conceptos . Los mapas conceptuales presentan relaciones 
significativas entre proposiciones que se articulan a través de unidades 
semánticas de manera esquemática. Estos pennitieron llamar la atención sobre 
las ideas más importantes de los conceptos, así como las relaciones entre los 
significados de cada uno. 
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Un estudio realizado por Okebukola( 1990), demostró que la aplicación de 
mapas conceptuales mejoraba significativamente el aprendizaje de vanos 
conceptos de genética y ecología en una población de estudiantes de Secundaria. 

Un posible ejemplo se sugiere en la figura A; donde se muestra que los 
mapas conceptuales están hechos de conceptos interconectados por medio de 
líneas etiquetadas con palabras de enlace que describen cómo están relacionados 
los conceptos entre sí. Los conceptos están encerrados en rectángulos colocados 
jerárquicamente, y el concepto principal se encuentra en la parte superior del 
mapa. 
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Los mapas conceptuales propiciaron el aprendizaje significativo, ya que los 
alumnos realizaron un esfuerzo para relacionar los conceptos y además, les 
ayudaron a leer textos difíciles de entender. 

La elección de mapas conceptuales se hizo porque están diseñados para 
ayudar a los estudiantes a utilizar el conocimiento a través de la adquisición de 
vocabulario y de la discusión, son una fonna efectiva para aprender nuevas 
palabras y mejorar la comprensión, además, promueven la lectura y la 
elaboración de vocabulario. 

Estos mapas conceptuales pueden hacerse con pocas o con muchas palabras, 
tomando en consideración las características de cada uno de Jos grupos y el 
manejo que estos tengan con los conceptos de un tema detenninado, por ejemplo; 
en las figuras B y C se muestran dos mapas relacionados al mismo tema, pero 
con diferentes conceptos. 

Figura B. 
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b) Para segundo de Secundaria. 

Para segundo año, el principal problema enfrentado fue el tiempo tan 
reducido (2 clases de 50 minutos a la semana), para un programa tan extenso que 
incluye las unidades de : Niveles de organización de la materia viva; La célula ; 
Funciones de los seres vivos; Reproducción humana y Salud. 

Los materiales (manua les de Biología para primero y segundo años, al igual 
que los juegos de prácticas) fueron elaborados con el propósito de que los 
alumnos se apropiaran de los conceptos básicos de los temas ya descritos. 

Con la so lución de los crucigramas se logró en parte la aceptación de la 
as ignatura, evitando así, el rechazo de la memorización, la cual no garantizaba en 
la mayoría de los casos que el conocimiento pennaneciera en el estudiante, 
hac iendo también la clase más dinámica y menos tediosa . 

Como complemento de los manuales (materiales didácticos), se utilizaron los 
videos en el aula, los cuales fueron de gran ventaja para el entendimiento de 
temas de dificil comprensión, propiciando salir de la monotonía de la clase 
tradicional , estimulando el interés y la motivación hacia la asignatura. 

Los videos utilizados fueron: 
a) Las edades de la Tierra (para el contenido de los seres vivos en el planeta). 
b) Una ventana al pasado (para el contenido de los seres vivos en el planeta) . 
c) La evo lución de las especies (para el contenido de evolución y ecología). 
d) Biografía del hombre (para el contenido de evolución). 
e) Unidad de la vida (para el contenido de genética y la célula). 
f) 6 De dónde venimos? (para el contenido de genética, la célula y 

reproducción humana) 
g) Reproducción de los animales; la reproducción de las plantas (para el 

contenido de funciones de los seres vivos). 
h) El planeta Tierra (para ecología). 
i) La máq uina viviente (para funciones de los seres vivos). 
J) La pareja (para reproducción humana). 

Aunado a todo lo anterior, las prácticas de campo, dentro de la escuela o fuera 
de ella, fueron otro recurso para reafirmar parte de lo aprendido en las sesiones 
de clase El jardín botánico de Ciudad Universitaria; Universum ; Zoo lógico de 
Chapultepec; Museo de Historia Natural ; el Santuario de las mariposas Monarca 
y los jardines de la escuela, resultaron de gran utilidad en el aprovechamiento 
académico . 
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Con la ayuda de esos materiales se solucionaron algunos problemas de 
rendimiento escolar, por lo que se puede decir que, hubo una correlación 
evidente entre las condiciones de facilitación del maestro y los rendimientos 
escolares de los alumnos. 

Lo anterior, significa que el estudio de la Biología no debe limitarse al 
trabajo realizado solamente en el aula, pues en la medida de lo posible es 
recomendable visitar lugares que la localidad ofrezca: fábricas , museos, 
bibliotecas, acuarios, zoológicos, jardines botánicos, instituciones de 
investigación y la naturaleza misma. Estos recursos constituyeron un gran valor 
para alcanzar los fines deseados . 

En general , los logros obtenidos con los alumnos y en base a los materiales 
elaborados fueron: 
_ El autoconocimiento de los temas que les eran difíciles de entender, 
permitiéndoles explicarse algunos fenómenos naturales biológicos cotidianos y 
desarrollar habilidades y destrezas para investigar y comprender los temas de 
Biología. 

La excelente relación alumno-maestro con la consecuente retroalimentación. 
Esto logró la integración de grupo y el intercambio de ideas para hacer más 
interesante el trabajo en el aula . 

_ Hacerlos entender que el profesor no actuaba únicamente corno transmisor 
de conocimientos, sino como moderador de la clase, promoviendo una mayor 
participación e interés dentro del salón. 

_ Motivación constante para atender los propósitos de la clase, ayudándoles a 
proponer y a comprometerse a desarrollar las actividades adecuadas para el logro 
del aprendizaje, y de esa manera establecer la comunicación, la confianza y el 
respeto mutuo . 

_ El fomento a la investigación y el cuestionamiento continuo, estimulando la 
formación de un pensamiento crítico y reflexivo. 

_ Una mayor creatividad al analizar, interpretar y sintetizar la información , 
mediante los procedimientos de la actividad científica. 

Se mejoró el interés por la clase y la asignatura, además, de lograr que 
los índices de reprobación disminuyeran . 
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De acuerdo a la experiencia, y en términos generales, la planeación de la 
enseiianza consistió en seleccionar y programar racionalmente las actividades de 
tal manera que la enseiianza y el aprendizaje resultaran seguros, económicos y 
eficientes _ La programación constituyó una guía confiable y efectiva para 
conducir progresivamente a los alumnos hacia las metas deseadas, 
principalmente, a través de la demostración y discusión con materiales sencillos 
de fácil adquisición que reflejaron el ingenio y creatividad de los alumnos_ 

La construcción de modelos y otros materiales didácticos como láminas, 
esquemas, maquetas , rotafolios, etc , de bajo costo fueron recursos de gran 
utilidad en el proceso de enseñanza de la Biología. 

Los planes de trabajo se hicieron con el compromiso de redescubrir, 
comprender, orientar y respetar a los jóvenes, que son la razón de ser en las 
escuelas de educación secundaria y ayudaron a lograr una enseñanza 
significativa, permitiendo que los alumnos, identificaran y valoraran el 
conocimiento científico y el método experimental, para apropiarse del 
conocimiento y un aprendizaje más duradero. 

La efectividad de la planeación, depende del saber hacer, querer hacer y 
poder hacer. 

* Saber hacer : conocer y dominar la metodología de la planeación . 

* Querer hacer tener la voluntad dispuesta a enfrentar los cambios . 

* Poder hacer: ver qué tan posible es lo que se pretende hacer. 

Esto quiere decir, que al conocer las características de cada grupo se puede 
planear, con métodos y objetivos propios , indi spensables para apoyar una buena 
comprensión de la Biología. 

La planeación de un curso hubo de estructurarse de los siguientes elementos: 

a) Los propósitos, es decir, los resultados que se pretenden alcanzar. 

b) El tiempo, las condiciones de trabajo y los recursos disponibles . 

c)El esquema genera l de la materia 

d)Los recursos aplicables y las actividades sugeridas por el profesor y los 
alumnos 
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e)Los métodos de evaluación. 

Además, el plan reunió otras características como: 

--Flexibilidad, es decir, permitir la realización de ajustes s111 sacrificar su 
congruencia y continuidad. 

--Objetividad y realismo, es decir, fundamentada en las condiciones reales e 
inmediatas del lugar, en el tiempo, los recursos(de la escuela y de los alumnos), 
la capacidad y preparación de los alumnos. 

--Precisión y claridad, a través de indicaciones y sugerencias concretas. 

La planeación se realizó en tres etapas: el plan anual , el plan por unidad 
temática y el plan de clase. 

Plan anual. 

En él se registraron todas las unidades temáticas y se propuso el tiempo en el 
que se pretendieron cubrir, por ejemplo : 

PRIMER CURSO DE BIOLOGÍA 

Unidades temáticas 

1.- "El mundo vivo y la ciencia 
que lo estudia" 

2.-"Evolución : el cambio de los 
seres vivos en el tiempo". 

3.-" Los seres vivos en el planeta" 

4.-" Ecología:los seres vivos y su 
ambiente" 

5.-"Genética:-la ciencia de la herencia" 
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Tiempo 

Septiembre-Octubre 

Noviembre 

Diciembre-Enero 

Febrero-Marzo 

Abril-Mayo 



Plan por unidad temática . 

Propósitos 

SEGUNDO CURSO DE BIOLOGIA 
UNIDAD TEMÁTICA 5 

LA SALUD 

IZT. 
El alumno deberá desaJTollar ideas acerca de cómo mantener su salud a través 

de una dieta equilibrada, la higiene y el cuidado personal. También conocerá los 
efectos nocivos de las sustancias tóxicas como el alcohol , el tabaco y las drogas . 

Tiempo 

Abril-Mayo 

Esquema general de la materia 

-Niveles de organización 
-La célula 
-Funciones U.N.A.lli CAMPUS 

-Reproducción humana 
-La salud 

Recursos didácticos y actividades de los alumnos 

-Consulta y elaboración de tablas 
-Elaboración de menús 
-Discusiones grupales con debate diri gido 
-Organización de conferencias y mesas redondas 
-Invitación a uno o varios médicos de la comunidad 
-Organización de campafias de hi giene 
-Formulación de programas de vida hi giénica 
-Recabación de información estadística 
-Lectura y discusión de noticias y artículos de divul gación 
-Elaboración de un periódico mural 
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Evaluación 

Se considerará la participación de los alumnos en cada una de las actividades 
propuestas; se harán exámenes escritos de una sola pregunta del tipo : ¿Por qué se 
dice que la alimentación es la base de la salud?; ¿Qué es para ti la salud? y 
¿Cómo puedes mantenerte sano? 

Plan de clase 

SEGUNDO CURSO DE BIOLOGÍA 
UNIDAD TEMÁTICA 5 

LA SALUD 

Tema 1 ·'La alimentación base de la salud ." 
Subtema 1.4 ¿Qué comemos los mexicanos? 

Propósitos. 

El alumno ca lcul ará la cantidad de calorías que proporcionan los alimentos que 
consume con mayor frec uencia. 

Tiempo. 

Una sesión 

Esquema general de la materia (ya se proporcionó). 

Recursos didácticos 

Tabla de compos ición de nutrimentos por brrupo de alimentos . 

Tabla de necesidades calóricas por edad y sexo . 

Actividades para los a lumnos 

Se presentará en e l pizanón un ejemplo de cómo calcular las necesidades 
calóricas de un adolescente y los contenidos calóricos de los alimentos 
consumidos a pa1tir de las tablas. 

40 



a) Cada alumno calculará sus necesidades calóricas de acuerdo con su edad, peso 
corporal y sexo. Registrará el resultado . 

b) Posteriormente elaborará su propio menú de acuerdo con lo que desayunó, 
comió y cenó el día anterior. 

c) Con base en las tablas presentadas detenninará la cantidad de carbohidratos, 
proteínas y grasas que consumió en cada comida. 

d) A partir de sus cálculos podrá establecer una comparación y discutir los 
resultados obtenidos en un debate dirigido. 

e) De tarea se pedirá que elabore y entregue una propuesta de menú balanceado . 

Eva luación 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 
- trabajo realizado en clase(los cálculos calóricos) 
- participación en el debate 
- propuesta de menú balanceado 
- examen escrito de una sola pregunta: ¿Qué puedes decir acerca de tus 
requerimientos calóricos y lo que consumes?; ¿Para qué te sirve conocer los 
datos que calculaste? y ¿Qué utilidad te brindan los cálculos que realizaste para 
tu vida futura ? 

La importancia de la planeación residió en el hecho de que con ella se evitó la 
improvización de temas, la dispersión de esfuerzos y recursos, además de las 
desviaciones; se constituyó en una guía de las acciones que se iban realizando . 

Fue necesario seleccionar las experiencias idóneas para que el alumno 
realmente operara sobre el conocimiento y, en consecuencia, el profesor dejara 
de ser el mediador entre el conocimiento y el grupo, para convertirse en un 
promotor de aprendizaje a través de una relación más cooperativa. En esa 
relación, la responsabilidad del profesor y del alumno fue mayor, pues les exigió 
entre otras cosas: investigación permanente, momentos de análisis y de síntesis, 
de reflexión y de discusión, conocimiento del plan y el programa de esrudios 
conforme al cual realizaban su práctica, y al profesor, un mayor conocimiento de 
la misma práctica profesional. 
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En forma especial , se motivó el conocimiento de los alumnos sobre el mundo 
viviente, estimulándoles el interés por la actividad científica y la capacidad de 
fonnular preguntas, para que valoraran y cuidaran su salud o su entorno, 
utilizando como punto de partida el enfoque de la Biología en la Escuela 
Secundaria, estrategias y recursos como el trabajo de campo, las actividades 
experimentales en el laboratorio escolar, la investigación y la demostración, así 
como la discusión en el salón de clase, que les permitiera el logro de los 
propósitos educativos en cuanto a hábitos, habilidades, conocimientos, actitudes 
y valores, para que el adolescente se desarrollara intet,TTalmente. 

Como complemento a los logros ya mencionados, hubo la necesidad de tomar 
los cursos de capacitación y actualización docente que imparte la SEP, ya que es 
una necesidad sentida, la actualización y capacitación de los maestros . 

En algunos casos, para las escuelas secundarias en general hemos sido 
contratados maestros que no somos egresados de las normales, con una 
reconocida carga de conocimientos de nuestra asignatura pero que, quizá, no 
fuimos llevados a ejercer la docencia por razones vocacionales sino por la 
necesidad de trabajo. 

Aunque algunos lo hagan de manera excelente, aún así, es necesario recurrir 
al sistema de capacitación pedagógica en los cursos y talleres de actualización, 
cuya base es con personas con intereses comunes que aportan sus conocimientos 
y experiencias, por medio de la discusión, el trabajo y el intercambio de ideas; 
con el objeto de propiciar medios que pennitan la realización de la labor docente 
con mayor eficiencia. 

La experiencia profesional adquirida en los talleres pedagógicos y de 
actualización, dieron la pauta para obtener en fonna práctica, algunas soluciones 
adecuadas a los problemas didácticos que tenía para la enseñanza de la Biología. 

El intercambio de ideas para la producción de materiales auxiliares o 
materiales didácticos de apoyo, así como la organización de grupo. Además de, 
la selección y organización de actividades que pennitieran el logro de objetivos. 

Esos talleres, sirven de apoyo para compartir y analizar aquellos aspectos de 
trabajo que resultan más interesantes, más conflictivos o más importantes . En 
esos eventos se descubre cómo el trabajo del maestro abarca muchos más 
aspectos de los que forma lmente practica en su actividad docente y que, como 
característica común, el trabajo de un maestro, donde quiera que se realice, debe 
estar relacionado con las apo1taciones de todo tipo de capacitación al servicio del 
alumnado. 
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Cabe mencionar, que la organización de contenidos repercute en el 
currículum o plan de estudios estimulando el interés de los alumnos por la 
actividad científica, del cuidado de su salud y del medio ambiente. 

4 .2 Conclusiones 

En términos generales, " la educación es como la define Dewey, un proceso 
continuo de reconstrucción de la experiencia, que se extiende desde la infancia 
hasta la senectud". Este proceso, dentro del cual la escuela es la vida misma y la 
necesidad es el maestro. 

La sociedad está obligada a proporcionar al individuo una educación 
intencional complementaria que, a la vez que sistematice conocimientos y 
recursos para su mejor aprovechamiento en la lucha por la vida, permita la 
formación de un sentimiento de unidad y de imprescindible cooperación con los 
demás, para el logro de una convivencia justa y digna. 

La educación Secundaria, tiende preferentemente a afirmar la personalidad 
de los educandos y descubrir sus inclinaciones y aptitudes, guiándolos 
adecuadamente para decidir la profesión u ocupación a que habrán de dedicarse . 

Los alumnos de docentes que presentan condiciones de facilitación , tienden a 
obtener grandes beneficios de lo que pretenden. Inversamente, los alumnos que 
presentan esas características en un bajo nivel, pueden verse retrasados en sus 
adquisiciones. La situación más benéfica se da cuando los docentes que 
manifiestan dichas condiciones en un nivel elevado son sometidos y guiados por 
directores y jefes de enseñanza, Aspy (citado en Abraham Ada, et al , 1986). 

Hacer que el alumno actúe y manifieste sus puntos de vista, es hacerlo más 
libre, donde los instrumentos básicos para la comprensión y el razonamiento es 
influir en él una superación constante, para que haga realidad su educación 
permanente y futura 

En esta era no se debe dejar de observar, cómo los cambios repercuten en 
aspectos tan variados y tan importantes como las formas de trabajar, los medios 
de intercambio económico, la estructura familiar, los roles sexuales, los valores 
prioritarios, las perspectivas de vida u por supuesto, el proceso educativo. 
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Este proceso educativo tiene que ligarse a las posibilidades laborales del 
educando cuando este egrese. Por lo tanto, es necesario proporcionarle al joven 
un enfoque más realista sobre lo que le espera en el futuro y prepararlo con base 
en valores prioritarios diferentes. 

Descubrir sus habilidades y talentos personales es más importante que, ellos 
saquen diez para ser los mejores de la clase, por lo que las técnicas de estudio y 
habilidades de pensamiento, deberán ser instrumentos que también deben ser 
contemplados e incorporados junto con los avances de las nuevas tecnologías al 
campo educativo, de lo contrario estaremos generando "catástrofes" mayores. 

En la actualidad, el número de analfabetos se ha reducido . Sin embargo, ha 
sido más dificil mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje porque esto 
requiere un cambio cultural; implica un cambio substancial de los conceptos de 
"educación y conocimiento" que ahora deberían incluir la capacidad de 
comprender lo que se ha aprendido, desarrollar habilidades intelectuales de alto 
nivel, usar estas habilidades, conocimientos o información en la vida diaria y 
aprender a convivir con otras personas. 

En el Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, 
realizada por la UNESCO en 1996, menciona que tal educación permitiría a la 
región a cambiar sus modelos de producción en un contexto de mayor equidad 
social. Realizando esfuerzos para lograr una educación para todos, dirigida a 
lograr: 1) autonomía intelectual y libertad personal ~ 2) capacidad para tener un 
punto de vista propio y 3) comprenderse a sí mismo y a los demás. 

La condición del biólogo como docente en el proceso educativo, tiene que ver 
tanto con su impo1tancia en la transmi sión del conocimiento, valores y actitudes 
a los alumnos, como con el papel que juega en las condiciones de existencia 
material de la escuela. 

Asimismo, al ser el maestro el mediador directo entre las políticas educativas 
y su ejecución - o no- en el aula, en la actual etapa de cambios educativos, la 
institución, Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoce exp lícitamente la 
importancia de su papel en la posibilidad de transformación de la educación . 
"Los maestros son factor decisivo en la calidad de la educación". Los propósitos 
educativos se cumplen si los profesores los practican en su trabajo diario y los 
recursos de ensei'lanza son útiles sólo como instrumento de trabajo en manos de 
los educadores (SEP, 1995). 
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Ser maestro es, primero que nada, un trabajo, y como tal depende en gran 
medida de las condiciones materiales y de la estructura institucional que delimita 
su ámbito propio. También, el maestro como trabajador es a la vez sujeto; es un 
ser humano que ordena sus propios conocimientos, recursos y estrategias para 
hacer frente, cotidianamente, a las exigencias concretas que se le presentan en su 
quehacer (Rockwell, 1985). 

Es conveniente que el maestro se prepare buscando lugares donde pueda 
obtener información sobre los temas que a los estudiantes les interese investigar, 
así como para transmitirles aquella infonnación cuya necesidad haya surgido 
previamente en sus alumnos. 

El maestro no necesita conocer la respuesta a todas las preguntas de los 
alumnos Su papel bebe consistir principalmente, en hacerlos reflexionar y 
enseñarlos a buscar la infonnación cuando la necesiten. Es importante que el 
maestro trate de entender el razonamiento que siguen los estudiantes, que retome 
las preguntas que se hacen y las respuestas que dan, y apoye las discusiones entre 
ellos para que lleguen a sus propias conclusiones. 

Los maestros , conforme nos demos la oportunidad de reflexionar en grupo 
sobre nuestra experiencia, podremos sistematizarla para conocer los principales 
aprendizajes que hemos adquirido, así como aquellos que no hacen falta para 
mejorar nuestro trabajo 

Los maestros podemos ampliar nuestra comprensión del hecho educativo a 
partir de las preguntas y problemas que la práctica diaria nos plantea. A medida 
que, como maestros, podamos encontrar un significado profundo en nuestro 
trabajo, lo valoremos y derivemos cada vez más satisfacción personal de nuestro 
esfuerzo, lo veremos reflejado en la calidad de la experiencia educativa que 
promovamos para nuestros alumnos. 
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