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TESIS c:·N 
FALLA DE ORIGEN 

"Paro responder lo pregunto ¿cu61 es el propósito de lo 
educación? comencé partiendo de lo obseNoción del hombre 
que vive en un mundo de objetos que lo influencian y o los que él 
quiere influir, y por lo tonto. este hombre debe conocer estos 
objetos en sus características. en su esencia y en su relación con 
otros objetos y con la humanidad". 

Friederich W. A. Fróebel 

"No podemos olvidar que lo tecnología. además de liberadora. 
también puede ser una de las m6s poderosas armas de 
represión cultural e ideológica; odemós de disminuir las 
diferencias culturales entre los pueblos. pueden también 
aumentarlos; odem6s de posibilitar una comunicación innovadora 
en lo enseñanza que favorezca un aprendizaje significativo. 
puede perpetuar pedagogías autoritarios y unidireccionales" 

Alfonso Gutiérrez Martín 
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IOTROOUCCIÓO 

Históricamente los inventos y descubrimientos tecnológicos que se han realizado en 

distintos ámbitos han marcado cambios significativos tanto en el conocimiento y 

dominio del medio ambiente que nos rodea, como en las prácticas cotidianas, los 

conocimientos cienlificos, cte. Dentro de la amplia gama de innovaciones y 

creaciones, existen algunas que destacan, ya sea por la influencia directa sobre los 

modos de proceder, o por las consecuencias sociales que se derivaron de su uso y 

aplicación; es evidente que a finales del siglo XIX, se experimentó una aceleración en 

los avances cicnllficos y tecnológicos que tuvieron repercusiones importantes en la 

economla, en la producción y en la organización social. 

La computación forma parte de esta serie de acontecimientos que marcan 

tajantemente el curso de la historia, pues su usó y sus repercusiones tocan casi todas 

las esferas de la vida. Por lo tanto, el conocimiento en torno a la computación es una 

de las necesidades emergentes en la soCicda·d de.la información. 

En el ámbito de la educación, el uso· de las computadoras adquiere· auge ante. Ja 

aparición de diversos programas educativos que pueden coadyuvar .en el:proceso 

enseñanza- aprendizaje y ante la inminente necesidad de preparar a los estudiantes 

con los conocimientos y destrezas básicas demandadas por la realidad laboral en este 

nuevo campo del conocimiento. 

Es cierto que tecnología y educación son términos muy amplios que pueden designar 

una totalidad de elementos; por una parte, el término tecnología alude a una serie de 

instrumentos creados para facilitar la realización de tareas; sin embargo, pareciera 

que los riesgos sobrepasan los beneficios cuando pensamos en las implicaciones que 

ésta conlleva y cuando nos vemos ante la necesidad inminente de plantear o 

replantear los conceptos centrales relacionados con nuestra naturaleza humana, la 

cual -dicho sea de paso- no es una mera herencia biológica. 
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Por otra parte, la educación es una palabra que suele aplicarse en muchas situaciones 

y en muchos contextos; cualquier persona suele juzgar el comportamiento de los 

demás aludiendo>i(s~ ~rá1Í~ de educación", como si se tratara de una domesticación 

queUeva al afiri~~ie~·i:a·sacial. Otros, opinan que la educación se da en la escuela y 

consiste 'e1i ~~P·~~Ítarse con alto sentido de eficacia en una tarea 

determi~~<la; k' bÍ~n, ' 1á . educación vista como la acumulación 

enciéiopédi~os o cól~ccionables, etc. 

o profesión 

de saberes 

Sin·· embarga,· la educación representa un acto o mejor dicho, un proceso social 

intencionado con muchas formas y matices, que en un sentido amplio sobrepasa el 

limite escolar y representa la influencia, conformación y transformación necesaria del 

ser bio/6gico, para llegar a convertirse incesantemente en ser humano. De manera que 

es indudable que al hablar de educación se encuentran inmersas cuestiones sociales, 

politicas, económicas, históricas, filosóficas, etc. Prueba de ello es que a lo largo de la 

historia de la humanidad la educación ha sido definida de manera diferente y que se 

le han otorgado distintas funciones de acuerdo al contexto específico. Destacando en 

este sentido, que estas diferencias no sólo se refieren al plano conceptual, sino a las 

prácticas (métodos y procedimientos) que se llevan a cabo. 

Dada la amplitud del significado de ambos términos, la relación entre la tecnologla, y 

especificamente las computadoras y la educación en~el ~ont~xto escolar, no se liga a la 

denominada tecnologla educativa, ya que se considera que esta es una perspectiva que 

otorga un valor fundamental al medio y no a los procesos constructivos que se llevan a 
cabo para el aprendizaje. 

La relación. que se pretende establecer entre educación y tecnologla, no se 

circunscribe únicamente a su uso como un material didáctico o un recurso de apoyo, a 

pesar de que está es' Úna de sus grandes posibilidades; se propone que no sólo se 

incorporen las ·herramientas de. una forma automática, sino que exista una reflexión 

en t~rno ·~l si~r:ifl~ado de la educación, a lo que representa la tecnologla en el 

contexto actual y· a las· implicaciones que el uso de la tecnologla en el ámbito 
educativo conlleva. 

ii 



En la parle final del trabajo se presenta un esqllema para la utilización de las 

computadoras en la educación basado en la suposición de que el aprendizaje es un 

acto constructivo con uná base social yqu~ias c~~pi.Jtadorasno deben automatizarlo, 
individualizarlo al extremo o reforzar la: simple' asimilación a través de una nueva 

fcirma de presentación de los· cont~nidci~'. 'Las.computadoras pueden y deben 
contribuir a buscar nuevas forn!~s · d'e'':•ti~b~jci que incorporen estrategias de uso 

encaminadas a promover actividad~s 9~(i;iy~n iriás allá de las habilidades de 
operación. 

••;.·:·, . .!• 

El esquema de la propuesta p~<l~~~~ic~~~~.siin~Hlo d~ comprender y más que una 
solución única y acabada, ~·r~tcnd~;~~f un~j~iri~1o de lo que es posible hacer para que 

. - . , • ' . . .¡~ .• ~ • . . ' • . . ·.:: . . Á. 

las computadoras,· .. conjUntarnénté('coñ' la[acdón delos .actores de la educación: 
docentes, direcl·i~os;. autoridad~~; ~~t:Uciíantcs,· ~te. sirvan. para guiar el proceso de 

• • • • .• • ~·' ~ < • • w· ' ' ' • 

enseñanza - ,áprcndi~aje'·.haci~ Üna cori.i:iotación constructiva •. Por lo tanto, se 
considera que el us~ dela~·c¿mpÚtad~rás en la·cd~~aéió~debe ~elaéionarse con la 

formación int~gf1i!dé'!os' seres humanos, pues en m~dici de·-·1.as innumerables 
necesida~es y problemas· que enfrentamos, no puede convertirse· en un instrumento 
media tizador. 

iii 
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CR EDUCRCIÓO: 

ESBOZO HISTÓRICO 



Caplrulo l. La educación: esbozo histórico·; 

A._La educación a I~ l~riC>.dc la historia . 
. ~ ,:~ ,·'.:~.):l'; :<-- ?x¡-~ , , :f·· 

A lo largo'1a'.'f;i~tci~la:'.;J~;e~ü~háód sehh definidÓ de modo distinto y ha adoptado 

distintas ; f u'nci~~6s 'y.~atl"ibuéioncs ···de·. acuc~do con eÍ .. contexto sÓ~ial, polltico, 

ecoriórn'ic¿ ~:· 'id~óÍógi~o es¿eclfico, pues' no' es un fenómeno independiente' de estas 
variabl~s: Sin érribargo, la educación parece se~ el ~medio" constante á tra~és d~l cual, 
se busca i~fundir en las generaciones jóvenes• aquello qué.líen·~ inl'pol"tanéii:i y valor 

para la sociedad. . ~ · ,, 

Lo que es considerado valioso .e imp9rtantc. por la s~ciedhd,; ti'e~~ e~trccha. relación 

con' la concepción general que se' tiene: de' la: Vida y d~l···~~rido/ con las ideas, 
conocimientos, creencias; aspiraciones,· problema~. etc:· 

' ' 

Nicola Abbagnano y A. Visalberghi en. la introducción de· su obra·: Historia de la 

Pedagogía (2001) • explican q~e la educación es un fcnÓmE!no, ciiyas formas pueden 
ser diversas, como diversos son los grupos humanos, pero:enesencia es la transmisión 

de la cultura del grupo de una generación a otra. En este sentido; ~e.debe precisar el 

significado que otorgan los autores a la palabra cultura, púes.Ja definen como un 

conjunto de usos y costumbres, técnicas, comportamientos, etc. a' través de los cuales 
se pueden satisfacer las necesidades elementales de supe~ve~cia, de protección y de 

trabajo y que hacen posible además, la convivencia de·.una· manera más o menos 
adecuada. 

La cultura -señalan- tiene como característica esencial que debe ser aprendida; es 

decir que no es un conjunto de disposiciones que se heredan biológicamente; para 

aprenderlas, es necesario el contacto con otros seres humanos, pues este contacto 
permitirá el desarrollo elementos que otorgan la condición propiamente humana. 

'La obra de estos autores apareció en tres volúmenes en 1957, 1958 y 1959, según nota del editor. 
Sin embargo, éstos fueron reunidos en un solo. 
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Este concepto:de cultura. como una construcción histórica humana·es muy importante, 

pues lasco1;;1s'(pensamientos, creencias, costumbres, etc) que nos parecen ·;;naturales" 

no existen~'.sl~ó·~ri .el nivel social y forman parte de la_·c-uitura:;.Por lo tanto, la 

educación no\)uede ser un procedimiento al margen d~ l~ ~ida e~ ¿c;cie~ad y de las 

construccione¿ hÍstóricas de ésta. ·,:.:> .. :,.,, 

Es relativamente sencillo comprobar que la 'edÚca'ciÓn. se liga a• las c~~a~~~ri~ticas · 

históricas de un contexto en especifico; rár~ ~nci,· es' posible r~ali~~r Un breve 

recorrido enfocado a identificar . algil~as 'c~ra~teristicas . esencialés :'·en 'p~r!c;cíos 
representativos, lo cual dará muestra de !ª diferenciación de ideales,· a~i con10' de las 

formas prácticas de educar; 

En primera instancia, me.ncionaremos el ·periodo primitivo para con el fin de 

percatarnos de que la educadón en tanto una ~ráctica social, existió mucho antes de 

adoptar las formas organizadas 'e'.institucionalizadas que conocemos hoy en dia. Los 

primeros ho~bre¿ y grupo~ ht.Íman<:ls que habitaron el planeta transmitian sus 

precarios conocimiento~ a t~~vés.de la imitación, debido a que estos conocimientos 

aunque rudim~ntarios, necesitaban p~rdurar para la propia conservación de la vida. 

Las sociedades primitivas se caracterizaron según Anibal Ponce (1961), por una 

noción de propiedad comunal y un sentido de igualdad. En este contexto la educación 

representaba una influencia a través de. la convivencia y de la práctica, pues los 

miembros pequeños del grupo aprendian participando en las funciones que realizaba 

el grupo. De ahi, que Ponce supone que la educación era espontánea e integra/porque 

no habla instituciones sociales destinadas a ello y porque existía una transmisión de 

la totalidad de los conocimientos y prácticas que existian en ese grupo. Anibal Ponce 

considera que la razón de ello es que no existian las clases sociales diferenciadas. 

Para que los grupos primitivos 'evolucionaran· intervinieron muchos factores que 

hicieron posible que además de satisfacer las necesidades inmediatas, se hiciera 

posible la acumulación, la distribución e intercambio de productos. En este sentido, 
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T.K. : Derry .Y. 'rrev.or Williams (1994) consideran que las primeras técnicas 

desarrolladas. para realizar actividades como la caza, Ja pesca, Ja recoleccióri, etc., 

cambi~rc:in p'or C:~mpleto la vida y las actividades que realizaban Jos serés humanos. 

Con ei"surgimiento de las primeras ciudades y posteriormente los grandes imperios, 

nacieron· nuevas necesidades de comunicación y un ·conjunto de valores, 

conocimientos, creencias, procedimientos, técnicas, etc. ·mucho más elaborado, 

amplio y diferenciado, que debla ser transmitido a las generaciones más jóvenes, pero 

surge además Ja reflexión y teorización de Jo que significa educar y cómo debe 
educarse. 

Los ejemplos más representativos de estos grandes imperios son Jos griegos y Jos 

romanos. En Grecia, el ideal educativo giró en torno a la formación del ciudadano 

para la vida social, con énfasis en Jos aspectos militares y polilicos. En cuanto a la 

teorización sobre la educación, pueden encontrase los planteamientos de Platón y 
Aristóteles. 

James Bowen y Peter Hobson (1995) explican que. Platón distingue distintos tipos de 

enseñanza para diferentes Melases" de hombres: los de oro, de plata y de bronce, 

quienes habrán de recibir una preparación. acorde con su wnaturaleza"; distinción que 

tiene su base en la suposición de la .existencia de una serte ae cualidades otorgadas 

providencialmente, ya que· aprender 'para Platón es hacer florecer las semillas 
existentes. 

En cuanto a Aristóteles, lo más hnportanle·es mencionar que sus consideraciones nos 

acercan a ideas diametralmente opuestas a las de Platón. En la misma obra de Bowen 

Y Hobson, se explica que para Aristótel~s el hombre al nacer es una tábula rasa y que 

el conocimiento se va formando por medio de las experiencias que permitan llegar al 
conocimiento definitivo por medio de juicios reflexivos. 

Ahora bien, estas dos conceptualizaciones de la educación pueden parecernos hoy en 

dla sumamente limitadas; sin embargo, en ellas se hallan aspectos importantes que 
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nos pueden llevar a establecer un hilo de reflexión. Por ejemplo, si tuviésemos que 

escoger entre alguna de estas dos teorías, sin duda elegiríamos aquella que al menos 

deja abierta la posibilidad de modificar el destino irremediable del hombre. Aunque 

como se verá más adelante, la educación sigue siendo un privilegio de las clases 

pudientes, el pensamiento de Aristóteles comienza a perfilar una definición del 

aprendizaje como un proceso de creación y no necesariamente de revelación de la 

dotación providencial. 

Con el pueblo romano, encontramos que la educación tenla como fin también la 

formación del -ciudadano para la vida social -principalmente política-, aunque como 

señala Dante Morando (1961), el pueblo romano a diferencia del griego, estaba más 

inclinado a· aspectos coricrctos y prácticos, a pesar de que. al cambiar el contexto 

polltico económico y polltico, hayan experimentado .. un:·· refinamiento en su 

pensamiento. 

La transición hacia la edad media marca sin du:~a:-~I1a;\i¡¡e,;á'perspectiva de la vida y 

del hombre en términos filosóficos. "Ala le; d~loAiili~~;{Testamento del "ojo por ojo, 

diente por diente" opone Jesús la nueva.le)i'.§~r'~iri'ó~ "Amad a vuestros enemigos, 

orad por los que os persiguen, para que s~ái~_hijc)~'devuestro Padre que está en los 

cielos" (Nicola Abbagnano y A. Visalb~rghi/2:0'01: l'á~. 133 ) 

Estos autores agregan que este anuncio del amor como valor central, 

independientemente de la clase social o raza, trazá un ~uevo ideal educativo: fÓrmar 

al hombre espiritual miembro del reino de Dios, colocandb en un ~ivel de- igualdid a 

todos los seres humanos (hombres y mujeres), independientemente de ~u cla'se.~bcial. 
. . .. - -·- r 

: . ··.: .. -:·:.' ·::_<~,:;_::~.~-~;;: . . . 
Por otra parte, durante este periodo se presta atención a las vida fal11iliar_que hasta 

entonces habia sido delegada a segundo té~mino por privilegiar la vidaAel ciudadano 

al servicio del Estado. Francisco Larroyo (1944) realizando ; algilnas '.referencias 

blblicas, resalta que contrariamente a lo <:¡~e· -sucedla e~ ·-Gre~i~ 'y Roma, el 

cristianismo otorga un valor importante y tra
0

scendente al núcleo familiar, ya que éste 

favorece la conservación de los valores, creencias y cultos. 
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En este periodo histórico·, era desdeñado enel terreno educativo todo.aquello que se 

opusiera a la meditación interior y que indujera a los sujetos a ~r~~cupar~epor lo 

externo y múndano. De modoque la educación tm•o u~ sentÍdo'élóg~áti°c~. basado en 

la idea de que la verdad ~a estaba ccmstruida y nb se:i>~'di'a:~u~stiori~r. ~.Óici débÍa ser 

aceptada. . .. •••··. :.· ·,. ~- ..... ' •· ..•. ···.·~·--,·:(:.<f~i'/t~it}'}t*~-~für':~~:)•··· •. 
Podemos observ~r. que ~.pesar, de la. concepción cristiana\en;la que. subyacen los 

§~~~::!;~ª~~·1~~?l~!~!f 1~1~~~~1~~f ~E~~f~~t;~;,ii:~ 
características distinti~~d co~o sor'éÍ~~~Ó~is~o. ~erbd!isrri~ y dogmatismo, 

Durante la Edad Media prevale~ió uri pensamiento que .Nicola Abbagnano y A. 

Visalberghi definen ~orno ideas~luerza, ."Los do~ grandes universalismos medievales 

ignoran casi del todo al ciudadano, sólo conócen al súbdito del Imperio y al fiel de la 
Iglesia". (Nicola Abbagnano y A. Visalberghi 2001. pág. l99) 

Con el renacimiento inicia una nueva etapa en la que los hombres buscan una 

reivindicación en todos los aspectos. Este movimiento surge en Italia en el siglo XIV y 

se extendió por Europa en los siglos XV.y XVI; Anibal Ponce señala que volver los ojos 
a la antigüedad - a la cultura griega y ~amana principalmente -era' una ·manera de 

oponerse a la Iglesia y a la nobleza, lo cual permitirla retomar los ideales de}a_cultur~ 

laica, alejada del dogmatismo. ' . • ·.••• ' o ' : e . . . . ;~::~?_;;;,/·.·~~- ' 
Raúl Gutiérrez Saenz (1994) caracteriza el ·;ambierit~ .· c;llt.ural de esá ,'llpoca por 6 

rasgos: Antropocentrismo, retorno·.ª l~s).~f~aH~J.~ii.~J~~it';~$~i~i~~ffa1~:?2~'~~e~a 
forma de organización social y econóillica, surgii:n\erito de' religio~es bajo' el priní:ipio 

de "libre examen", producción literada a t~~vés'déla~iriipre~t~ ~-~l ~~ie,cbirÍov~hfculo 
de expresión de ideales. 
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Los movimientos de reivindicación .se exp~rimeÜtaroii incluso é~ al interior de la 

Iglesia: la Reforma, iniciada ~n Ale~anla por iuteroC1483-1s46) y po~ Cal vino (1509-

1564). Este movimiento ilevaba· co~si~c(~nr~to~l16 y~l1~ ~ecupera~ión·de l¡¡ esencia 

del cristlanismo que se habla;:distb'~sioii~'d~;é::pa~a{~ilo .• erác;ii~~.d~~rio ·remitirse 

directamente ª 1os textos sagrado~ cnitíli~) r;~;~:éilie s61Cí;·~~~t-ti~ d~ ~h1.se siguieran 
los preceptos contenidos en éstos!~ ,.:, ' ' -;,· . •·.· 

,. ~-,;· ! .. ;'e<-',; - ~ .. ·'. ' 

Nicola Abbagnano y A. Visalbe~ghC. ~~n'~Íd~~an que: en términos educativos el 

movimiento de la Reforma es i~p~~t~nte porque se plantea por primera vez la 

necesidad de que la cducaciÓn sea univers¡¡I •. aunque el objeti~o sea que todos los 

hombres estén en posibilidad de acercarse a la Biblia. De manera que la repercusión 

de las ideas de la reforma en' la edÜcació~ son principalmente, el principio universal 

de la educación, la formación de. escuelas destinadas a las clases pobres y el control de 

la educación por autoridades· laicas; Francisco Larroyo sen la obra citada, señala 

además otro elemento: el principio de obligatoriedad, el cual tuvo mucho éxito en los 

paises protestantes. 

El movimiento de la Reforni:a fue importante, pero no fue el único acontecimiento que .. · 

se dio en este contexto, RaÍriól1 XiraJ «~ooo) puntualiza que durante el siglo XVI 
existieron por lo.menos tres te~dencÍ~si los cristianos que se rebelan contra la Iglésia, 

católica, los.'cristianos qÚe pretenden 'iriodificar a la Iglesia desde su i~terior y 

finalmente, los cristianos 'que· reacci~lian cól1tra los protestantes. 

Como era de esperarse, una institución tan poderosa no podía permanecer inmóvil 

ante su desestabilización, de manera 'que ·surgió una respuesta al movimiento de, 

Reforma. A.· este movimiento se le ·denomina Contrarreforma, que representa 

fundamentalmente una lucha contra .el protestantismo, llegando a !Imites ext~emos de' 

rigidez y violencia para recobrar y mantener la estabilidad. 

Entre 1626 y 1632 aparece la D.idáctica Magna, de Juan Amós Comenio; sus trabajos 

aportaron diversos elementos ·en el campo pedagógico, y particularmente en la 
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didáctica, pues se le atribuyen muchos principios que todavía hoy tienen vigencia, 

como haber sido el primero en utilizar dibujos en los. libros de los niños, en proponer 
la enseñanza de las lenguas clásicas a través de la comp.aración con su 

correspondiente en la lengua materna, en pretender no sólo educar'rápid~meilte, sino 
de manera sólida, etc. Comenio consideraba apropiada la forntaciÓh'/d¿:·grupos 

heterogéneos en los cuales, el más inteligente enseñara a lo~,..nii~os:;':iiábil~s 2 y 
subrayaba que la mejor manera de aprender es haciendo, ilo a fr~vés~'éié)bs'di~cursos 
y conferencias que resultan ser poco relevantes. . '.}(.,;·;:p';,'';':é ,,, ' 

·":···;'.A~:-<· 

En el siglo XVIII surge en Inglaterra y. Francia~,·~·~. ~~~iWÍ~~.t~~i~~~l'.lmi~ado 
Jlustraci6n, el cual tenla como precursores a Descartes/Locke;y,:.Hobbés"entre ·otros, 

- . .-~,..-: ··.·-~.'-·,'..;:;;\~::r+-·:f':.'.',',~',;"·:...:<;;.c:.~-,,_, ··.·.: . 
pero también como resultado de una .serie de sucesos que se venlan·gestando desde la . ' ' •, ,- - .. -,,' _,,. - -·_:,.-." 

misma Edad Media. 

Ramón Xirau {2000) desc~lb~· ~l cbntex~o donde surge la IlU~traciÓil, resaltand~ por 

un lado, la trail;io;~·~diCi~:~ccinómica y social, es de~ir, el surgimieilto del 

capitalismo; pl>r otro; ·~;iilq\ie es'trechamente relacionado, los avances cienlificos en 

las áreas física; química y matemática, aunados a los inventos y técnicas desarrolladas 
para la producción: La fonovación en las técnicas para la producción llevó a la 

utilización de máquinas y dio como resultado la transformación en los modos de 
producir. 

La educación representaba un factor importante para el desarrollo y el progreso, de 

los individuos y de los Estados, haciendo patente la necesidad de modernizarla 

incorporando aspectos cientlficos para ponerla al alcance de un mayor número de 
personas. A esta labor contribuyó enormemente la utilización de la imprenta como 

medio de universalización de la cultura. Sin embargo, no puede presumirse que en 

realidad la imprenta lograra hacer llegar la cultura y el conocimiento a todos los seres 

humanos, independientemente de su condición social económica, aunque es de 

reconocerse que su invención fue un acontecimiento importante y trascendente que 

2 Un concepto similar se encontrará en la teoría psicolingüistlca desarrollada por Vigotsky en estrecha relación 
con la Zona de Desarrollo potencial. 
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aunado a la impo~táncÍa d~ la~ lenguas nacion~les, contribuyó en términos generales a 
hacer mfts a~é~~ibl~ iá ~~lt~r'a:é . - -• -- - - -

Unad~ .1F'.~t~~f~~ú,ci~~%;~.-~:~--I~:Í~~st~aCiÓn: f~e la_ ~uciclop~dia; :un _éo~junto_ de 
volúmenes "jqúe ;:iprelendlan ·•_:recopilar_ -los ·•conocimientos ·,de ::_diversas: ftrea!i, . para 

- ··''·. ,'".,,,- ~ ,s,_,-,:-1,,.:: 1 ~;.».>:';:;~f;:.~: .. _·~'.·"·~··.-~:: ;i' .. ·<·;.>_··. >··: .. · ··, ... ::: .~--,·' ... ;-·~::'._ ... ··:·· '.·::·---·- ,~---. ·-: _. __ ,.-:.-_,.,,.-.. _, - . 
difu~dirlos y,en l(cíial se asume una actitud critica_. XiraU~~plic,a que b enciclo~edia 

tuvoú~a l~bo~.-~cl~c-~Íi~~ y própagandlstica y que f~~ un' i~stru~~ntó ciu~ Ysa~on l~s 
pen~-ad6:r~~ (;~n·~~~ii~~p~r~ manifestarse en contra de las ideasj'radlcio~~i~s ~incluso, 
en contr_a~ó~'.~ri~Ú-~nismo. -- ---- - _· __ ._~---~ -_ ' - - .. 

'·'-',l¡ • 

Esta Ób~ir~·~ dirigida por Diderot (1713~1784), pero col~borar6ri nií.i~lló~ otros como 

Voltal~e Ú6~4- i718) y Rousseau (1712-1778), aunq~e este_ últi~6_:Í.Í~~e-una ruptura 
con el movimiento. Pese a esta ruptura, Rousséaü es;Úra;figura·importante en la 
historia de la educación, pero su pensamiento también~'e- ~~rléfÓ-en ·a~pcctos como la 
polltica, desde donde defendla el principio de la igu;ld~d y'iilit;~~tad. --

La principal obra de Rousseau en materia educ~Üv~-,~~:E~Ílio; James Bowen y Peter 

Hobson en la obra citada, abordan el pens~mier;tó'edu~ativo de Rousseau resaltando 
los siguientes aspectos: 

La desigualdad de los hombres tiene un origen social, no natural. Por lo tanto, de 
la educación dependerA que el ser humano se configure de una manera apropiada. 

La educación sé debe centrar en el sujeto y no en el contenido. 

El papel delniaestro es permitir el desarrollo de las potencialidades del niño, lo 
cual deberá,ha_cerse de acuerdo a lo natural, sin tratar de imponer ningún patrón. 
(No interlereÍlcia). 

El planteamiento central del Emilio, es una educación individual . y aislada del 
contexto social, en la que se forma y prepara a Emilio para que de manera posterior, 
se inserte ~rl. l~ ',vida 'iocial y la transforme, sin tener los defectos de esta sociedad. 
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Colocar al nii'ib en _el.cenfrb'dela educación, es en si una de sus grai:des aportaciones; 

aportación que már~a: un,ri pa~úi' en éste sentido; pues las corrientes educativas 3 

ubicadas erii1a\~·~-~.ú~G:N-úevk; piante~rán sus· fundamentos desde esta perspectiva. 

:::.~::i~~~~~~~i~~;gi!~i;)];f ·:~'::;~.~~~~.:~:~:!-:.:::.;~:::. fa 

Dante Morando·eri Jll'~bra cit~d~,·,Cónsi?era:,que,'.?espu~s de Rousseau, la dirección 

~~~~!~~i;~{ti~Nt~~t!ffs~1fl~i*1ff.~f~~l~?q:~:~~:~:sf:::: 
mode~no aéábh'óívtd~rid.6 el p~bble~a d~ la v~rdade~afinaÜd~d de la ~ciÜca~iÓn:' 

Esta explicaí:ión · de. Morando es importante 

pedagógicos o corrientes educativas que surgen sobre t6do ~n ia parle final del siglo 
XIX y en· la parle inlcial del siglo XX, tienden a centrarse precisamen'te en cómo debe 

educarse. Estas propuestas varían en su fundamento y .son_. producto además de un 

contexto histórico y social especifico, pero subrayan el valor de la metodologla y de 
los medios que pueden usarse para lograr un aprendizaje real, ignorando en muchas 

ocasiones la esencia de la educación. Es decir, algunas de éstas· trascienden la esfera 

didáctica y hablan de las distintas dimensiones de)a edi:icación, pero otras tantas 

parecen minimizar el origen y la repercusión soéial . d~ . este fenómeno humano, 

concentrándose en el procedimiento didáctico o incluiio, solamente en los materiales 
. ~ .. '.·· 

que se usan. 
,: . ~ ; 

Rousseau influyó··de mancra;,direct~.;e .·i~di~e'ctl. ~n···~~~erosos personajes que 

continuaron con la perspectiva< de ceO.t~a~)a'~'eci;,íé~cióñ~'¡'.i iii sujeto. Entre estos 

personajes, encontramos a Gioviin~i Enri~o P~sl~IÓ~zi (¡~~6~i827). 
'· _. .... ,. >'."-· .. : 

3 Jesús Palacios (1999) haciendo rererencla a P. Roselló explica que una corriente educativa es un conjunto 
homogéneo de acontecimientos educativos que a través del tiempo adquieren una dimensión especifica. 
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La propuesta fundamental de Pcstalozzi fue ligar la escuela-estudio-trabajo, pues 

consideraba que para aprender son necesarias la experiencia y la ·intuición. Nicola 

Abbagnano y A. Visalbcrghi explican que el concepto de intuición de Pestalozzi se 

basa en tres elementos: forma, número y nombre, los cuales se articulan. y dan origen 

a las enseñanzas conectadas o entrelazadas. 4 Por otra parte, la . oric.ntación de la 

educación en Pestalozzi -explican- se basa en tres ejes fundamentales: .la familia, la 

religión y la ley. 

Nicola Abbagnano y A. Visalberghi establecen el inicio de la:contctnporancidad en la 

etapa en donde convergen los cambios producidos por Ía · revolu~ión. francesa y 

norteamericana, las conquistas napoleónicas y la Revolución Industrial: • 

Friedrich Froebcl (1782-1852) fue disclpulo de Pcstalozzi e hizo aportaciones 

importantes en lo que se refiere a la educación de los niños de muy temprana edad. 

Fréiebel es el iniciador del concepto de kindergarten, estableciendo los principios 

básicos que incluso hoy le caracterizan, por ejemplo: el juego ligado a la adquisición 

de conocimientos y destrezas, los juegos colectivos, etc. Para Fréiebel el juego es muy 

importante, ya que a.demás de permitir la adquisición de conocimientos y destrezas, 

desemboca finalmente en. el :trabajo, que a su vez, es un elemento fundamental que 

permite influir en el.,.inundo· exterior. El trabajo, por lo tanto, no tiene una 

connotación negativa, sino representa el vehlculo de la producción y de la creación. 

Puede per~·ibl;sc:itri~;gr~n diférenci~ en esta connotación del concepto de trabajo, -y 

la existente en.efinundo antiguo, pues mientras éste representaba para los griegos el 

aspecto ·manual asociado a las clases inferiores, paulatinamente, este concepto 

4 Este concepto de Intuición es muy similar al propuesto centralmente en el desarrollo de los 
trabajos de diversos autores que abogarán por un método global en la didáctica v.g. Freinet. 
5 La Revolución Industrial surgió en Inglaterra en 1750, como resultado de una transformación que 
se venia gestando con el nacimiento del capitalismo y debido a los avances tecnológicos que 
transformaron las formas de producción y el comercio. 
La Industrialización trajo un desarrollo económico importante, pero desigual; la clase trabajadora 
compuesta por obreros, no se vio favorecida por el florecimiento de la economia, por el contrario, 
era objeto de_ explotación por las largas jornadas de trabajo, que además de ser excesivas, 
alcanzaban a las mujeres y los niños. 
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adquiere un válo~ importante, ii1 ser considerado el medio a través del cual es posible 

construir e infli.iii:'individualniente en el entorno. 
,· . >·;_-;~~:~.:: ,., ·,·-'; =: t. 

La Rev~lucióii'' Industrial habla cambiadoc'é1 ·panOráma · y las .ciUdades crecieron 

enor~em~nte, por Jo cu~J, los·centros educ3'tiv~s\i~ podia~ satisfacer las demandas 

de educ~ción que .Ja nueva sociedad ~xigfa, Dada; estas drcunstancias, se desarrolló 
el método de enseñanza mutua, que se ·bas~J:ia'·"en· "aprovechar" a Jos alumnos más 

destacados para que éstos instruyesen a los:demás. Dos promotores del método de 

enseñanza mutua 6y quizá los má.s importantes fueron Andrew Bcll (1753-1832) y 

Joseph Lancaster (1779-1838). Paralelamente reciblan impulso las escuelas para 
niños, además de las escuelas de artes y oficios que eran auspiciadas por particulares. 

Francisco Larroyo en la obra citada, explica que una de las cuatro figuras más 
importantes de la pedagogla clásica -junto con Comenio, Pestalozzi y Rousscau -es 

Hcrbart (1776-1841); explica también, que Herbart es el iniciador de la teorla 

educativa, ya que hasta ese momento sólo se hablan realizado reflexiones acerca de 

distintos tópicos en torno a la educación, pero no de una forma organizada y 
completa. 

Hcrbart define a la pedagogla como una ciencia que depende de la filosofla práctica y 
de. la psicologla. Para Herbart Ja instrucción (equivalente a la educación) debla 

centrarse en el interés que representa no sólo un medio o requisito, sino un fin, ya 
que Ja educación deberla promover el desarrollo armonioso y omnilateral, y promover 

el surgimiento de intereses valiosos. 7 Francisco Larroyo explica también que para 

Herbart, el interés representa la primera condición para que la enseñanza sea fecunda 

6 Este método de enseñanza mutua seria introducido a nuestro pafs a finales del siglo XIX para 
satisfacer la alta demanda de educación y la escasez de maestros, en las denominadas Escuelas 
Lancasterianas. las cuales permitian llegar a un número considerable de educandos. 

7 Herbart hace una clara distinción entre la Pedagogfa como una ciencia y el arte de educar. 
señalando que el contenido de una ciencia es un conjunto de postulados que constituyen una 
totalidad de ideas, mientras un arte es un conjunto de destrezas (Francisco Larroyo. 1981. pág. 543). 



Capitulo l. La educación: rsbozo histórico. 13 

y significa fundamentalmente depositar en la consciencia del niño el gusto por la 

verdad, la belleza y el bien. 8 

En estos periodos históricos representativos como se observa, se atribuyeron diversos 

fines a la educación, ya que los ideales pues't~s ·en ella, se ligan estrechamente a las 

aspiraciones de una sociedad, con relación.a'~us"valores, creencias y engeneral, a la 

perspectiva del mundo. Pero no sólo· a::j~ : l~~go de estos periodos históricos 

ciertamente distantes, podemos identificar algunos planteamientos diferentes, pues 

incluso en el periodo contemporáneo pu~deri'.percibirse.diferencias en las finalidades 

y procedimientos educativos de acue.rdo.a di~.ers_as corrl~ntes educativas, de las cuales 

sólo mencionaremos cuatro: pedagogia sociai, ei'planteamiento conductista, la critica 
antiautoritaria y la pedagogia activa/·· . . . 

Dentro de la pedagogía social P~I'..cjemplo, ·encontraremos a Makárenko, Dewey e 

Illich. Tanto Antón Scmiónovicli Makárcriko (1888-1939), como John Dcwey (1859-

1952) perfilan su trabajo ~n. ·.torno . a . la educación atendiendo no sólo a los 

procedimientos, sino a la repercusión o mejor dicho, a la base social de la educación. 

Makárenko, se esfuerza por formar al ciudadano que el propio proyecto de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas demandaba, pues el socialismo se dirigia 

principalmente al sentido de igualdad y de equidad en términos de la colectividad. 

Para Dewey, la educación debe apuntar·. haci·a · 1a democracia, que es un proyecto 

diferente al socialismo y sin embargo, a través de la educación podia prepararse a los 

hombres en los valores fundamentales d~ li{ vida dempcrática - que es finalmente 

colectiva-. De manera que estos son dos_ proyectos sociales diferentes, pero comparten 

la idea de la f'._ducación como un medio para formar y moldear un ideal de hombre de 

acuerdo con un modelo de sociedad especifico. 

8 Esta idea de Herbart es una de las suposiciones principales de la propuesta pedagógica que se 
presenta en la parte final de este trabajo, ya que se considera que en la escuela pueden realizarse 
actividades que se centren en el interés de los estudiantes al menos en dos dimensiones. La primera, 
tiene que ver directamente con los intereses que pro\'engan de los sujetos; la segunda se relaciona 
precisamente con la promoción de intereses valiosos. En este sentido, cabria preguntarnos si todos 
los intereses que provienen de los sujetos son valiosos y {1tiles, para lo cual muy probablemente 
nuestra respuesta serta negativa, en virtud de las m{1ltiples influencias de información proveniente de 
distintos medios que son en muchas de las ocasiones falaces; entonces, una de las acth;dades 
fundamentales de los educadores y adultos en general, es promover intereses positivos en los sujetos. 
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• . e • ' ' 

James Bowen y Peter Hob~on ;~C>rdail el pensamiento de Iván Illich (1926), quien 

realiza una crHica a,la~instÚuciÓ'n,éscoÍár ~ue resulta muy interesante. Con Illich 

debemos ubicarnos no' taiit6 ~~':tri~ erfli<ia a: la éducación; sino a la Escuela como 

institución fo~mal eri~a~g~d; d1tn~vá~i~' a-~~bo. Illich propone la abolición de la 

Escuela, pues se encuentia cori~encldÓ de qtle ésta ha pervertido el ;entido original de 

la educación. 

La sociedad desescolarizada que Illich propone, no va encaminada a sugerir que cada 

individuo debe iniciar por si mismo.· su proceso de: formación, sino en contra de la 

institución escolar, la cual ha perdido d~ vista su misi6n esencial para convertirse en 

una instancia netamente burocrática y alienante. Esta desescolarización de la 

sociedad tiene como alternativa la formación d1t'una ~ed que permita el intercambio 

de conocimientos, sin necesidad de una institución dedicada a ello, es decir, a través 

de procesos informales o no formales de educación. 9 

Por su parte, Burrhus Frederic Skinner (1904~1990), establece bajo la perspectiva 

psicológica del condicionamiento, que·la sociedad deberla regirse por un- esquema 

perfectamente planeado y controlado. James Bowen y Peter Hobson .explican _que 

Skinner reconoce y describe problemas sociales de una sociedad en crisi_s. 

Skinner propone que la sociedad debe ser planeada ~cientlficam~nté, teniendo un 

ideal de hombre programado o condicionado a actuar y pensar posiltv;m~¡.;te:· Este 

planteamiento obedece a una serie de consideraciones que cuestiori~ri sobre la· 

libertad del hombre, pues Skinner afirma que los seres huinanos iio s.omos libres en 

realidad, sino que nos encontramos controlados y manipulados por diversas 

influencias como las provenientes de Jos medios de comunicación. De manera que 

9 Esta descscolarizaci6n de la sociedad parece adquirir una nueva dimensión si la ubicamos en el 
contexto actual con el uso de las computadoras. de la red mundial y en general, de las tecnologías de 
la información, ya que existen diversos autores que "isunlizan que la escuela como institución de 
educación. desaparecerá para establecer nuevas modalidades de aprender en los ambientes virtuales 
de aprendizaje, donde el profesor dejará de ser la figura central de ta educación, y donde ésta es 
conceptualizada como una mercancia o producto capaz de adaptarse a las necesidades de Jos 
consumidores. 
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serla más i:onvéniente susút~ire~e·~onjunto de influencias "negativas", por otro que 

tenga un. cárá~ter,;;ciiintifico".y q~casegure la s~p:crvivencia de la sociedad. 10 

. ·, '-,~~·~,.-e"··,~//</);.~,'·. 

lQué proponé'SkiriI\~'~? Que la sociedad es.té perfe~t~mente controlada para evitar 

conduct~s iriél~seabÍ~~ y dañinas, pues a tra~és de ~sa planeación pod;ian regularse 

muy pr~babl~lriii'nté' ~ui:has variables que terminan por éonverlirse en una ,amenaza. 

En contraposición al pensamiento y obra de Skinner, y en general a mucha.s corrientes 
pedagógicas conservadoras, se encuentra la pedagogla de la critica antiautoritaria. El 

representante más radical de esta corriente es posiblemente Alexander Sutherland 

Neill (1883-1973), quien considera como elemento fundamental la libertad, tomada en 
su máximo extremo. Neill opinaba que no se debe c;ibligar al niño para que aprenda o 

actúe de determinada manera; por el contrario; estaba convencido de que deblan 
respetarse sus impulsos interiores, ló cuafsupone por un lado, que la ausencia total 
de restricciones permitirá que se desarrollída personalidad latente del sujeto y por 

otro, que el papé! que juega el. maestro· es. brindar ayuda, pero no. dirigir, ni 
"obstaculizar~· el· desarrollo: u' NeÍÚ;: . ~l igual que Rousseau, confla . en q~e .·la 

personalidad lat~f1Úi clEi los,sÚjetoi'es buef1a por naturaleza y la misióil es cuidar que 

permanez:~~~1:}~0;'., ·.',·t, }ji '·; ,;.''; ' .. : }' . 

Dentro de :l.~:~~J~"g~';//J·.'.~j;;~va'.:s¡ ~onsidera~:todos ~q~~~l~~ ~.:~~~~~len:~·~ que 

privilegian .. ~á'#ctÍ~d~ci"ti~·:r;,;·~st~diantes:',Encontrarell)os' propu·e;ta·~ q~e úellden a 
nevar 1a edúc~í:i'óri'~'~~" pí~~ci''~~ti~~. ~~~~ in<li.-;¡c1ua1 cP::'~};'·ií~íii~~~'~;i"}y t;trósc'q~e ª 
través de la a~tivi<l~d, p~oni~e~~n el ~entid~ social de la educ;ciÓ'n (p'. ~j.· Freinet). 

Diversos autores como Francisco Larroyo o Nicola Abbagnano y A. Visalberghi , entre 

otros, nos explican que el método de Maria Montessori (1870-1952) se basa en la 

10 Esta plancaci6n de la vida puede entenderse mejor si se entiende cómo funciona desde la 
perspecti\'a de la programación la planeación educativa en el terreno de la didáctica. Derivada del 
condicionamiento, surge la enseñanza programada basada en el concepto de educación como 
instrucción. Esta corriente -como se verá más adelante- plantea fundamentalmente que Ja educación 
se lleva a cabo a tra\'és de una serie de estimulas planeados y que la suma de estos estimulas 
propiciará como resultado el aprendizaje, el cual es entendido básicamente como una modificación 
de conducta inicial, por una conducta deseada. 
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utilización de .materiales expresamente diseñados para desarrollar determinado 

conocimiento por medio del descubrimiento, en un proceso de aprendizaje individual. 

Este materia!" tiene la caracterlstica de ser autocorrcctor, es decir, que permite que el 

niño observe el error y se eduque a si mismo. 

La pedagogla Montessori parte del supuesto fundamental de la existencia de la 

Jlbertad y Ja espontaneidad en Jos niños para utilizar diversos materiales y trabajar 

de manera independiente, de acuerdo con su propio ritmo y con sus propios intereses. 

Este método no atiende solamente al aprendizaje de conocimientos, sino imp_ulsa la 

autonomla y la autodisciplina. Sin embargo, ha recibido muchas criticas, pues sin que 

expresamente se haya concebido de_ ese modo por ella misma, ha llegado a ser un 

método caro y como consecuencia, eHtista. El costo de Jos materiales suele ser muy 

elevado y la educación Montessori se· asocia generalmente a grupos económicos 

solventes. 

Pedagógicamente, las· criticas giran ell. torno a Jo artificial que resulta crear un 

ambiente preparado, p~r~-, que el niño llegue al conocimiento a través del 

descubrimiento,.· ·p~es:)Ja : p-r~paración de escenarios representa una extrema 

artificialidad que desc~néét~;a. la escuela de la realidad. 

Celeslin Frein:et' ÚS96~196G) muestra una clara preocupación porque los principios 

que sostienen la Escuela Nueva no se reduzcan a •métodos activos", aunque lo 

fundamental sea ·e1· trabajo. 12 ·Freinet fue un férreo defensor del método natural, pues 

consideraba que el niño posee una curiosidad natu~al que debe ser encauzada y 

uti~izada para fomentar.su desarrollo armónico. De manera que su método se basa en 

el interés y en· la libertad, ya que no debla irse en contra de lo naturalmente 

establecido. 

11 En su aspecto práctico, estas premisas de la .. no intervención" fueron las directrices de 
Summerhitl, escuela fundada por Nei11 y dirigida por él mismo hasta su muerte. 
12 Este término tiene para Freinet un significado especial, ligado al valor del trabajo en el 
comportamiento individual y social, asl como en la influencia del indh·iduo sobre el mundo. 
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En el salón de clases, Freinet introdujo la utilización de la imprenta como un 

instrumento que permitía la elaboración y publicación. de textos libres relacionados 

con las actlvidndcs vlvnsque realizaban los niños. Sin ernbargó;'él mismo consideraba 
que la imprenta en· si misma no era indispensable;·sino que ádquirla importancia en 

su directa relación con la motivación y el interés;Ad;;~ás, es:importa~te resaltar que 

este instrumento (la impre~ta) daba segtl.'1.Fr~iriJt(l~ ciportunidad de aprender a leer 
. ' '' .. ~. . '. 

leyendo y aprender a escribir escribiend~.: '( ;··· 

Recapitulación. 

. . . 
El objetivo d.e incluir en el presente escrita un recorrido.históriCo es evidenciar que la 

educación a lo largo del tiempo .hª. sid~ d~fi~idri ci.;·ului man~ra diferente y cómo ha 
perseguido también fines diversificados, : l~s ., ~uaies se relacionan con las 

caracterlsticas del contexto de orden so~iril~· p(JlltÍC:o; eccino~ico, ideológico, etc. 

Identificamos algunas caraeterlsticas. ese.n~i~les áeila educación en c;ertosperlodos 
representativos, pero además, en la úÍtlrila'.'p~~t~; re~~noéim~s algunos rásgos de las 

corrientes educati\•as conternp?ráríá~s 'rná~ r.é~r,~s~ritáÜvas, con el fin de resaltar que 
algunas de estas corrientes se :dirig~n' ITlás :·hacia la esfe~a didácÚcá y no . se 
comprometen demasi~do con \.ÍnÜ;'c~lti~~· s~~~l~l o polltic~. Ot~ás, p~rten de ésta para 

' ~ ·' :". .~· . 

determinar lo que cónsideran lÓs prÍncipales'•rnales"de la educación,y proponen la 

manera conveniente dee'd]:i~ar_•~ble~, de .'io interveni~ en un p~oceso natural. 

Al evidenciar que_la .. educación.se liga a los aspectos sociales, podemos aceptar que la 

educación ·no es 'un fonÓ~enci independiente de estas vari~bles y . por lo tanto, 

podemos cuestion~rnos e-n primer lugar lQué es la educación en el. contexto actual? 

lQué caracterlsticas definen a este contexto? lSe puede realizar un pÍanteamiento 
pedagógico al margen de las implicaciones socia_les? En el siguiente capitulo 

analizaremos algunas de las caracterlsticas de la educación en el contexto actual. 



CRPITUC.O II 
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A. La educaci(me.:i el contexto actual. 

Abordar aunqU;i s~a-c1erii~r;~~~·gener¡illas cara~t.~rlsticas delcontcxtci ,actual resulta 

ineludible dcntro;cle la'~6nt¿rrÍp~r~ri'~icÍad·::Est6 rcpre~e~tá ll~a situación muy difícil 

dadas lás compl~jidades/~~etf_~·e~~~i,6'0e~·.a.~ ~~~st~a·sdcie'clad'. .. ·. ... . . ' . . . 

". ~·:·'<.'?.·\ :> ···,;.· .·. '.-

lCómo describir nuestro conte~to? .. lQu¿•5¡gnifica la educación en la actualidad? 
··. : _., . .. ~ .• .:- '·~- -'· . ' . 

Sin duda estas son inlerrogante~:·Q.ue;se'antojan muy ambiciosas, ya que darles una 

respuesta considerando la totalidad de fo~ elementos que se relacionan de manera 

directa o indirecta (p. ej. facto~~/económicos, pollticos, sociológicos, culturales, ele) 
sería objeto de una elaboraci61('íiiuy profünda y probablemente, multidisciplinaria. 

Sin embargo, trataremos · sol~i11~11te de identificar algunos rasgos esenciales de 

nuestro contexto. 

Cuando hablamos de, las· caracté~isticas de nuestra sociedad casi automáticamente 
aparecen en escena térml~os ~"amo posmodernidad, modernidad, globalización, etc. 

pero lqué significan esta~ palábr~~? 

Mike Featherstone (2000) explicá que no ·existe un acuerdo sobre el significado· del 

término posmoderno, ni tampoco.para el grupo o familia de palabras que se derivan 
de éste: posmodernidad, posmodernismo, posmodernización.t:1 De manera que· seria 

poco fructlfero intentar determinar una definición clara de estos términos; incluso 
tendriamos que remontarnos hacia la definición misma de modernidad, ya que en 

ella, se encontrarian los elementos esenciales para entender las diferencias con ela 
posmodernidad (aunque para algunos la posmodernidad no es una ruptura con la 

modernidad, sino la agudización de sus principios). 

13 Pese a ello, Featherstone establece por lo menos tres niveles en los cuales puede considerarse el 
posmodemismo; el primer nivel se refiere a los campos artlsticos. intelectuales y académicos, que se relacionan 
según este autor, con la diferente fonna de teorizar y difundir las obras. El segundo nivel, alude a cambios en la 
esfera cultural, pero de manera más general, comprendiendo ·1os modos de producción, consumo y circulación 
de los bienes simbólicos, que pueden ponerse en relación con cambios más amplios en el equilibrio y poder y 
las Interdependencias entre grupos y fracciones de clases·. En el tercer nivel, se refiere a ·ras cambios en las 
prácticas y experiencias cotidianas de distintos grupos". (Mike Featherstone. 2000, pág. 37) 
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Tzventan Todorov (2001) afirma que los términos wmoderno" y wposmoderno" tienen 

en común designar la contemporaneidad. Este autor la~bién explica que desde el 
punto de vista filosófico, lo moderno designa una transformación en el modo de 

pensar de los hombres, que inicia en el siglo XVI; transformación que lleva consigo ia 
fe que Jos hombres modernos depositan en :'si n;is~os, aunados a los •principios 

fundamentales de libertad e iguald~d.' · H> .· •.·. ·· · . . . . . .·· · / < . 

De manera muy directa, J\nll~l:Dlaz:~arriga (1995) ri'os 'éxplich. q\Je 1h mod~midad 
implica una. conceptuaÚ~;ciÓn '.·;d~l· 'rr;\lrid~' t~ridi~Ílte ;l d~sar~ollo> o;sado 
princi palmen te en• .. JO~ ; ad~la~to~: áéti°t1fi~~~ ';, téénológicos. pe ·m;nera que a la 

libertad e igualdad de iash~~b~cs, se':\l~I~ 1~ :~~nfian:z:i q\le estos hombres modernos 
depositaban en el désa~~~Ú~'.d~ i;i~ ~~~i~íie~ d t~a~és··. y d~bido a los adelantos 

tecnológicos. 

Featherstone tomando como referencia a Bell, explica que el modernismo tenla como 

supuesto .cultural fundamental el ideal del individuo autónomo y libre, en tanto que -
afirma- el posmodernismo es una acentuación de las tendencias antinómicas del 

modernismo, llevando a los extremos el valor del deseo, del placer y del instinto. En 
este sentido, Gilles Lipovetsky (1993) considera que el ideal moderno de la 

subordinación de la individualidad, ha sido abandonado, ya que el proceso de 

personalización ha instaurado una nueva perspectiva en la que la realización personal, 

los deseos, las singularidades, las diferencias, las minarlas, etc. encuentran un 
espacio y una justificación para existir. De este modo; la so~iedild posmoderna es para 

Lipovetsky un cambio de rumbo histórico: •el".· individualismo hedonista y 
~--> ;~' ··,~:·~·-: personalizado. 

Como puede observarse, para Lipovetsky • 1a • p~s~~de~íi!dad no es una simple 
continuidad de la modernidad, pues represeíítil'.-iJülla}rllptura con los ideales 
propuestos en ésta. Considera pues, que w¡a ~dád. nibci'erií~ estabá ~bsesionada por la 
producción y la revolución, la edad posmode~n~'.1~ ·e~·tá por la información y la 

expresión".(Lipovetsky, 1993, pág. 14) 
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Ahora bien, Jo importante no es definir exactamente qué es la modernidad y qué es la 

posmodernidad, pues como Jo afirma Todorov, ambos términos se circunscriben en la 

contemporaneidad. Lo importante es percibir Jos cambios en el pensamiento del ser 

humano y de la sociedad que existen entre los supuestos y valores en un momento Y 

otro. 

Los valores que existen' éi;¡ l"l:ul!slr~sociedad s~n a~alizado~ por diversos autores, x;iero 

destaca BourdicÚquicn porme~io'.cie'.sit.s' trabajos "en el área de. la sociología, nos 
permite : ac'c~der·a. ¡_;na";.~guda )nt~~pretaciÓn; de la .realidad que nos ayuda a 

comprerider un pbco' meior ~¡ cntb~'ria:'is¡ blen es cierto que explicar y retomar la 

perspectiva de Bou~dleu e~ sum~;;~n:f'ii1cc!íti';pHcado; dada Ja cantidad de información y 

lo denso qÚc rcsul.ta su discul:s\;;, ~;{;:esbata~ sólo algunas ideas esenciales que se 
.. ,.,. 

;:\' 
consideran importantes. · 

Emily Eakin (2001) en un artictil¿_·publicado del New York Times, París, explica que 

para Bourdieu la socied.ad'hutU·~~a se.asemeja a una competencia, cuyo premio' es la 

poskión social. Esta posk'611'.sociai' se refiere principalmente a la posesión de capital 

en cualquiera de sus módalidadcs.•• 

Al hablar de las caraclerlsticas del contexto actual, debemos mencionar el modelo 

económico que Jo caracteriza: el neoliberalismo. Para Pierre Bourdieu el 

neo!ibera!ismo es una leerla deshislorizada, pues favorece la ruptura entre Ja 

economla y las realidades sociales, propiciando Ja destrucción de Jos vincules entre 

seres humanos. Esto significa que como teorla económica, el neo!iberalismo parece 

ignorar las cuestiones sociales no sólo que Je rodean, sino que Je sustentan. 

Paula Izquierdo (2000) muestra Jos conceptos básicos y las opiniones de Bourdieu en 

diversos tópicos, explicando que para este sociólogo el neoliberalismo como tendencia 

económica actual, representa una lógica del mercado libre y perfecto en Ja cual se 

busca que el Estado no controle, ni intervenga para su regulación, por lo que los 

intereses del propio Estado pasan a segundo término, imponiéndose la lógica del 

14 Para Bourdieu el concepto de capital no se circunscribe únicamente al aspecto económico. 
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mercado puro. Prueba de ello -agrega -, es la reducción constante en el gasto público, 

la privatización de los distintos sectores productivos, etc. Considera también que 
cuando un Estado Social (de bienestar) pierde fuerza, se transforma en un· Estado 

Penal (de malestar); es decir, a falta de un Estado Social, aumenta la drogadicción Y la 
delincuencia, . el desempleo, el analfabetismo, la marginación, etc. de manera que 

existe un . número creciente de personas que deben permanecer recluidas. ·En este. 
marco, las instituciones sociales sólo sirven para mantener. las condiciones de 

desiguáldad existentes. . .. ····... • <· :< . . .... > > ' . . . 
A esta tendencia neoliberal que.· reafirma·. las brechas'. enlrj! los ~ist.intos (grupos· 

humanos, se liga un fenómeno de globalizaciÓ~ q{i~ rc~r~s~.llta'u~~ Íni~rd~p~ndencia 
planetaria generada en gran medida por1a"é~~~ciin'1.~yqü~'sin·'éfub~rgri>~a·s~reduce 
únicamente a ésta; la globalización se rela'ci()'i:i'~ ·.tambié~ con l~ cult~ir'a, el arte, el 

pensamiento, las cuestiones sociales; etc; 

La globalización es un concepto que impliéa el establecimiento de una red mundial en 
la que se hallan conectados todos los palsés, de modo que las acciones de uno tienen 

repercusiones en un punto que geográficámente pudiera parecer distante .. Sin 

embargo, Paula Izquierdo afirma que . para Bourdieu la globalización es sinónimo .de 

una americanizaci6n, es decir, del. apego al discurso dominante y al poder económico 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

A diferencia de la perspectiva marxista en la que se establece una sociedad claramente· 

dividida en clases, Bourdieu (2000) propone un esquema en donde .no existe tal 

definición, sino un espacio •s en donde se ubican las prácticas, .. los collsu.mos y:én 

general los rasgos distintivos de ciertos sectores sociales, que _no~· h~ce .·ig~alés o 
' - : . '•'.' ·, .- ·- -

diferentes, que nos aproxima o nos aleja. Al conjunto de bienes y propiedades .unidas 
por afinidad de estilo, es a lo que Bourdieu le llama habitus. 

Lo que determina la posición que se ocupa en este espacio social, es la distribución 

del capital, pero este capital no es solamente de tipo económico, pues existe también 

15 Bourdieu define este concepto como el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas de 
las otras y relacionadas por su proximidad o alejamiento y por la noción de orden. 
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un capital cultural o simbólico. De manera que para Bourdieu la educación formarla 

parte del capital cultural al que sólo unos cuanto.s tienen .acceso; en función de sus 

posibilidades de posesión. ., :c.\>·. 

A esto se puede afiadir que en la sociedad actual; la'pds~sii~~~e·~ste capital cultural o 

intelectual tiene una clara impll~;~iÓnFsbb~~ )~·>¡iif~~~~~lÓ~,··pues evidentemente 

resulta un arma esencial para el cbntrol Y.elso~éti~Í~¡;t?;'_;;,:{<: 

lQué significa la educación en' este contexto dónde los valores sociales fundamentales 

parecen circunscribirse. a la posesh~Jl· la producción y~ la~anancia? 

Hablemos en primer término de la Escuela como institución edu~ativa en el proyecto 

de modernidad, pues como ha podido constatarse, a través de la historia tanto la 

educación, como la Escuela han recibido criticas de acuerdo con las funciones que se 

le atribuyen. De acuerdo con Angel D!az Barriga en la obra citada, las funciones 

atribuidas en la modernidad se relacionan con la democratización de la cultura, lo 

cual darla como resultado un inminente desarrollo de los individuos y de las naciones: 

~La institución escolar del programa de la modernidad es una expresión 

del· proyecto burgués instaurado a partir del tras tocamiento del mundo 

feudal al término del medioevo. Es hija de las aspiraciones politico -

culturales de ese proceso social. Es la expresión politica sobre la cual se 

busca c.onstriÍir la formación del nuevo ciudadano bajo las ideas de 

libertad, fraternidad e igualdad, en las que subyace la búsqueda de la 

justicia, y posteriormente las ideas respecto del progreso y orden social. Al 

mismo" tiempo es expresión del proyecto cultural que la reforma y 

contrarreforma, ilustración y enciclopedia abren en el proceso que 

desembocó en al programa de la modernidad." (Ángel D!az Barriga, 1995, 

pág. 206). 



Cap/rulo 11. lo educación en lo oc1uolldad. 24 

Ahora bien, en un contexto donde se considera que nuestra sociedad es una sociedad 

de la información, nuestro concepto de educación se vuelve mucho más complejo y 

podrlamos preguntarnos lqué es la educación? y lcómo se visualiza en un futuro? 

John Tiffin y Lalita Rajasimgham (1997) realizan una critica a los modos tradieionales 

de educar, pues los consideran poco apropiados .cuando nos encontramos en la 
sociedad de la información, aunque ea be. señalar' qu~ · la connotación que tiene el 

término tradicional en ese trabajo, se refiere~'~ 'dos· cuestiones fundamentales; la 

primera tiene que ver con la rigidez él~)~~{;<f~~~~ió'riy.Íá segunda con el sistema 

convencional, es decir presencial y en el que sé.hallan k>s prof~sores y los alumnos, ya 
que suponen que en una sociedad distin~a 1~< ~dí'.i'é~i;"ióni'icirie q~e 'to~ár otró rÍitnbo y 
otra modalidad. ·"'"-''·.:.:"":•A•'./ - . .. .·· 

·.'¡;' -~J;,'<·::'.'' ·-

La educación del futuro que visualizan se basa p~~~cl~ahnente en lo q'ue" denominan 
televirtualidad. Conflan ampliamente en quélas't~ciiiC:,-íogl~s p~¿dÜci~áii'Jiia ,série de· 

• • .. ·.' .-e, • • "•r··.---- - ' • 

cambios benéficos en el sistema educativo. Al eli~foar.la barrera dé los•horaricís; lcis 

lugares y las edades, la educación se hará accesible para todos. 

Juan Luis Cebrián (2000) , muestra también las ventajas que representa perfilar una 
educación virtual fuera de los limites que impone el tradicional salón· dé:. clases, 

aunque este autor realiza algunas consideraciones importantes que nos permiten 

visualizar algunos de los espejismos que se encuentran si se analiza un poco más allá 
de las consideraciones superficiales. 

Cebrián considera que una mayor cantidad de información no significa estrictamente 

una mejor calidad de ésta. De manera que ante la cantidad inmensa de información 
que se puede hallar a tr~'1és'de· iá' red, por ejemplo, se cuestiona acerca de lcómo 

habremos de discernir. entre lirios datos y otros? 
'· . ,·,·¡,~· ._ :¿¿~~.::.-

. - .. ,,,_ .-. 

En este senti~o y ~on rel~~ió;..¡·a' la supuesta accesibilidad de la que hablan Tiffin y 
Rajasi~gh~m.:'c~b~7~;¡;~ti;~~~o~- "t~tnbién. si el acceso a la inf~rmación está 

garantizad.~ o ~i sil tr~ta ;i"~ •;,¡;..¡ª 'ri~e"~ for.tna. de poder hermético, de manera que la 

información queda rcservadapara aquéllos que pueden pagar por obtenerla. Resulta 
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lógico que en una socicd;ul dnndc la inforrnacic'>n '~s unu de lo.'i pri11..:ip;J.lcs valores que 

se poseen y donde es aücrnfts una fonna de rnanifestación y l.'jercicio del poder. el 

acceso se resLrinja a ciertos sectores suda les. 

Por oln.1 parle, la incorporación de las hcrran1icntns tccnol6gicas se asoci¡i a la fusión 

y confusión cultural en el marco de la glohali<lad, lu cual se manifiesta <le diversas 

formas: en el i<linma por ejemplo, -explica Cehriún - es evidente la pohrez:1 del· 

lengu:1je utilizado en el intercambio de mensajes a través <le la red (p:íginas web, 

correos c:leelrémicos, chal, ele). 

Por lo lilnlo, In educación parece ser una 111crcancia que se posee y ~1 la cual se accede 

en función de las necesidades indh·iduales y personalizadas. Aunqtw toda\'Ía no 

tcncn1os n1uy claro qul~ los usuarios de esla infonnacii1n no scrún necesarianu•nh.• h.Js 

ntnsas. sino que como 111crcanc:in. se coloe;-i en lot lc)gil'a del rnercado que se nfrC'l~C a 

quien tiene posibilidad de p;1garla. 

\ La1111 ~ ¡;ril•go. 

, ~~;~----~~1~~=~~:~~~~~~s~~+~~=~~.~~;;~:·~_1_ ~~~~:~·.;~~~~- -·: 
\ l'RO'VEl:."JJORJ::S • i)¡Tps1a 1 Estatlo l Corpor;\r1011r~ 

~
-i~;:~~- -- --·l ~l~~~~~:,<~~~~:~~;·~~~\;_-~:.:-:~~~~~~~~~~: ··¡ . ;~;~~:i;,i,::~:~~~;- . 
S1 .. '>·rr:ftlA ECON. j ---rraaíffijjialiSl1i<l ____ - -- T;\}f()11Si1-10 __ _ 

¡.VENTE DEL Profosor ---- -- - ----E"·s-t~a-r-o----+~--..-,~~~.,~,-,-nmo 

CURRICUl.U/11 

El cuadro anterior, h.1 sido lomado de la obra de Tiflin y Rajasimgham, donde 

realizan una comparación <le algunos aspectos de la educación en determinados 

11101ncntos histt'iricos. Pueden analizarse varias cuestiones en este cuadro 

comparativo. F.n primer lu)'.ar. la sociedad de la información planteada por estos 

autores se liga a la \'Írlualidad de la educación, en !:1 cual los profesores cambiarán su 
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papel. Hasta ahora, tanto alumnos como profesores, acuden a los centros educativos, 

pero los autores suponen que en el futuro, Jos docentes serán como una especie de 

médicos a los que se recurra cuando sea necesario solamente, ya que el estudiante o 
usuario será autosuficiente e independiente en su· proceso de aprendizaje. 

La educación es eonceptualizada bajo esta perspectiva como. una mercancla disponible 
según Jos deseos y necesidades de quien Ja solicite (usuarios), pero mucho se ha dicho 

en cuanto a que Ja democratización del conocimiento parece ser un sueño aletargado, 
pues la información se halla disponible para quien tenga la posibilidad de. acceder a 

ella, de manera que existé un nuevo grupo de incluidos y e~cluidos. 

En este cuadro reafirmamos algunas consideraciones de Lipovetsky, pues si la 
educación es un producto o servicio disponible en cu~Jquier 11lomento; en cualquier 

Jugar y para quien Jo desee, se puede p~nsar que es parte: del individualismo que 

describe este autor. ._ _, 

Pese a que John Tiffin y Lalita Rajasimghalll ~~nsÍ~efaii'que feli~mente rios hallamos 
en la sociedad de la información, para BÓÚrdiei; (1,~97) ;¡¡; estafuÓs sino en la sociedad 
del espectáculo, según lo establece en ~¿ 'cib'i:~~f..~+Íel~~i;/ó;, 'en Ja que afirma que los 

medios de comunicación y especialmente' iifi'~l~vislÓ~·~o; so~ un "sistema neutral", 
, .. i-'i-·o;:::,:.;;~:...!·,_.,_--,•;•:'>;<c-}J>: •~ ; __ " . · --~ 

sino un filtro deformador de la realidad, asüiíiien.do:un'papel importante en el juego 
poHtico. ·;,:;:··'::\.!,'. . '.·•. . . , 

-~ \-·· ·,>-}.:·-~.': ,· ... 
,_ .. :".~<:_.~. - -~:· . ··:~·\~: ·-; .. 

En resumen, la educación en la actualidad.y.·según.·parece a futuro, es considerada 
como una mercancía, producto o 'servici~:;'~'rie~~~e 'ofrece según las necesidades 
especificas de los clientes o usuarios? .... . ... " '"'-':.·~,-· ·~··~---

Sin duda, las nuevas tecnologías promb~~;{u;·~uevas modalidades de educación en sus 

distintos tipos y niveles, pero'.n~/d~b~e~os dejarnos guiar solamente por los 
espejismos que pueden Jlevarnos' a' f!reer qÚe fa tecnologla en si misma garantizará el 

acceso a la educación o que eli~inará las marcadas diferencias entre los distintos 

niveles sociales .. Por lo tant'ri; las propuestas de incorporación de las herramientas 
tecnológicas en la.· educa~ÍÓri, debe basarse en una clara conceptualización de la 
educación como un fenómeno social. 
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B. Conclusión del concepto de educ~ción. 

Al inicio del pres_ent~·trafaj'b s~ ~Jbr~yófailllportaneiade elaborar un concepto más o 

menos amplio e¡i 11c1_u)'.e~t~ Ae>io ci~c ésJ1a ~ciúca~ión, ~tcndhmdo ª las distintas 
di mensioncs eri cil.úi' púéde' y debe en lender~c .. ';,, ... . .. 

.. ::-.. ·_,::<~r'· ,_.;s:.~···):,·::- >: ~"~~-·:;·•:.:,,_,_~,;o:- :f .. :-·-~·:·._. - ·~:,· ·\· ... _ .·-·:·:~:-_·: 

Cuandohabi~IT1~~ de ~dudación dstalTI~~ ;éfi~i~l'ldci!'l()s·~ liri_.P~occso, ya que no es una 

acción aislada, lineal y única, que se lleve a cabo con un fin especifico, pues involucra 

una interrelación de diversos factores: personafo~ •. ~aciales, psicológicos, afectivos, 

culturales, cte. 

La educación como proceso no se circunscribe únicamente a determinadas etapas de 

la vida de los seres humanos, pues entendida de manera amplia, dura toda la vida, 

adquiriendo diversas modalidades o formas, finalidades y estilos de proceder; sin 

embargo, es el medio constante a través del cual se busca infundir en las generaciones 

más jóvenes lo que tiene importancia y valor. Durkheim expresa que" No hay pueblo 

donde no exista un cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la 

educación deba inculcar a todos los niños indistintamente, sea cualquiera la categoría 

social a la que pertenezcan~. (Durkheim, 2000, pág. 7~) •6 

Estas palabras de Durkheim nos llevan a pensar que elestablécimiento de los fines de 

la educación, se encuentra directamente. reladonado ... con el contexto histórico 

especifico; no podrlan establecerse finalidades··~ducatlva-~ si no se establecen valores e 

ideales, y éstos están en relación precisameilte:c~,ri ef ~i~tem~ axiológico impllcito o 

explicito de la sociedad. >~:•;- ''.<: "· ... :, _ 
. . ' . . ' . -~.: ' . 

Durkheim expone que la sociedad hu_mana ~s demasiado compleja para suponer que la 

convivencia puede regularse con las· bases biológicas que pudieran ser transmitidas de 

una generación a otra por mecanismos fisiológicos. 

16 Durkheim senala que para que la educación exista, debe contarse con la presencia de una generación joven 
Y una adulta. La generación adulta tratara de Influir sobre la joven en la transmisión de conocimientos, teniendo 
como referencia un Ideal •a la vez uno y diverso". (Durkehim, obra citada, pág. 73) 
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Resalta también que la ciencia, la religión, la consciencia moral y el lenguaje son 

construcciones sociales que no se adquieren por una predis¡>osición genética, sino que 

forman en el ser individual, el ser social. 11 Esto significa q~~ ~Fsaber humano no 
,- ... ; .,., " 

empieza desde cero en cada generación, sino que las nuevas generaciones "heredan" 
un bagaje cultural muy amplio. <-':-J:"~-:.:;:·'{:::i -. ::::: '· 

''"'·-· .;,_·:~·~-~:.:_:, :··' 
----~~~~.- -- '.',.·~{,'' 

Esta herencia no se r~cibe únicamente en·~1~ii~~~~;iig~~~i~1~r'.0tu·~s lb~ apre~dizajes 
que adquirimos continuamente tienen distíllta'~'f~~.~t·~~·;?á¿·h·~cb.ci;1a~d~cación suele 

dividirse en tres vertientes: educaclón. rcir~~Í;lfii/r~~ii;~{~· i~f~~hi~C;• '.~ 
-,· '.·:, . , - " ;. "''~}-;. f:"- ;" 

Ahora bien, aunque se reconoce qu~ 11s sf~es'··~i::~t~-~~~~~ed¿111<>s" una gran 

cantidad de conocimientos y en g~néral dÜ·¿~~~tr~ccÍÓ~c;c~Ít~rales histó~icas, esto 

no significa que la totalidad de eUo~: deba:.ii{c~rp~ra~se ~II. t~dos y cada uno. Como 

vimos en la historia de _la educación,· Anibal Ponce describe un estado humano. 

primitivo, donde. la . educación era integral y espontfÍnea, de manera que se 

transmitlan la totalidad,dii.·l~~:~lem~ritos del grupo. En este sentido, y hablando 

especlficamente de los· c~ri~cl~ient~s¡ Durkheim opina que la educación no es una 

especie de mas~·- hol11C>~é-1lea. ·que pueda abarcar la totalidad de elementos o 

conocimientosde .. las~distil:itas áreas del saber; por lo tanto, y dada la complejidad y 

amplitud de 16°is~b~~~~h;~'h~ce necesaria una especialización. 

Educación;·codse¡::;,~ción e innovación. 

James Bowen y Peter Hobson (1995} explican que si la educación se redujera única y 

exclusivamente a la transmisión de la cultura de un modo pasivo, la sociedad seria 

17 El ser individual y el ser social son dos conceptos centrales en la obra de Durkeim, ya que afirma 
que la educación tiene por objeto suscitar y dcsarroUar en los seres humanos una serie de estados 
ffsicos, intelectuales y morales que representan un conjunto de ideas, creencias. tradiciones, cte. que 
exige la propia sociedad y los grupos de los que formamos parte; todo ello constituye en cada uno el 
ser social. El ser individual se refiere a los aspectos de la ,;da personal relaciottados estrechamente 
con nuestra personalidad. 
18 La educación formal representa la educación institucionalizada. En la educación no formal se halla 
todo aquello que se imparte fuera de la institución escolar y que sin embargo, puede tener un valor 
en la preparación. La educación informal es la adquisición de \'alares, actitudes, conocimientos, etc., 
que se reciben del entorno social: la familia, el grupo, los medios de comunicación, cte., 
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estática y no habrla cabida para el desarrollo, de manera que aunado a la 

conservación o la transmisión de la cultura, existe un segundo elemento: 

transformación. 

La educación amplia la visión del mundo, mueve Jos limites hacia Jo imposible, rompe 

con el destino marcado; representa la posibilidad de construirnos a partir de Jo que 
fuimos, de Jo que somos y lo ·que; des.camas ser: "Mediante Ja educ.ación, ( •.• ) el 

hombre puede ir más allá de las limitaciones que las prácticas conservadoras imponen 
al pensamiento y a Ja acción; el colliiepto de educaé:ión se amplia de su connotación de 

socialización a la idea de trascencl~IlCia." (James Bowen y Peter Hobson, 1995, pág. 

12) 

La educación es pues, ~n'~roi:.e~ogIObal y constante a lo largo de la vida de los seres 
humanos, y tiene un s~li.tidÓ:·d~~~·~ri~e..V~ción tendiente hacia la preservación de la 

sociedad y otro elentc~'tci;·~etciíii"~íciliai:io':que ápunta hacia la innovación, hacia el 

progreso, el desaiió1io'Y'8:;;'ti~~'t6'aii"~:¡~:t~riscélldéncia' tánto individual como colectiva 
del género huma'n~()· i' · · -~ ·' · ~ ¡:;)¡ (:S;:jc¡{:::;e.: '~;_/.' ' 

-'" ',., ";\ -."· ~ ' ',,:·: '•i;'.:.! ' ' ~ ¡ . "' . - " ·-. i . . : ~ .. ~.' l: ' 

:::~1tc±~itW:E~~t~f~l~~~ti~:?.~~=~::~;:::.:~::: 
conozcan y rriant~ngan:; Í>~ ~~·;¡J·~Qtno's~ puede educar con pesimismo, pues debe 

.. - -- ,-· _, ,._.:. ·;·;;,-_'···'"'./'.'t.:•f:;;;,~;. >_'(:;·- ·._ ;. :'-· 
existir necesariamente el 'ópUmismo para trabajar en y por la educación: 

- '· .. ':-:,--.·;~"·_::f>}.: 

" Porque educar· eS° ccreer•.'en Ja peñectibilidad humana, en Ja capacidad 

innata de aprendel~~~ii'ci''ci~se~ de saber que Ja anima, en que hay cosas 

(sfmbolos, técnic~s-~yii¡~~es; memorias, hechos ... ) que pueden ser sabidos 
y que merecen serlo;·enque Jos hombres podemos mejorarnos unos a otros 

por medi~ dél conÓhi0lento." (F. Savater, 1997, pág. 23 y 24) 
-,-. - --:-·-·--·.;··,,-

A través de la· educación nos apropiamos de Ja cultura de nuestra sociedad y nos 

identificamos co'n ella. Nuestro comportamiento, ..:alares, actitudes· y creencias 
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proceden de la socialización y son un elemento importante para la conservación de la 

cultura. Nicola Abbagnano y A. Visalberghi definen eullura como: 

"conjunto de técnicas, de uso, de producción y de comportamiento, 
mediante las cuales un grupo ·de hombres puede satisfacer sus 

necesidades, protegerse contra la hostilidad del ambiente ffsico y.biológico 
y trabajar y convivir de una forma más o menos ordenada y pacifica. ( ... ) 

Úna_·cuHura es el conjunto más o menos organizado y coherente. de los 
modos de vida de un grupo humano '( ... )" Nicola Abbagnano ·y A. 
Visalberghi, 2001, II) 

Aunque hemos vistoqÚe la educación ha tenido fines difercn~iados'd~ acuc"rd'o con el 

momento histórico e" incluso,' de acuerdo a la diferenciación social , la edll~ación debe 
encaminarse haci~ lá' rl>~mación-• int~gra\ . de los·. seres humanos~ jeári Plágef (1985) 

realiza un análisis de la oeclaración univ~rsá1 de los -Derechos ae1 hombre en tl>rno a 

la educación. En dich~ d~éÍ.i~e~to se establece entre otras co¿as; q\ie la edÍ.tcación 
debe apuntar al pÍeno desariollo .de la personalidad humana. Piáget, cori~idera que 
para la conform~ción de la personalidad se debe atender a tres instánciás:_ ed.Úcación 
intelectual, la moral y la física. En este sentido, podrlamos consldérar que·'cl pleno 

desarrollo o la formación integral de los seres humanos repre~enta un objeÜ;,;í:) global 
en el que estft incluidas la formación intelectual, fisica y moral, ·además'el de.sarrollo 
afectivo. 

La formación intelectual debe orientarse al aprendizaje y adqúi~iéión'.de'llnccmjunto 
de conocimientos y al desarrollo de habilidades qlle tieri~'n.·q~~:.~er;<lifect~~-~Ílte con 
la preparación para determinado oficio o profesión;,Ad~ci~~'ci~J.'.b~~~j;:cleJ~·~u~ se 
denomina comúnmente cultura general que se adqui~r~·~'. i~~:&é;de i~'g<l~f:'~·;16n y que 

·.: '. ·:_ '. -- · ·;·,. .. : .. : ,.'·',r:·'.';:Y;:.· ·~;·'.:.·'::~;,~ '''·J::-•:':;i\>~' {)""'·~--Y~~~~";·,~'?,' ~·)'""'' ._,-.. , 
sirve para lograr un conocimiento o entendimiento·generál.del 'mundó:~:/';~;+,::>•:, · 

.r ··:S>~;_;~-.·~:·-: .,< ._._, ='"-~ , f'.''. ·.·;;_· 

La formación flsiea no se restringe a la acti~~~a~"~¡~o~i;~á-,\~'n~~~w~~f~i;~n¡~ue ver con 

el cuidado del cuerpo en lo tocante a la ~alud y ii la~u~~n~i~-d~'í{dl~~i~~és.La razón 

de esta consideración radica quiz~ en un ancestral principio: "M~~te sana en cuerpo 
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sano". Muy probablemente este aspecto podrá ser refutado por muchos, pues en el 

ámbito de la libertad individual cada uno es libre de hacer y proceder como mejor le 
convenga. Sin embargo, atreverme a plasmar esta opinión tiene su razón de ser, pues 
como se vela anteriormente cuando hablábamos de las apreCiác.iones so.ciales de 

Bourdieu, las adicciones se relacionan con un creciente Estado Penal;· a ,falta; de .un 

Estado Social y, como consecuencia, la falta de integración de los indiv.iduos , el 
incremento de la delincuencia, la drogadicción, el desempleo, el analfabetisn~o· y la 

marginación. 
' - .-- ; .. ·, ;-

Por otra parte, a nivel psicéilógico cuando no es imprescindible contarcontin;placebo 

que alivie o amortigüe el c6~to que implica la vida, podemos hablar d~ Gn;t't'o'rt.a.leza y 
.. ·-· -· - - - .. · ... ,,.,.-e; .. ·--,:.-. 

un equilibrio· personal. Por'esta .. 0razón, promover este .princlpio':de~salÜd 'puede 

significar una séríiiila ~ue se ~ieriibra ~n cada ser humano,. par~\q~~··110·~~~~~ a su 
tiempo y a su ritmo. ' •.' ·_:;;, ;. . ' .• , ;\;·<':' '; 

- -:.·~-; ~' 

La formación física ligada ~l de-;orte;.ofr~~e mÓltiple~ oeneficl.os; p·~e·s es bien sabido 

que el deporte tanto indÍvidu~1;·c~mo c~Íe~tivo Ú~ti~ funcÍ~n~s· posÍtivas al ser un 
medio para liberar y ericauzár ·la ten~ió;; y el e~tré~. prtl'vo~ado por las actividades 

cotidianas; el deporte de conjunto adicionalmente;. promueve el trabajo cooperativo y 
el esplritu solidario. 

La formación moral tiene que ver con la formación, desarrollo y consolidación de 

valores morales que sustenten la vida individual y colectiva. Los valores representan 

una gula de la conducta, por lo que en un contexto tan complicado, representan una 

de las pocas herramientas de que disponemos para afirmar nuestra propia condición 
humana, ya que involucran un aspecto racional, intelectual y uno inteligible. 

Pero el "aprendizaje" de valores no se liga en_ ningún sentido al dogmatismo y a la 

imposición de ciertos preceptos que .. dirijan . ir_revocablemente el pensamiento, 
sentimiento y acción. Debe buscarse' q\le. Íós s'ere~'h\lmanos logren la autonomla 
personal entendiendo la t~aséendencia y°'ia.s iir.'púdaciones sociales que ésta lleva 

consigo. Durkheim (2000) expresa que la a~tono~la no es ot~a cosa que la aceptación 
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de reglas porque se entienden racionalmente; por lo tanto no deben ser impuestas de 

manera coercitiva. 

La trascendencia social que lleva impllcita la autonomía, significa que no es una 
actitud intolerante hacia los. otros seres h.umanC>s, sino_ una evidente tolerancia. Para 

Jean Piaget (1985) la autonomía no se refiere únicamente al ámbito moral, sino 

también fotclcciual, pero considera que lleva impllcito el respeto por la autonomia 

del otro; lo cual es un reqiti~itC> para legitimar su propia existencia: " ... individuos 

capaces de una aut~n"omiá intel~ctual y moral, y que respeten la autonomía del 

prójimo, ya que la regla de reciprocidad la hace legitima para ellos mismos". (Jean 

Piaget, 1985, pág. 43). 

Si el objetivo. es que los seres humanos logren su autonomía y que· haga~. s_U"yos los 

valores y los pririCipios necesarios para la vida y la convivencia scici:Íl;"".pooemos 

cuestionar entonces cómo habrian de "enseñarse" los valores si no se pretende que la 

educación moral consista en un adoctrinamiento o dogmatismo. 

Al respecto, se considera que los valores se adquieren viviéndolos y practicándolos, de 

manera que no es suficiente con la explicación del significado, la razón de la 

existencia, la importancia, o cualquier aspecto de un valor determinado, como si se 

hablara de un concepto cognoscitivo solamente, pues si bien es cierto que los valores 

se mueven en la esfera de lo racional, tienen una parte también de un aspecto 

inteligible. Por lo tanto, los valores deben promoverse en el ambiente, en el salón de 

clases, en la familia, etc. o, dicho de otro modo, en la vida real. 

En este sentido, los docentes, los padres y las generaciones adultas en general, juegan 

un papel importante ya que son en gran medida una pauta para los seres humanos que 

se están desarrollando y configura_ndo su ser. social e individual. 

El aspecto afectivo de la formación integral es quizá el resultado de la concordancia 

entre la formación intelectual, moral y flsica. Ubico esta afectividad en el nivel de la 

apropiación, identificación e integración de los componentes de la sociedad a la que 
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se pertenece y en el del reconocimiento de un lugar propio dentro de ella, ya que esto 

involucra que existe una adaptación y un sentido de pertenencia, que nuevamente no 

se liga a la aceptación cabal de la realidad, sino a un deseo de transformarla. 

Como conclusión puede decirse que la educación es un proceso constante en la vida de · 

los seres· humanos que abarca desde las modalidades informales en el : ambiente, 

hasta las>~ás ;;;rgani~adas o institucionalizadas. La ed~cación posee firies ·'de los 
cuales el níá~:¡'i\~1Üye;¡t~ es la fo~mación integral de los seres humanos; Lo .cual 

signifü:~: que<e~i~t~· iiha·.····apropiación de los valores, principios; costúmbre~, 
conociilliento~; 'éuii.;Jr~,· et~. : con dos ·elementos fundamentales: conserv~ción e 

innovacióíi;·'c~ri~~r~ación de la vida social y de las construcciones históricas de los 

seres hutn~ri~s\• por'· otro lado, un factor de creatividad e inno~ación ligado al 
progres~ indi~idual en el marco de social. 



..... 

CRPITUC.O III 

EL COOCEPTO DE 

TECOOC.OGÍR 



Cap/rulo 111. El concepro de tecnologla 

lQué es la tccnologla? 

Elimológiéamente, la palabra tecnologla deriva del griego tecné, nrte; que significa 

conjuntÓ,dc conocimientos sobre un arte o ciencia. 

Con·t~ariamente a lo pudiéramos imaginar, la tecnologla es tan antigua como la propia 

historia del ser humano. T.K. Derry y Trevor Williams (1994) consideran que desde 

tiempos muy remotos· el hombre ha desarrollado su capacidad intelectual y la ha 

plasmado en objetos que facilitan la realización de determinadas tareas y por 

supuesto, representan sU: dominio sobre el medio que le rodea. Históricamente, esta 

labor de dominio y control sobre el medio natural se debe principalmente a las 

necesidades derivadas de .las actividades de subsistencia: alimentación, refugio, 

protección contra el fria, etc. 

La satisfacción de estas necesidades elementales-de acuerdo a estos autores- tuvo por 

lo menos .dos vertientes que existieron paralelamente: descubrimiento e invento. El 

descubrimiento -consideran - pudo ser un hecho fortuito atribuible a la casualidad o 

a la combinación de circunstancias favorables para que determinado fenómeno 

ocurriera; El invento tuvo como antecedente una observación más o menos 

sistematizada de lo que ocurrla en el exterior y como resultado, la fabricación de 

utensilios que simplificaron o hicieron más eficiente determinada actividad, de 

manera que el invento es la creación artificial de herramientas o artefactos -por 

denominarlos de algún modo- que tendlan a facilitar la realización de determinadas 
' tareas. 

Para la realización de sus actividades, los datos históricos señalan que en un· primer 

momento, los seres humanos tomaban objetos del entorno, haciendo· uso de los 

utensilios wnaturales" que encontraban a su alrededor y posteriormente, éstos fueron 

fabricados, transformando estos objetos wnaturales" en artefactos más sofisticados. De 
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modo que se da por hecho que existió una observación y un uso de la creatividad o 

ingenio en este proceso de transformación y áeación. 19, 

. . ; . 

Las primeras técnicas y herramientas desarrolladas para la alimentación; la c;aza, la 

pesca, la recolección, Ja domesticación de· animales, la escritura, el transporte, la 

obtención de energla; etc; corisÚt~ye~ lá historia mism~ de. la civilizadÓn y marcaron 

sin duda, cambios importantes en las actividades que se realizaban. De, manera que es 

sencillo entender que Jos inventos y descubrimientós han determinado un parteaguas 

histórico a partir ,!}el cual se marcan diferencias' no sólo en_ las fornías prácticas de 

llevar a cabo las actividades cotidianas, sino en el modo_ de pensamiento de los seres 

humanos. 

Por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes ru·e el de Ja agricultura y 

esto marcó un cambio radical en la forma de vida, pasando de la vida nómada a la 

sedentaria. •0 Al principio, Jos grupos humanos se estableclan temporalmente en 

distintos lugares a merced de las estaciones y de los alimentos que tenlan asegurados, 

después emigraban a otro Jugar, donde encontraban condiciones apropiadas para 

instalarse otro -periodo de tiempo. La vida sedentaria aún de manera temporal -

señalan- trajo consigo nuevas necesidades que no tenlan ya que ver con el urgente e 

inmediato problema de la alimentación y permitió que asegurada la alimentación e 

incluso, ante Ja posibilidad de Ja acumulación de excedentes, Jos hombres pudi~ran 

dedicarse a otras actividades diversas. 

Posteriormente, los asentamientos fueron permanentes, dando origen a las primeras 

ciudades. Como observamos anteriormente, la vida social de los seres humanos 

cambio al modificarse la propia estructura social; las relaciones interpersonales en 

19 La obra de T.K. Derry y Tre\"Or Williams es una amplia recopilación de la historia de la tecnologla 
en cinco tomos. los cuales abordan distintas áreas de desarrollo desde la antigfiedad, hasta 1950. Sin 
embargo, en este trabajo solamente se han señalado datos acerca del panorama histórico general y de 
determinados inventos y descubrimientos que se han considerado trópicos importantes. 
:.m Estos autores consideran que la agricultura fue un descubrimiento, ya que puede atribuirse a 
causas fortuitas; sin embargo, destacan que a través del conocimiento y del entendimiento de lo que 
sucedía en este proceso. pudieron establecerse reglas y procedimientos intuitivos en un primer 
momento. que permitieron una explotación con mayores beneficios, por lo que se convierte en una 
acth·idad sistematizada que involucra técnicas e instrumentos. 
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las ciudades se volvieron cada vez más complejas y dieron origen a· las primeras ideas 

religiosas, al surgimiento de distintos oficios, a la noción'df'. propiedad, la división del 

trabajo y la aparición de las clases sociales; t~l cdn1~ i~ .e'.'~l~~·aba Anibal Pon ce, unas 
más favorecidas con recursos y con tiempo ~ésüna'do .'alocio y otras, dedicadas a 
actividades de producción. Esta divi~Íón';<lef;t·r~bajb'·{~~1:¡iJ1~ · ~Óndición incluso para 

\.: .·:·.:: ;..:,:._: ·.-·-,,.·,· •' --~~·~-:-' :·-''),-".'. .. }-:: !'.__,··: ·,·,·· 

que surgiera la esclavitud. 21 >. :;'."',;'., ". ? ·; :.:r ..... 
Dentro de la amplia gama,de'in~·dva'ciones'éxis(en'algurias.~~e son esenciales en la 

historia, ya sea por.l~i~t}~~,~~í~;(~i,~~fü'·:~~~.t~~,:}6~'.iTI9do~···de, .. Procedcr, o .por las 
consecuencias sociales •que s'é •d~rivarón.'i Lá escritüra por ejemplo,·. es uno de . los 

::a~~e:::;::;::;:¡t~J~~i~~¡l~l~~iJ~~~~l~ª~~:;::a:::::t~.~::~~:~~~~:~~:. 
de la escritura son la~·;¡;;t;;~~~·~{¡'¡,~~t~e~.cl~e'.s~ ~ealizaban en las cueyas pri~iÚvas 
con el fin de nevar. un regist~o·,cl,é ip~}~ollt~~Ímientos o como la. primera forma de 

expresión de ideas o sentimientos intern.os haéia el exterior .... 
-'0 -::.,·:o_;,-· 

Cada pueblo desarrolló su sistema 'de.'e~crÚura;· influida· en algunos .c~sos por los 

sistemas de otros pueblos. De esta ~aner~; l~ tr~rtsmisióil y la here~~ia c'~Jturalpodla 
quedar registrada y controlada para diversos fines; ·~) · .. ". ~ <: ... 1; :·;·.··_'.•: ·; "' 

Un factor importante que impulsó el desar~~llo t~cr1~1ó'ii~~:.a~1··c~~c°i)á e~pansión y 

conquista de otros pueblos y de otros territorios, fue la eC¿rio~iá'/Con la expansión y 
conquista nacieron los grandes Imperios. Los grieg~~· y l~s r~~a~~~ por ~jemplo, 
además de sus contribuciones culturales, hicieron imp·Ó~tantes' aportaciones en 

distintos ámbitos. Los romanos introdujeron cambios en la construcción y 

establecieron un sistema importante de obras públicas con el uso del cemento 
resistente al agua y, en el ámbito militar, mejoraron armas como la jabalina. 

21 T.K. Derl')' yTrevorWi1liams coinciden con Anibal Ponce al señalar la clara existencia de una clase ociosa, que 
en el caso de la ciudad sumcria, fue la de los sacerdotes, puesto que eran los encargados de custodiar los 
excedentes de producción que eran almacenados en los templos religiosos. 
22 Uno de los más claros ejemplos de esta transición de representación pictórica a la escritura la encontramos en 
los egipcios, quienes tenian un sistema de jeroglíficos con una marcada tendencia a la representación por medio 
de dibujos. Los sistemas de escritura, sin embargo, fueron e\-olucionando hasta configurar los sistemas fonéticos 
que predominan en la actualidad. (T.K. Derry y Tre\·or Williams, 1994, pág. 311 y siguientes) 
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Los griegos por su parte, hicieron -entre muchas otras-, aportaciones sobre los 

principios de palancas, polcas, ruedas dentadas y,notables avariées en.Ja tecnología 

naval, lo eual les permitió conquistar las costas del.mediterrfmeo. 
_< .. '·,· ,'.. .· . ___ . . . ' ; . 

Durante Ja Edad Media y pese a Ja situación ~s.~'itrantista.que prcvafoc·I~, se hicieron 
-.- . _, .. - --

innovaciones importantes entre las que desl~can· elr(!loj y Ja lmpreri.ta: Ene! terreno 

militar,. la introducción de la pólvora en :la f~bricaéió~ de armas; en. él ámbito 

marltimo, el desarrollo de la quilla y la brújula: magnéti~a. El uso.de 1a:imprenta se 

difundió con rapidez y fueron reemplazados Jós textos manuscritos ·.que hasta 

entonces eran transcritos por los escrib~s de manera rudimentaria, siendo po~ibfo la 

"producción en serie" de te:<tos. 

A finales del siglo XVIII en Inglaterra da inicio Ja Revolución Industrial que significó 

el paso de Ja economla agrlcola tradicional a Ja producción en serie. Este. tipo de 

producción fue posible gracias a Jos conocimientos tecnológicos y tuvo consecuencias 

de urbanización, de prácticas laborales, de repercusión ambiental, etc. 

La remuneración del personal por salarios sustituyó la esclavitud y al sistema feudal 

y nació Ja clase trabajadora en el nuevo modelo de sociedad industrial, donde la 

actividad agrlcola dejó de ser la principal fuente de recursos. 

Alejandro Talavera Rosales (1999) explica que a partir de la Revolución Industrial se 

presenta una aceleración en las innovaciones y avances científicos y tecnológicos: 

ferrocarril, telégrafo, teléfono, radio, automóviles, aparatos domésticos, etc. A finales 

del siglo XIX el foco inventado po!' Edison y la aplicación de Ja energla eléctrica en Jos 

distintos ámbitos de la vida, cambia también la perspectiva de Ja industria y la 

maquinaria que operaba bajo principios mecánicos, ahora operaba por los eléctricos y 
electrónicos. 

"El siglo XVII fue Ja era de los grandes sistemas mecáriicos, los cuales 

contribuyeron a la Revolución Industrial, mientras que una de las 

caracterlsticas del siglo XIX fue el desarrollo de las vias ferroviarias, y con 
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ello la conformación de pequeñas pero independientes compañías de 

caminos ferroviarios, proporcionando comunicación entre diferentes 
lugares para compartir recursos tales como 'aUme11tos, madera o carbón. 

Para el siglo XX, la tecnologia dominante ha girado en torno a la reunión, 
procesamiento y dis_tribución d,e 1_a· informa'ción ... " (Alejandro Tala vera R, 

1999, pág. 75 ) 

. . - . ·.::··-··-: --_'-: __ . _:_. ,' ' ·.' '.:' 

lQué significa li_i tecno,l9gi'.1 ;en ~~ cor~y?~to ,actlÚ1l? 
-.:·.;:·,-<'·'·" ¡.· .• -'"·;.· 

Pese a l~ ~~~li~~~·.~;;i•co~'c~~tb ~e;i~cri'C>logÍa, este concepto tic.ne en el contexto 

actual una ~~rÍ~d~i~~ll~;ci·o·il/s so"CiolÓgi~~s y filosóficas principalmente en laque se 
refiére ~ s~ ci~ra ~n:;bi_;~le.nciá} ya 'qu;{po~ un Íaclo representa uii elemento d~ control 

y poder sClcial :; i>CI~ otro, la fu~rza y la ca~acidad de transfci~~,c~'ón:: de l(_mente · 
humana 'y de la sociedad. 23 · 

Es innegable q~e la ciencia y la tecnología han teilid~ repercJ~icini~;l/biltl~;i~ en la 
vida de los seres humanos. Los avances médicos por ejemplo;•ii~~ p~r~Üid~·~í'cClntrol 

' - -· ;- •'• '• ,. . .. ' .. -··" ; 

o la desaparición de enfermedades que anteriormenté causaban Ja ,·,muerte.· Sin 
embargo, también es cierto que no toda la investigación cientlfica·; Ili·i~· tecnolClgfa ha 

servido para facilitar la relación con el medio, ni para la ~~tisfac~ión de' necesidades 

elementales. Como puede observarse, la tecnolog~a militar túvo históricamente un 
peso importante, pues era el medio para obtener riqueza y poder, impulsando el 

desarrollo, pero este tipo de tecnología ha llegado a un nivel de desarrollo 
inimaginable, que representa una amenaza general para la humanidad . ..., 

La incorporación de la tecnología en los ámbitos humanistas en ocasiones es 
rechazada, debatida y cuestionada por segmentos radicales y quizá se debe 

principalmente a los efectos no deseados que se dan como resultado, a la utilización 

23 Quizá por esta razón se le atribuye un aspecto deshumanizador, pues desde la revolución iildustrial 
se acent(ia la preocupación por la tendencia de desplazamiento que las máquinas ejercen sobre el 
factor humano. ~ · -
':14 Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron submarinos y armamento que permitió ver 
más claramente el poder destructivo de la tecnologfa y durante la Segunda Guerra Mundial, se creó la 
bomba atómica o más recientemente, las armas biológicas. 
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que se hace de ella o bien, a que se convierte en una. amenaza evidente, al servir para 

fines perversos. 

Por otra parle, es necesario reconocer que latecnoÍb~i~.·~re~ta y~odificala vida de 

los seres humanos; por ejemplo, el dcs'cu~rilllíeiito J;;f~'ia~ri~U1t{;ra-ye1 desa~rollo de 

consecuencia acelerando ritmo.. de' ' vi~á, :cambios, 

adaptaciones y transformaciones en distintos ámbitos, etc; 

Recapitulación. 

Este pequeño capitulo tiene como objetivo mostrar que el concepto de tec.nologla, 

entendido en el amplio sentido de la palabra- no se limita a una temporalidad más o 

menos reciente en la que se encuentran los inventos ligados a la "era digital" o 

electrónica. El término tecnología designa lodo el conjunto de herramientas tangibles 

o intangibles (procedimientos) que los seres humanos hemos desarrollado a lo largo 

de la historia para la satisfacción de necesidades elementales y para facilitar y hacer 

más eficientes las diversas actividades. Para el hombre primitivo las necesidades y 

actividades giraban en torno a la supervivencia, pero a medida que las sociedades 

crecen y se hacen más complejas, surgen nuevas necesidades de diversa indole que 

requieren ser satisfechas. 

Pese a la amplitud que tiene el concepto de tecnología y aunque es importante 

visualizar algunos de los aspectos que se relacionan con éste, también es importante 

delimitar el sentido que se le otorga en el presente trabajo -sobre todo en la parte de 

la propuesta pedagógica y del vinculo entre educación y tecnologia- estableciendo una 
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definición más o menos clara, a partir de Ja cual se podrán elaborar ciertas 

consideraciones. 

En el presente trabajo se usa el término tecnologla refiriéndose principalmente a la 

tccnologla electrónica e informátic¡¡·y ~á~·.rmrÚcula~cnte a las computadoras y 
alrededor de ella, las aplicaciones· y; p.Í>siJ)Üi<l'á<les'.que ofrece tanto como equipo 

individual, como en sus posibilid'a'cie's enüna ~anexión a red . . . , ' 

; : .. :·:: .. __ ~ ' 

~,~:. ,· ·'~e" 

Los dcfensórcs de 'fas herrámicritás tecnológicas y su 'uso en distintos ámbitos, 

incluyendo c{cdi:lcati;,o;'.si:ipo~en que éstas contribuirán a subsanar las diferencias 

culturales, p~rJ1liÚ~ildÍ>: que Ja información llegue a lugares y a personas sin más 
limitación;té~ni~a_qúe'l:rú1stalación <le redes. Incluso, visualizan una educación en un 

entorno virtual; siri embargo; no podemos atribuir una cualidad bondadosa al medio 
si no existen·: ·~na' serie de condiciones y acciones que dependen única y 

exclusivamente de los propios seres humanos. 

Por esta razón, se· sugiere como una de las premisas más.importantes de este trabajo, 
que las hcrr~rfii~nt~s te~nológicas deben ser utilizadas de la mejor manera posible 

pues si nos i:esi:sth:~os a aceptarlas, corr~mos el riesgo de desvincularnos de una 

realidad inminent'e;'l>crn no podemos ~ui>ou'er que 1as herramientas por si mismas, 
resolverán probleiri~~ qlÍe atañen a lÍ>~·'sc~es liu'manos. 
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A. Vinculo entre educación y tccnologla 

Una de las razones fundamentales que me llevaron a la realización de este trabajo se 

halla 'el firme convencimiento que las herramientas tecnológicas y particularmente las 

computadoras, pueden ser usadas en el ámbito educativo escolar para mejorarlo. Sin 

embargo, puede percibirse que existen dos puntos radicales en torno a este tema. Por 

un lado; encontramos a los defensores de la tecnologla como el medio que ·resolverá 

todos los problemas que existen en la educación: costo, motivación, atención, 

comprensión, eficiencia, alcance, etc. Por otra parte, hallamos a aquellos que 

convencidos de que la tecnologla se asocia a la deshumanización, prefieren ignorar los 

cambios que ocurren, sin prestar atención a las posibilidades de aplicación; bien por 

el propio desconocimiento, bien por falta de interés. 

En este sentido, es importante asumir una aétitud critica y reflexiva que nos lleve a 

reconocer. el valor de la teenoÍ~g!~ como ~~ ~·f~iiómeno de evolución humana, sin 

dejarnos deslumbrar ~orsu:; áp.arente~ b~nefici'os. Una actitud critica y reflexiva nos 

lleva a cues~io~ar si'lá~ ~~~~ii·t~;d~~~~,~~scii~~ráii p~oblemas per se o si es necesario 

buscar camino;:~ est~atégia~s' q\ie'(ri'o~· p~iiriit.~~ su utilización en beneficio de la 
educación. :, ·;;:;/ >\ . ' 

-.. ,, 

Debido a esta. c~nsi~er¿~ió~: :~¿i,bptado por intentar establecer un vinculo entre la 

educación en el ámbit'<; esi:ol~·r_(p.articularmente didáctico) y la tecnologla evitando 

denominarlo técnología educatlvá por diversas razones; principalmente porque este 

enfoque pedagó.glco · ·~·pese··a las consideraciones actuales hechas por sus mismos 

seguidores-, no logra deslindarse de una visión tecnocrática, otorgando a los medios 

un valor primordial en el buen éxito en el aprendizaje. . 

Es necesario. identificar en primera instancia, las características de la tecnologla 

educativa, explicando las razones por las que no se coincide _con esta perspectiva, a fin 

de evidenciar que el nexo que se pretende establecer; no tiene que ver con una 

asimilación ciega, ni con el otorgamiento de atributos falaces a un medio, sino la 
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inminente necesidad de incorporar la tecnolog!a con una actitud positiva y reflexiva a 

la actividad formativa escolar. 

1.- Tccnologla educativa. 

Tecnologla educativa es un enfoque pedagógico que sienta sus ralees en Jo que se 

denomina enseñanza programada, en estrecha relación con Ja psicologla conductista. 

La en'señanza programada se basa en la suposición de que Ja educación (instrucción) 

se lleva a cabo a través de una serie de estlmulos y actividades planeadas y que la 

suma ·de estos estlmulos propiciará como resultado el aprendizaje. (Arthur A. 

Lumsdaine, 1965) 

El aprendizaje es entendido como la presentación de una· co~duCta apropiad~! después 

de un. periodo de entrenamiento en el que sella m~dificado Ja coÍlducla inicial:';Est'e 

esquem~ estimulo - respuesta es ~araét~r_l~ti~o~d~fc~ndl~ionami~nto ~lá~ic~ y no 

::p~:::t:~:ºn~:~~z~·~~··:l;i·i~~s::J:z!j¡~;~t~tr~~·~1t1~~si~:~iid,o a.·.la.·ra~ifestación 
', • ~ J ,.' J·. :{_~¡e_"•'.: :y)~{--?Jr.~;:~~~~~·.: ,::~~ ~-.'~ -,' ~~,;~_·,e, 

La enseñanz~ prog~a~ada 'ti.~ne::e~freclia'-relación éém Ja informática y traslada los 

principios de progra;n·á~Íó~~¡i¡ 5¿;nj;Íto'~~i~~lÓgico y educativo. Aprender es de algún 
•. - - - .. - . '.' '<; ,,-:- ."'.' ··:,,, ~·· -~· __ ,_ . ' '. -' .• ~ • . 

modo, almacellar la)llforniaCif>ít :éiue,.pro0ene del exterior de forma organizada y 

recuperarla en·eJ·mo.mentoapro~hí<ló;'.JO cuaJ·se logra si existe un procesamiento y 

una codificaciÓn ~-orre~t~'. ' 

Los trabajos que se realizan bajo Ja perspectiva de Ja enseñanza programada a Jo largo 

del tiempo son numerosos; yendo desde. los textos impreso.s programados hasta 

algunos programas para computadora. ~ • .. 

25 . .;/_:_ .•.•. c .. 

Destaca en este sentido la Inversión que reallz.an los·. E.U. de Norteamérica en el ámbito militar, 
con el nn de crear programas de adiestramiento. Y préclsamente en esta misma linea militar se 
hallan los orlgenes de lntenel1 que tiene su ·_nacimiento· a finales de los anos sesenta, cuando se 
realizan investigaciones y trabajos para desarrollar un sistema de comunicación que pudiera seguir 
funcionando alln después de la destrucción de alglin nodo. 
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Debe reconocerse que la tecnologla educativa no permanece estática ante sus bases y 

ha ido modificando paulatinamente sus postulados y aceptando e incorporando 

algunas de las implicaciones de la educación. Mariana Maggio (1995) señala que 
históricamente se puede observar que en los años 50 y 60, la tecnologla ·educativa 

incorpora avances de la psicologla cognitiva, definiéndose como el éstudio de los 
medios como generadores de aprendizaje. Hacia el final de está dé'c:~da;y'a!.principi.o 
de los 70. se pérfila una visión un poco más amplia y d~ manera pat'.;íath1a, ·se han 

realizado·, diversas consideraciones que tienen como •· ~;op,ó~frC>.:;,a~pliar las 

restricciones el~ definición de la tecnolog!a educativa. . '",::. ''''·' · 

Maggio señala que existe un esfuerzo por llevar a cabo ~na'~~Jé'>'.lc;;~i't.riiiza~lón de 

esta corriente, con énfasis en la necesidad de vinculár/a t¿~íig}g~{i~~diÍ~~Ü~a co~ las 
finalidades éticas y pol!ticas, además de·. d~fl-~ir. 'iin'3, ~~;h~~;t'e:;;:~¡,Íi~;qit~ · Íleva a 

atender los problemas de la educación ~ · .. · :.· ·.~: .f>··- {'i~~:·~fí'· -~'" -::·-'' Ic. i.(\·¡;~,,·'. · ' <::·:·. .:.~~:~·.« :~-· '· -, ~'"'" ;- ., .·..;,.., :. ; - ~ ' 
: :-·º-- -· :-:H<~-.~-/~~~ "'~~'.:t.'"'-{;!;;-,:_._,.:.. ~-

- -~-- ;· -=.: :· ---:}--:_---:. ;-·::'-:::, -~·-.-.:--,-.'; ~:-~::.;i~.:~~-:~~s=~·:~\:~::::_ ~-'e-:.-----:-·--~-.,-· ... __ . 
Pese a estas reconceptualizaciones, la educaéión sigué'si~nclo lln·prc)ceso tecnológico; 
en el cual, los medios son un aspecto'. f~~da,rilet1tal;fo~:~·~•Ód~f~~~;t~us::~\;puestos 
principales no son compatibles con el ~arco~ t~~é~~<l'el~J~i'';~-b~;~~-:~l fu~damento 

:::~:;:~~::;:::~::::.~~.:ii~l~'~~~~~~~~~;t~;::.f:i,~~: 
··~'..:::<·; ' -- ·.1.'.- ~ ,; ·. _,,· .. ,-

· ·2'>· 
Las principales críticas a la tecnologla educati~~'so,n g.eneral_mente: 

61'" Visión empresarial de las escu~l~~:'( 
61'" Atomización del proce~o ~nseft~nza aprendiZaj~ 
61'" Mecanicismo 

61'" Instrumentalismo 

61'" Eficientismo 

Desestimación del. contexto histórico-pol!tico y social del 
educativo. 

proceso 
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En la primera parte de este trabajo, realizamos un recorrido histórico que nos permite 

observar que la educación es un fenómeno ligado a las caracterlslicas distintivas de 

un contexto histórico ,determinado. Por lo tanto, desestimar las caracteristicas 

sociales, culturales, económicas, etc. y pretend.er que · 1a educación puede ser 

"planeada" sin estos referentes, implica asignarle un sentido homogenizante e 

individualista en donde probablemente, no tiene cabida el proceso de socialización y 

la apropiación de la cultura del g·rupo social al que se pertenece. Esta desestimación 

significa que la educación .y· los contenidos de ésta se convierten en un paradigma 

totalizador que anula la diversidád y la cultura propia de un pueblo o nación, la cual 

es muy importante en:la:integración y formación de las generaciones más jóvenes, 

pese a las actuales tendencias globalizadoras de la economla y de la cultura. 

El aspecto práctico de .la educación (proceso enseñanza - aprendizaje) bajo esta 

perspectiva seria . una'· .actividad individual y despersonalizada, en donde toman 

relevancia los objetivos, los. materiales,. los contenidos, etc. Rafael Porlán (1996) 

señala que la tendencia tecnológica de la· educación, reduce al minimo el proceso 

didáctico y metodológico que ~e debe poner en práctica para provocar un aprendizaje 

real en los alumnos, centrándose fundamentalmente en los objetivos y los medios. 

El trabajo cooperativo y las relaciones interpersonales que enriquecen y forman al 

sujeto se ven mermadas, aunque los defensores de la tecnologla educativa aseguren 

que la personalización adquiere una nueva modalidad en un entorno virtual. En este 

mismo punto de las relaciones interpersonales, se puede reconocer que en el 

escenario escolar el sujeto aprende contenidos de distintas áreas del saber, pero 

además en la relación presencial entre alumno - profesor y alumnos cumplen otras 

funciones que no tienen que ver necesariamente con los contenidos formales o 

expllcitos de la educación. Es decir, las relaciones interpersonales que se establecen 

entre alumnos y profesores y entre los mismos alumnos, cumplen una función 

socializadora -sobre todo en las primeras etapas de formación- que conlleva entre 

otras cosas, al intercambio de ideas, a la aceptación y cumplimiento de reglas de 

convivencia, al respeto a las ideas ajenas, la configuración del aspecto afectivo, ele. 
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Al analizar algunos rasgos de la educación en el contexto actual, y particularmente en 

la comparación que Tiffin y Rajaimgham (1997) realizan; se pu.ede identificar que la 

educación es considerada de algún modo una mercanciade''1a'::q'tui:·~~· hace'uso o se 

consume en función de las propias necesidades cÍeL~Iu°rilt1~;~·al -q~~ ,se denomina 

usuario. La tecnologfa educativa engran llledid'a)'_i;~cl~ie,nía:~acia el consumo de 

productos educativos a la carta y promu~;l!·1a Í~i.~r'~~~i~ia~a y la'dcéesibilidad como 

una de sus principales ventajas con:• re~pect~··:: a\Iá 'eciliÚciÓn bajo el esquema 

tradicional (presencial). 

. . 
lQué papel jugarla el docente bajo esta perspectiva de la tecnologfa educativa? 

Rafael Parián en la obra citada, analiza también la principal función del docente 

dentro del enfoque tec~ológico, puntualizando que éste queda limita~o para realizar 

adaptaciones pertinentes en el salón escolar, en función de las necesidades y 

caracterlsticas del grupo de alumnos. 

Si imagináramos un aprendizaje totalmente automatizado, la labor del docente muy 

probablemente se centrarla en la orientación a los alumnos o usuarios para la correcta 

utilización de los materiales (software) o demás aplicaciones. Sin embargo, la función 

del docente no puede restringirse al apoyo técnico que el· alumno requiere para la 

solución de sus problemas. El profesor es un modelo de cond~ctas que ejerce 

influencia sobre los alumnos, modelo no sólo en el aspecto. intelectual, sino en el 

terreno moral y afectivo. Por estas razones, cualquier aplicación de la computadora 

(programas, entornos virtuales, p. ej.) debe ser un apoyo para el alumno y el docente, 

no el sustituto de éste último. 

Por otra parte, no es cuestionable que los recursos didácticos o de apoyo de cualquier 

tipo pueden contribuir a mejorar o facilitar el proceso enseñanza - aprendizaje, pues 

evidentemente son un recurso muy .útil para lograr una mejor comprensión de los 

contenidos; sin embargo, los materiales -cualquiera que estos sean- no son factores 

únicos, ni indispensables. Pese a ello, la tecnologfa educativa otorga un valor 
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primordial al medio que se utiliza para establecer el cont_acto con el contenido Y no al 

hecho de aprender. 

En este sentido, cabe señalar que los entornos virtuales d.e apre:ndizajc, tuto~ialcs, etc. 

son útiles sobre todo para los estudiantes de. nivcle.s ava"nzados de formáción, 'cuando 
se posee un sólido interés por un campo de conocÍ~iento en especifico, aiin~do a 

caractcrlsticas personales de disciplina, . responsabilidad, sólidas éstriÍteg,Ías . de 

estudio, cte. 

Uno .de los elementos principales de este trabajo se retoma del. ~~r¿~1i~·aJe 
significativo de David Ausubel•6,, quien supone que existen · do~·:; ~oÜdf~lÓnes 
fundamentales para el aprendiz~je significativo: el significado lógico cl~l·~¡;:te;Íhr/~1 
significado psicológico que el sujeto Íe otorgue. . . . · 'Ú,?:;:<.;~''{ / . 

: ", , . -''· --, - -- .. :-, ~ ~. .. _; ---.·.· -":-':·.~: .'.·:·:!.J~~::{;~:--~~}}~;;::·:~~'.:'::. }:· __ c~.-
A partir de los principios,~escritos porAus~bel, puede:,_cucstionarse{siel''!.so de 

::t:;:::·:~:~s~::r:;~antiza•·e1·~pr~~~i~gj~;m~itg;itr;?fftét~}~~,~~i'.~~:~t1;?:+'er1?s dos 

. . .>'. • ;;t:; '.' ~- . . - :ét\T'K:~ \·:· /:_ , 
Por un lado podrlamos debatir sob~e el,material lEI dis.eño del materia lo recursos se 
realiza bajo una perspectiva dldácÚ~'Ü ;P;~~!iid~?·:""'• .· ·· .. ·. ~,·:¡-,"~,:e:.······· •.. <~'(':- .:; ·. 

De ser as!, el material o el entorno cum;Ú~ia córi las caracterlstÍcas de organización y 

estructura acordes con la naturaleza d~Icé'ón~~nido y'. la 'séc~cncÍaciónlógica, en 

relación con la edad y la etapa de desarrollO'en lil quese halla el sujeto que se supone 

hará uso de un instrumento o material. Por lo t~n~Ó, estarla g~rantizada una de las 

condiciones para que exista el aprenaizaje significativo. 

La segunda consideración de la interr~ga.~ión planteada tiene que ver con la 

utilización del medio o material _para establecer contacto con el contenido y hacer 

26 La teorfa de Ausubel es una de las tres bases del constructlvismo que se abordan en el capitulo Propuesta 
pedagógica: perspectiva teólica. 
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significativo el aprendizaje, o en otras palabras lel uso del material adecuado hace 

significativo el aprendizaje? 

De acuerdo a Ausubel, la segunda condición para que exista el aprendizaje 

significativo se refiere a Ja labor que el· sujeto realiza para apropiarse del 

conocimiento e incorporarlo a sus estructuras cognitivas. Esta actividad .depende de 

muchos otros factores y no sólo de los materiales que se utilicen; factores como la 

atención o la motivación, por ejemplo, que bajo esta perspectiva no parecen tener la 

suficiente importancia al suponer que el medio logrará la atención requerida para 

comprender el significado del contenido, para motivar al alumno y para que este 

realice los procesos mentales apropiados para el "anclaje" del contenido. 

Los programas para computadora con fines didácticos utilizan imagen, movimiento y 

sonido (multimedia), de manera que pueden despertar cierto interés y mantener un 

cierto grado de atención. Sin embargo, esto. no garantiza que el aprendizaje exista o 

que éste sea eficaz, pues la motivación inicial puede darse por la novedad del 

programa, pero si no se mantiene y se.orienta, puede desaparecer o desviarse hacia 

detalles irrelevantes del material. 

La tecnologfa·educativa, en un aspecto positivo favorece la actividad de los alumnos, 

pero esta actividad no necesariamente es benéfica. Si bien es cierto que la escuela 

tradicional es criticada por la pasividad que reflejan los alumnos, el hecho de que 

operen un material interactivo o una computadora, no significa que la actividad sea 

real e importante. Es muy probable que si no existe una orientación para el uso 

adecuado de los materiales y si no se tienen objetivos más trascendentes que el uso 

del instrumento, los alumnos se limiten a manifestar una conducta mecánica p. ej. 

"picar botones" para ver lo que sucede, sin que exista una actividad que conlleve al 

aprendizaje significativo o a la construcción del aprendizaje desde su perspectiva 

personal. 

Por las razones anteriormente expuestas, el vinculo entre educación y tecnologla no 

desea circunscribirse a la tecn<?logía educativa, pues como se ha dicho, ésta conserva 
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un matiz rcduccionista, a pesar de Jos numerosos trabajos de reconccptualización que 

enfatizan Ja necesidad de vincularla con problemas educativos y con fines éticos o 

pollticos. Pero finalmente, si Ja educación tiene su origen precisamente en el contexto 

histórico y está ligada por Jo tanto y de manera inevitable a cuestiones sociales, 

culturales, éticas, pollticas, etc. lNo resulta un tanto absurdo que se trate tan sólo de 

vincularla superficialmente? 

Además, no se desea otorgar a los .medios -en este caso las computadoras~ un valor o 

cualidad en si mismos. Al igual que a la imprenta en otro momento histórico, a las 

computadoras puede adjudicárseles un papel ideal y considerárseles un medio que 

permitirá la democratización de Ja cultura. Sin embargo, la imprenta por si misma no 

logró este objetivo, aunque reconozcamos las facilidades que otorgó para la 

distribución de materiales impresos. En este orden de ideas, las computadoras 

tampoco han eliminado y diflcilmentc eliminarán por si mismas las brechas o abismos 

que existen entre los distintos sectores de la sociedad, baste recordar por ejemplo, 

que no información que se encuentra en Internet.es gratuita. 

El vinculo entre educación y tecnología en el tl'.r~eÍl() didáctico pretende situar a las 

computadoras como:uI1a herramienta tec11()lógica q~e'c()~s.tituye un instrumento, un 

medio o material que'puede contrlb\lir álprócesÓC?~señal1za- aprendizaje en el marco 

de la construcción del conocimlento ':y >éh .;i:i\iri~';l~~Ílc) ~de'. cie.rtas< actitudes -

llamémosles~ huni~nas, ·que permit~ri tiria ¡·~{~g;~~!Ói{;ih~i'vicllial ~n el· ámbito social, 

al tiempo que iepresentan la aprdp¡~¿í6n'<l~1i ~~ít'J~~· d~i"g~;_¡p·;,~1 que se pertenece • 
. ., ::,.r,:,•._,;'.;_··~'.;;~j'~/;·:<•.·,,,~,,'1\"·.·''1: :···_, C 

2. Espacio didáctico 

A continuación se analizarán algunas d~ los usos o aplicaciones que se han hecho de 

Ja tecnologla en el terreno educati\•o/~xplicando de manera general cuáles son los 

principios en Jos que se basa cada una de .estas opciones. Sin embargo, es necesario 

que en primera instancia se aborde de modo general, algunos elementos respecto a 

materiales didácticos con el fin de evidenciar el papel que juegan dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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El uso de recursos didácticos o de apoyo dentro del salón de clases no es totalmente 

novedoso; en el recorrido histórico se mencionó la obra de Juan Amós Comenio como 

uno de los hitos en la historia de la educación, ya que en su obra Didáctic,~ Magna, 

establece bases para la utilización de apoyos que facilitan el aprendizaje a través de 

ciertas pautas didácticas, en oposición a los métodos memorlsticos que hasta entonces 

eran utilizados. 

Los recursos didácticos contemplan el uso del pizarrón, imágenes, dibujos, pellculas, 

diapositivas, textos, comics, cte. y son usados para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje apoyando alguna explicación, aumentando o manteniendo la atención, 

demostrando o simulando lo que de otra forma rcsultarla imposible, favoreciendo 

asociaciones, ele. Su uso está ligado a la realización de actividades diversas que 

faciliten el proceso enseñanza - aprendizaje y suponen que las explicaciones verbales 

dejan de ser el único medio de comunicación entre el profesor y los alumnos y 

además, que dejan de ser el medio exclusivo de establecer contacto c.on ·los 

contenidos. 

Si lleváramos el proceso enseñanza - aprendizaje a la perspectiva clásica· de la 

comunicación, diríamos que se trata de un proces·o de comunicación entre profesor y 

álumno en donde está en juego un mensaje educativo. Esta perspectiva, aunque tiene 

parte de verdad, resulta muy limitada pues presenta un esquema extremadamente 

general de un proceso que es complejo y que abarca múltiples dimensiones. Bajo este 

esquema supondrlamos que el profesor es el emisor de un mensaje (contenidos) y que 

el alumno es el receptor, de manera que la enseñanza como un proceso independiente 

del aprendizaje, consistirla en la mejor forma de emitir dicho mensaje o contenido. El 

aprendizaje entonces, seria la mejor forma de recibirlo y asimilarlo. Sin embargo, la 

tendencia contemporánea es hablar de un proceso enseñanza - aprendizaje, que 

vincula estas dos fases de una manera interrelacionada, indisociable y simultánea. 
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Ahora bien, los recursos didácticos juegan un papel mediador pues promueven el 

contacto con la información mediante una experiencia .. indirect.a, según las 

consideraciones de Brunner y Olson citados por Margarita Castañeda (1979): 

• ... cualquier información se puede adquirir por ·dos caminos: por la 

experiencia directa o por experiencia ·mediadora. Cuando se aprende a 

través de una· actividad directa sobre la realidad( ... ) se habla de 

experiencia directa. Otra manera de adquirir información que caracteriza 

parlicular~e~Íe a los seres humanos es mediante el aprendizaje por 

observación- lo que se denomina experiencia vicaria, indirecta o 

mediádorn~. (M. Castañeda, 1979, pág. 104) 

Aunque en sentido amplio, un recurso didáctico o de apoyo no sólo es un material, 

puesto que las técnicas, analoglas, asociaciones, etc. que pueden surgir intencionada o 

espontáneamente en el discurso del docente, forman parte también de las estrategias 
' . 

didácticas que pueden ser empleadas como un recurso para facilitar el •proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mejorando la comprensión, la construcción y;~l :~n'~l~je d~ , 

los conocimientos, haciéndolos significativos, en esta parte del l~~.b:J.<> ·~~.blare.mos 
únicamente de los apoyos didácticos refiriéndonos a materiales. ,. F:;: . .,, · :;.< 

Las computadoras pueden ser utilizadas como un mate~ial didá~li¿;, para facÚitar el 

proceso enseñanza - aprendizaje dentro del salón de clases; al mismo tiempo que ser 

un recurso dentro de una estrategia más amplia; al ser utilizada por ejemplo, como 

un instrumento para la investigación, la comunicación, ele. 

En este trabajo se plantean tres grandes vertientes que han pretendido agrupar las 

posibilidades de utilización de las computadoras en la educación. Cabe señalar que 

estas posibilidades no son excluyentes, por el contrario, pretender ser consideradas 

como tres grandes lineas a partir de las cuales es factible llevar a cabo la 

incorporación de la tecnologia en la educación. 
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a) Posibilidades de uso d,c las computadoras en la educación. 

\;'•., 

Una computadora es'·\illa, herramienta cuyas caracterlsticá~. abren un abanico de 

posibilidades de ~plica'c~ó~ ; ~so; sin embargo,. para ente~der' niejor este abanico de 

posibilidades es' converÍiente éorrncer y espé~iálrTié~tÍ:Í que los docentes ,conozcan al 

menos de manera.geÜ~¡.~í'ii~:e~t~Ú~tura Y,rú;;i:ióii~.:r;iénté>'déuna c~mputadora y la 

forma en que se interrelacionan eri una co~exión de red. 

Este conocimiento no es accesorio, ya .'que· nos permite entender los principios 

básicos de operación, de manera que además de ser un usuario hábil, nos brinda la 

opción de buscar posibilidades de aplicación dentro del ámbito educativo de acuerdo 

a las caracterlsticas de los recursos de cómputo que en un momento determinado 

podemos tener disponibles. Por ejemplo, podrlamos suponer que un profesor cuenta 

con equipo de cómputo con determinadas caractcrlsticas27 que impiden la ejecución 

de un software robusto de gráficos. lQué pasa si el profesor no conoce las limitaciones 

del equipo para soportar y ejecutar correctamente el software que él supone será ideal 

para el aprendizaje de sus alumnos? Probablemente instalarla el software en el 

equipo, pero afectarla el funcionamiento no sólo del programa que instaló, sino 

probablemente de otros programas que estaban funcionando de manera correcta. De 

manera que no sólo no tendría éxito en su opción de utilización de las computadoras, 

sino que causarla otro tipo de problemas o bien, dependei-la totalmente del 

especialista en computación. 

En otros casos, los estudiantes demandan ciertas_explicacionés cuando se encuentran 

trabajando en la computadora. Debemos recordar que existen muchos términos que se 

vuelven un tanto comunes, pero que a ,veces son utilizados sin saber exactamente qué 

es lo que significan. En estos casos, las dem'andas de los estudiantes deben ser 

cubiertas, si no de manera completa, por lo menos con una idea general, sencilla y 

clara que le oriente hacia la búsqueda de información que resuelva cabalmente sus 

inquietudes. 

27 Estas caracterfsticas se refieren entre otras cosas, a la velocidad del procesador, a fa memoria RAM. al 
espacio en disco duro, etc. 
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De manera que es importante resaltar la necesidad .·de· • que los docentes 

independientemente de la materia que impartan, tengan l_o~ ~onocimientos básic9s 

acerca de la computación si se pretende c¡ue éstos incorpor~n las. p~~ibilidades que 

brinda para mejorar el proceso enseñanza..:. aprcndizaj~:· :.: : : - e·• ¡ .;. 

Por otra parte, debe destacarse que en el mundo de Ja co~~~t~clÓ~,é~is~en 'algunas 

limitaciones como la que aparece en el primer ejemplo, pues rio ·s'oniinst~unientos 
infalibles. Sin embargo, las posibilidades de uso son muy amplias ~n.~IAm\>ft'o escolar 

y en general en todos los aspectos de la vida, pues las computadorás'no son aparatos 

que sirvan para un solo propósito como lo eran en el inicio. •B. P~~-~ e~tarazón las 

posibilidades de la computadora como una herramienta deapo;o pa'ra la educación 

pueden plantearse a partir de la comprensión de la exis'tenci.a dé.dlve~so~--p~~gramas y 
aplicaciones que se han desarrollado."" ' ·. •· '· ·-': ·: _· 

:-':: .::.-:; __ :\;·_,__-. ··<-· 
La evolución de las computadoras no termina con la aparición •. ~e)as_ cÓmputadoras 

personales, lo cual sin duda significó la penetración de ésfa's.:·én \Ós hogares y 

organizaciones de todo tipo, por medio del desarrollo de programas o aplicaciones 

diversas que pueden ser ejecutadas en un misma plataforma, con lo cual existe una 

compatibilidad "ºentre equipos. 

2 " Si se revisa la historia de las computadoras se verá que en un primer momento eran aparatos de 
enorme dimensión que tcntan una función especifica: la del cálculo, incluso el término se relaciona 
con computar. que significa calcular o contar. Con las computadoras analógicas la historia no es muy 
diferente porque eran creada!: para un propósito determinado. pero fueron evolucionando a lo largo 
del tiempo y hoy en dia son capaces de procesar grandes cantidades de información diversa y realizar 
una serie de procedimientos muy extensos y variados. Más ai1n. en la década de los setenta se 
comercializaron las computadoras personales con las características que hasta la actualidad sirven 
para propósitos múltiples en las empresas. oficinns. fábricas, tiendas de autosen;cio, hospitales. 
bibliotecas, aeropuertos. escuelas. etc. Lo que hace posible que éstas sean usadas con múltiples 
propósitos en muchos de los casos f'S el desarrollo de programas basados en una misma estructura 
flsica. 
2fJ El hardware. ha('e referencia a los componentes materiales como son el monitor. la pantalla, el 
teclado, el gabinete que alberga la unidad central de procesos. etc. La parte lógica o software la 
componen los programas que utiliza. De poco nos sen;ría el equipo si no tuviéramos la manera de 
establecer contacto con él y determinar instrucciones a tra\'ÓS de estas aplicaciones. ya sea en una 
computadora personal en el trabajo indh;dual o en su entorno de red. 
30 Esta t"ompatibilidad se refiere al surgimiento de numerosos programas que pueden instalarse y 
ejecutarse en máquinas de distintas marcas. sistemas operativos, etc. Los problemas que en ocasiones 
se presentan para ejecutar un programa en determinadas máquinas se debe más a las caracteristicas 
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Software educativo. 

Como software educativo se definen lodos aquellos programas que han sido diseñados 

con fines didácticos. Estos programas van desde· 1os más sencillos en cuanto a su 

programación, hasta los más Minteligentes", los cuales· ofrecen una serie de 

posibilidades de interactividad. 

Los programas educativos se caracterizan por permitir en gran medida el ritmo de 

individual de tJ:abajo, ya que los usuarios pueden trabajar de acuerdo a su ritmo 

personal, aunque en mu.chas casos .. existan· parámetros de tiempos máximos 

establecidos, ya se por el profesor o p~r el programa. Además son fáciles de manejar 

pues su entorno es sumamente .amigable; las reglas para su uso son sencillas y no 

demandan conocimientos extensos de ccimputaéión. 

Componentes básicos de los programas.educativos. 

En términos generale~,:·~¡ priii.~r{dóri'ipimente• de los programas educativos es un 

entorno sencillo de coIIl.Üñic'¡¡'éiÓn iintfe ~l \lsuario y la computadora: pantallas a 

través de las cuales pres~~t~~;á~'infÓr~ación, debido a que se busca que estos 

entornos de comu,;icaeiÓ~ ie~;:;>:¿:~<l~':v~z iná~• apegados al lenguaje Mnatural" 3 1, por 

medio de técnicas de i~teÚg~ncii~ ~rtifi~ial. 

El segundo componente es la base de datos donde está contenida toda la información 

contenida en el programa. Esta información no sólo son textos planos, sino imágenes, 

sonidos, etc. los cuales, aparecen en algún momento determinado durante la 

ejecución del programa. 

de capacidad, memoria, versión de software anterior, etc., esto se debe a que existe una estandarización en 
la fabricación de equipos de cómputo que pennlte en teorfa, que la compatibilidad tanto de software. como 
hardware. 
31 Las computadoras trabajar en un lenguaje binario, sin embargo la manera en la que nosotros Introducimos las 
instrucciones no es binaria, sino a través de entornos gráficos y lenguajes de programación de alto nivel. 
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El tercer componente es el que determina las caracterlsticas y limitaciones del 

programa, ya que establece las posibilidades de "recorrerlo". Este tercer elemento se 

denomina motor o algoritmo, y se refiere a las secuencias establecidas en el programa 

que pueden ser a•: 

.r;;J. Lineal: Secuencia única que se recorre en un sólo camino o ruta. -

Q Ramificado: Contiene una serie de secuencias posibles _que se· recorrerán de 

acucrd~ -3 las_ opciones que se elija el usuario. 

Q Tipo entorno: Secuencias predeterminadas que pueden ser: 

QEstático: Permite solamente consultas. 

QDinámico: Es posible modificar elementos que configUran él entorno. 

&il.Programable: A partir de elementos que constituyen los entornos, pueden 

reprogramarse. 

Q Tipo sistema experto: Estructura que a partir de las solicitudes hechas por el 

usuario, realiza inferencias y brinda asesoría. Estos programas son conocidos 

generalmente como tutoriales y se consideran los más ligados a la inteligencia 

artificial. 

.1;!1,Programas tutoriales directivos: Este tipo de tutoriales examinan al 

usuario. Para este tipo de programas un error existe cuando la respuesta 

que da el usuario no coincide con la que la máquina tiene como correcta. 

QNo directivos: Aunque este tipo de programas pueden demandar una 

respuesta del usuario, no se califican sus acciones como correctas o 

incorrectas, solamente se muestra las consecuencia de ellas, con el fin de 

promover que el mismo usuario reflexione y determine sus errores. 

Programas no educativos usados con un propósito didáctico. 

El software educativo está diseñado expresamente para funcionar como un material 

que favorezca el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento, pero existen 

32 Existen diversas claslficaclones del software educativo de acuerdo a ciertos parámetros: estructura, 
contenido, orientación, etc. <http:/lwww.xtec.es/-pmarques/edusoft.htm> 
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otros programas que no han sido diseñados para este fin y que sin embargo, son 

utilizados para favorecer el aprendizaje. Entre estos se encuentran los procesadores 
de textos, las hojas de cálculo, los programas de diagramación, etc. ',,,los ,cuales 

promuc:ven el trabajo enfocado hacia propósitos generales, o bien, son en ~I mismos 

·uri conténidéi; 
' ---_ . -_:-_:- -. - ,·;· 

De esto~ programas; s~ :han: hecho eri algunos casos, versiones infantiles que se 

orientan a ser :~ás'~cc~sibl~~ y sencillos para el conocimiento de los -niñ6s. Por lo 
tanto, estas 'versio-nes infá:ntilés si pueden ser consideradas dentro de los programas 
educativ6s y a~n-que' gcinér~iménte no tienen todas las funciones que son posibles en 

el programa "orlginai·, suelen ser útiles para introducir a Jos niños el conocimiento y 

son más agrádablcs,en su manejo. 

Multimedia, hipert'exto y entornos virtuales de aprendizaje. 

Multimedia es un ·concepto -importante dentro las posibilidades de ·uso de la 

computadora en Ja educación, pu_es, como se mencionó anteriormente, en términos 
generales es una característica del ~oftware educativo, y sin embargo, no exclusiva. 

Multimedia se defirie como 1/~o~~inációrÍ de al menos dos tipos de información 
utilizada como soporte de co'munica'~i611. Raúl Ornelas (2002) señala que multimedia 

es la fusión de los soportes de_ la c0

omunlcación, los cuales son: texto, voz, sonido, 
imagen, animación, video, etc. 

Esta fusión o combinación representa una nueva modalidad de presentar información 

y hacerla más llamativa; al mismo tiempo que permite ejemplificarla y hacer más 

ilustrativa, con el fin de que' la información que se envía no sea "plana" es decir, con 

un solo formato, sino que Ja combinación de varios recursos/dé:-~º¡:¡;º resultado la 
' . . ~ . 

mejor asimilación de los _contenidos o Ja mejor comprensión de la in~ormación. 
- . - -

- ' ,.· ·--~· . 
La elaboración de materiales multimedia requiere por tanto, la 'utilización de otra 

serie de recursos que permiten la digitalización de Ja información: escaners, 
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micrófonos, creación de imágenes, aplicaciones para la digifalización de videos cuyo 

almacenamiento está hecho en cintas, etc. 

El concepto multimedia es utilizado no sólo a so~twarc ·almacenado en discos 

compactos o residente· en una ·eomputadora;:sino qtui es la base de las aplicaciones 

desarrolladas para· los entornos virtuales: de. aprendizaje y en general· en las de 
realidad virtual ti~adas co{i múltiplÍls'propósitos, en las cuales se crea una ~realidad" 
que sólo existe lÓgicarri~riill; nofisic~inéÍiteyque simula los componentes del medio. 

Una caracterlsÜcá Íni:portan'te qÚe está presente en algunos programas educativos, as! 
. . . . ._ .. -. - , - ·'·· . . .. 

como en los materiales de apre~dizaje en llnea, es el J1ipcrtexto. Se trata de l1n texto 
que tiene ~;.¡~ cón~xÍón aºot~6~ doi:u~entós a través de una liga, lo cual permite que 
en una. página se ~ncue~t~ej;·:info~mación principal y luego, mediante lá liga se 

acceda_ a infoim~'6i~n ~á~:a~P,lia .sobre u~ punto en particular. La función de algún 
modo es síri;!Ía~ a',1~s{Il0°l~S ál'pi~ de página, pero a diferencia de éstas, las ligas de 

hipertexto n~~·.¡;i':i~d~ri'1~t~:·~ d~c~;;;énici~ cómpletos que a su. vez contengan. otras 

ligas y así su~ési~:f&.~At~;;~.,;:~>" . · .. ''' 
·-; ,-.-

Aprendizajecin ll~~a yed~~a6tó~~ distancia. 
- -. • - - _/ - ' -~ • -- ; ·'·'· •• ~.-. - ', o 

Existe un gran vinculo e:t;e ~la~rendiza;e en linea y la educación a distan~ia, aunque 
ésta no sea del lodo nueva, pues sus orlgenes se remontan· a los cursos por 

correspondencia con materiales impresos y posteriormente, al uso de medios 
audiovisuales (videos, audiocassetes) apoyados por materiales impresos. La 

incorporación de la televisión hizo experimentar un gran auge en los cursos de 

educación a distancia, entre los que podemos rescatar por ejemplo, el proyecto de 

televisión educativa telesecundaria y telebachillerato. Proyectos que sin duda, son un 
claro ejemplo de la tecnologla usada con fines educativos, solucionando al menos en 

parte, los problemas de localización geográfica distante de los estudiantes. 

Sin embargo, la educación a distancia por me.dio de las nuevas tecnologlas y 
particularmente, de la Internet, se ha convertido en una modalidad muy usada, no 
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sólo por las instituciones educativas, sino por empresas privadas que proveen por 

ejemplo, de servicios de capacitación a sus empleados. De: .manera que podemos 
encontrar proveedores de servicios educativos tanto de maestrías, diplomados, cursos 

de capacitación, teleconferencias, como cursos hechos "a la mddida", etc. 
:.·:.~- ).-:·'.:~: .- -: 

En muchas ocasiones los materiales usados en el apren~~zaj~ en linea o e-learning 

son simplemente una captura textual de los materiale~'::i·rr;P~~~os,. pero en otras 

ocasiones, son materiales sumamente útiles y ÍlamátivÓ~:.'P~~·;atra parte, el 
aprendizaje en linea ofrece múltiples ventajas: flexibilldad,.~edu~ciónde costos y 

control de los procesos educativos (beneficio en el que ·exts.fe··~~[.~~.is é~ el ámbito 

empresarial). , ... . . ... . -::·;. ,.;.:· 
J,;· .. ·.]~::f:~: .. ~t;·;::J :~::\</'' _:~·~.~; . 

Las opciones educativas en linea se basan en la utilización de·Jnt~'¡'.~~t:y'ios serVicios 
. .. ., .. - . • -· '· ' 1::·-' ...... .,· ,. 

de la red:. correo electrónico, foros de discusión, páginas web¡ éonferel'ldas en línea, 

transfere~cia de a~chlvós (FTP), as! como de program~s e inform~diói'l:~1;ü3.~~riada en 
discos compa.ctos . . :' 

Actualmente, algunas instituciones de educación superior ofrecen paralelalll.cihte a sus 

planes de estudio presenciales, algunas opciones de educación en lin~a ~ t~~v6s de sus 

campus virtuales. En cada uno de estos centros educativos existé:un· catálogo de 
opciones educativas en Ifnea: cursos, maestrlas y diplomados, ·1as ·cuales están 

enfocados a diversas áreas del conocimiento, entre las que destacan Ja ad.ministración 
y la educación. 

Hasta el momento no existe un modelo de educación a distancia unificado, pues cada 

centro educativo establece sus propios procedimientos, aunque los requisitos de 
admisión se establezcan de acuerdo a la normatividad vigente y por lo tanto sean 

homogéneos; sin embargo, en algunos casos se especifican requisitos en cuanto al 
manejo de programas y navegadores. 

Es importante puntualizar que la educación en linea representa una opción viable en 
niveles avanzados de formación, para aquellas personas que no tienen la 
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disponibilidad de tiempo para asistir a un sistema presencial, toda vez que los 

estudiantes poseen - al menos en teoría- una madurez que conlleva responsabilidad, 

interés y cuando se supone que se cuenta con estrategias de trabajo y de aprendizaje 

que permiten trabajar de manera independiente. 

Por otra parte, tal como afirma Norma Patricia Maldonado Reynoso (premio ANUIES 

2001) , la incorporación de las nuevas_ tecnologlas es positiva, al menos en el caso de 

la educación superior, pero es necesario que esta incorporación se realice de acuerdo 

a las caracterlslicas del pals, para evitar que sólo se trate de una imitación a modas 

globalizadotas, por lo que sugiere una evaluación de ventajas y desventajas al 

respecto. 

Internet. 

Dada la amplitud de posibilidades de uso de Internet en la edúcación, se considera 

como una alternativa independiente, aunqué ,sus' ser\•iéios sean . usados en 

combinación con otrÓs. 
..:c:~-·-:·-~;'i:.~·::·/:'.·;~_://~~'. .,,,,-,.. ~-: ·--

~~~~~g:::~~:~f f tt;~~~~~~i~~~ll~~~f ~~~f,~~i~~&f ·~~~ 
~: .. :::.::4~f .i~f~:~:;t~.~::Wf~4~~~l~~,f~l~:'r.t~"~~~.~~: 
fuera dañada. Posteriormente, Internet: ~ignific(i Una; r{!~ '.académica•• destinada a la 
investigación, pero. actu~lmente •Y. anl~' 1á~ri,'\ijiip}f~~~i6ri' d~l hÜme~~ de usuarios, 

parece ser que este uso es comparalivamen'te inferiór'si'consideramos los contenidos 

comerciales, publicitarios· y de entr~teniliii~htC> ~u{~irclilan. por esta Sl)percárretera 
de la información. 
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En Ja actualidad, Internet hace posible que existan Jos entornos virtuales de 

aprendizaje mencionados con'anterloridad, por medio de Ja interconexión de millones 

de computadoras alrededor dcJ·mundo. Por esta razón, Internet es una red que ofrece 

múltiples posibilidade~ de uso para el entretenimiento, la diversión, la comunicación 

y para la educación. 

,.·.:.: 

Los principales servicios de Internet son _el correo electrónico, las .páginas web, 

noticias y la transferencia _de archi\•os. 

Q Correo electrónico. El correo electrónico es un servicio que permite el envio y la 

recepción de mensajes escritos y documentos diversos (documentos adjuntos). 

Estos documentos pueden ser enviados al mismo tiempo a diferentes destinos. 

Muchos portales ofrecen este servicio de manera gratuita y sólo exigen un pago 

adicional cuando se desea ampliar Ja capacidad de información que puede 

enviarse y almacenarse en Ja cuenta de correo. 

Q Noticias. Mediante la suscripción a grupos de noticias, se recibe información 

acerca de un tema. Este recurso es muy úlil cuando tenemos la posibilidad de 

recibir y tener acceso a información que nos interesa de manera rápida, ya que 

su difusión por otros medios sería probablemente mucho más tardada . .. 
¡;;;¡, Transferencia de archivos. Este servicio nos permite copiar o "bajar" archivos 

completos a nuestra computadora a través de la conexión con la ubicación 
original. 

,I;;!. 'W\'IW (World Wide Web) es uno de los servicios más utilizados pues se puede 

encontrar información es un formato que combina. en texto, hipertexto, 

imágenes, animación, etc. A través de los busc11dores podemos encontrar un 

sinnúmero de páginas web relacionadas. con un· tema en especifico, así como 

muchas referencias más. 

Las ventajas tecnológicas de Internet nos permiten que a través de· sus servicios 

tengamos acceso a una gran cantidad de informa~ión de temas' div~rsos; sin embargo, 
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no es sencillo saber en medio de esta gr,~n cnntidnd de, cuál es realmente valiosa y 

certera. Por lo tanto, es necesario desarrollar la capacidad de discernimiento.no sólo 

en los estudiantes, sino en todos los usuarios de la red a fin de estar en lá posibilidad· 

de retomar y usar la información útil y correcta. En este sentido, urio:de los .primeros 

pasos que pueden establecerse para guiar a los usuarios es identificar.cl:aramente cÚál 

es el objctivo.·quc se persigue, qué es realmente lo que quieren obtener, etc .. 

Existen'·· además ·algunos mecanismos de control que nos permiten 'obtener 

infCÍrmaciÓtÍ ·;éria· y confiable a través de la red. Estos mecanismos se orientan sobre 

tod'o·a:la certiflcación d~ publicaciones en revistas electrónicas de carácter cientifico, 

estableciendo cierfos requisitos que los autores deben cubrir (grado académico, 

experiencia, etc); sin embargo, la mayor parte de las revistas que cuentan con 

certificación exigen una inscripción y pago para obtener los artlculos de interés. 

Internet también ha sido objeto de múltiples debates en cuanto a su impacto social y 

cultural. Cabe recordar que no hay organismo regulador de los contenidos que 

circulan por la supercarrctera de la información, lo cual es ventaja para algunos por 

ser un espacio para la libertad sin censura, mientras para otros representa una 

amenaza. Es muy probable que mucha de esta información sea considerada como 

"inapropiada" (aunque el término es sumamente relativo) en un momento 

determinado de acuerdo a las caracterlsticas de los usuarios. Es decir, es bien sabido 

que una gran cantidad de la información a la que se accede tiene que ver con la 

pornografía, por ejemplo. Donna Rice Hughcs (2000) señala que estadísticamente 

entre las 10 palabras más utilizadas en las búsquedas en Internet se encuentran: sexo, 

desnudo, xxx y en último lugar de esta lista, universidad (university). De manera que 

el acceso a páginas web con contenidos sexuales son las más visitadas de manera 

intencional, aunque también existe el acceso accidental. 

Se han hecho algunos intentos por crear mecanismos que permitan filtrar el contenido 

de estas páginas cuando el usuario es un niño a fin de no exponerlo a material dañino 

que circula de manera gratuita en la red y al cual se puede acceder de manera libre y 

anónima, o bien, para evitar pérdidas en la productividad de las empresas que tienen 
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acceso a lntcr~~t y~: que sus empicados invierten una gran cantidad de tiempo en 

pági~as que':· rÍ~dá."ÍÍenen que ver Jo que es su trabajo. Estos mecanismos son 

principalme¡;~e,:~~o~~á.;;:¡as como Eyeguard, Guard Dog y Cyber Patrol, los cuales 

permite~d~f~~i'nfrí:ar'.Ici~ ~riterios en cuanto a contenidos permitidos~ as! establecer 

horari~~ p~r~iliaa·~tcon Ja posibilidad de obtener informe.s d~ Jos sitios que visitó el ' .· • '• ,• "' < ~·> ,., •e '., - '·' : : 

usuario;,33 ~;;ce.::::··-'-· 

Pese a a!gu~~~ ~uestioncs no muy sencillas de entender y manejar que giran en torno 

a Internet ; '1a red mundial es una excelente opción que puede resultar útil en la 

educación. Se ha mencionado ya que puede ser una importante fuente de 

investigación de diversos temas y por Jo tanto, útil no sólo para los estudiantes, sino 

para Jos docentes y en general, para todos los usuarios. En Ja propuesta pedagógica de 

este trabajo precisamente se presenta una forma en que Internet puede ser 

incorporada a Jos recursos de investigación en el ámbito escolar. 

b)Trcs grandes vertientes de la relación entre las computadoras y la educación. 

Dentro de la relación entre educación y tecnología, se han mencionado algunas de las 

posibilidades que existentes para la utilización de las computadoras en la educación. 

Hablamos en primer término por ejemplo, del software educativo como una nueva 

modalidad de presentar los contenidos, ubicamos las diferentes estructuras que 

pueden tener y sus caracterlsticas principales. Ahora bien, es importante identificar 

cómo estas posibilidades se agrupan para acceder a un nivel de generalización, lo cual 

permite establecer lineas claras de incorporación de las computadoras al ámbito 
educativo. 

Se pretende analizar una forma de clasificar las posibilidades en lineas de. aplicación 

que se pueden perfilar en la relación entre la didácÚca Y'" las : herramientas 

tecnológicas, sin que éstas sean excluyentes entre 81. iist~~: ~ertie~tes habrán de 

manejarse en dos niveles; el primero en las posibÚid~-d~s ~~~~;~a\~~n";,'pi.it'~dora ofrece 

33 Es necesario destacar que hasta este momento ninguno de I~ progra'~1~s :~~rn: fi.ÍtrO de ¡~-formación en 
Internet es totalmente seguro. Es de espc.-ra.rse que los mecanismos que utilizan éstos, vayan depurándose. 
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como una estación de .trabajo individual y, Ja segunda, cuando se encuentra en una 

conexión a red, ya sea local o mundial, ya qu.e con esto se intenta subrayar el hecho de 

que aún cuando 'no se tenga acceso a Internet, es posible utilizar las computadoras en 

un proceso educativo. 

1) La computación como asignatura. 

La primera linea se mueve en la relación entre las herramientas y la educación, en 

cuanto a Ja inminente necesidad de incorporar los conocimientos sobre la 

computación, como parle de los contenidos que demanda el entorno, considerando la 

computación como un campo especifico del conocimiento y por tanto, incorporando 

planes y programas de estudio en torno a la computación. 

La computación como una materia especifica debe proveer a los estudiantes de los 

conocimientos teóricos y desarrollar alg4nas habilidades que les permitan el manejo 

de ciertos conceptos y un manejo de las aplicaciones o del software más utilizado, el 

cual será necesarias para el futuro desempeño laboral e incluso, académico. No 

debemos olvidar que la realidad laboral exige que para conseguir un empleo se tengan 

Jos conocimientos m!nimos indispensables sobre el manejo de paqueter!a como hojas 

de cálculo, procesadores de texto, programas de diagramación, ele. debido a que 

muchos <le los procedimientos se llevan a cabo de manera computarizada. 

En esta primera vertiente, es necesario realizar un par de consideraciones didácticas 

considerando que es posible que los niños desde temprana edad (4 ó 5 años) 

comiencen con la adquisición de ciertos conocimientos y el desarrollo de habilidades 

en el manejo de las computadoras, pues son capaces de comprender algunos 

elementos tecnológicos y pueden - no sin mucho esfuerzo de Jos maestros y de ellos 

mismos-, desarrollar habilidades motoras finas necesarias para el manejo y control de 

periféricos. Esto es posible con una metodología de enseñanza acorde con la edad de 

Jos estudiantes, con una selección de contenidos apropiada y con el diseño de 

actividades o prácticas apropiadas a su nivel, usando incluso, programas y 

aplicaciones expresamente diseñadas para niños. 
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La segunda consideración tiene que ver con Ja necesidad de .desarroHa.r programas de 
estudios para cada nivel escolar :w (diseño curricular}, ell donde·s~ seleccionen Y se 

definan claramente no sólo los contenidos que deben :con~ccr :Jos estudiantes en 

función de hacer fas clases de computación uria her~a'mié~ta'Íltil en la solución de 
problemas que se:pres~ntan como ,ú~uario;;:·~iil~ lciii'~bjcÚ~os que se persiguen, 

siendo hnprescindible buscar laincor~oración de esta asignatura con el resto de los 
contenidos;y ~o sóÍÓ¡)i~ilt~~r l~s Tri~ta's en'r~nción de los objetivos tecnológicos. 

"- •'<::~~;,' .. ~,:~,~~r:.'•¡'.':•:::;. .. ,•," '::i':r_',,'.f/';' _,_, 

Es importa~té;~~ri~}¡~r~á~¡ri¿~~~~c 'el ~:sarrol\o de programas de estudio no involucra 

únicament~<1ci; ~~ri:!Jriíd6;;; );7'obJ~Úv6s que se persiguen en la formación de los 
estudi~llt~;, ~ift6 '~~ l~~':h'~·~c~lda·d~~ de actualización y capacitación de los docentes, 
ya qÜe. d~ ésfo· ri'.iod~·, podráll. tener más posibilidades de conocer e. incorporar 

provechos~mcllíe Jas'.c{oinputadoras a su proceso formativo y a Ja formación de los 

estudiantes. 

Margarita Aste (1996}, haciendo referencia al planteamiento de Seymour Paper en su 
libro The Children 's Machine: Rethinkir1g School in the Age of the Computer . .1993 

señala que este autor critica fuertemente que existan clases de computación porque 

considera que es un "desperdicio" del potencial que tienen las computadoras, ya que 
éstas surgieron como un medio revolucionario y subversivo y que se neutralizan al 
convertir a las computadoras en un contenido más que debe abarcarse desde una 
perspectiva tradicional. 

Sin embargo, tendríamos que analizar y cuestionar en primera instancia la afirmación 
de que las computadoras surgieron con un fin subversivo y revolucionario que 

transformara la vida social y trastocara la educación, pues evidentemente nacieron 
con una finalidad práctica: el cómputo, pues si bien es cierto que las computadoras 

:w En la actualidad la computación como asignatura especifica ocupa un lugar ya en muchos planes de 
estudio a nivel superior, medio superior y básico -concretamente en Secundaria- pero es muy 
probable que algún día de manera generalizada existan programas para el nivel Primaria. 
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revolucionaron. muchos aspectos de Ja vida, no podemos considerar que por sf solas 

posean atributos subversivos o que fueron creadas con ese fin. 

Por otra parte, es muy cierto que el conocimiento teórico como vfa exclusiva de 

relación entre la educación y la tecnologfa, limitaría las posibilidades dé uso, por lo 

que es esencial que la computación n~ se restringa a una clase en particular; sin 

embargo, es importante contar .. con un conocimiento específico que sirva como 

soporte teórico que nos brlnde I~ oportunidad de ser más que usuarios hábiles de 

computadoras y que poda.mas ~esolv~r pequeños problemas a través del conocimiento 

general del funcionamiento y principios de operación, que si bien no nos convertirá en 

expertos, permitirá ten.er u~a mayor independencia con respecto al personal 

especializado. 

Por lo tanto, los contenidos deben orientarse a proveer .de estas herramientas 

conceptuales y prácticas que permitan poseer Ja ~cultura general en computación~. 

Por otra parte, la infraestructura necesaria para poseer un salón de computación en 

las escuelas es aunque lejana, más probable y en este sentido, es importante tener 

definidos claramente los objetivos y el uso que se le dará al salón, ya que además de 

ser el local que albergue la clase de computación para dar oportunidad de uso a todos, 

podrá ser el espacio de comunicación entre Jos· docentes y el experto en el área de 

computación, a fin de que éste último asesore a Jos docentes para llevar a cabo s'us 

propuestas. 

2) Las computadoras como medio de comunicación. 

La segunda vertiente de Ja relación entre las computadoras y la educación se orienta 

hacia la de comunicación, pues las posibilidades de la computadora trascienden la 

utilidad individual y permiten una comunicación instantánea con personas que se 

pueden ubicar en espacios geográficos distintos y distantes por medio del uso de una 

red. 
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Una computadora utilizada de manera individual -es decir sin conexión con otros 

equipos- ofrécé·:1a:.·¡;osibilidad.de trabajar con programas educativos y no educativos 

pero conpri~;·.:á~·~aérriicCJ;;;r~~lizar búsquedas en enciclopedias, reproducir archivos 

multimédi~/;/(~::~~ta~ ~o~ibilidadcs se incrementan cuando Ja computadora se halla 

coneétada á ·oi.ros/• é'c¡Uip'os/•hacfondo posible el intercambio instantáneo de 

información, ~s!c:6J;.¡a·i¡{bósq~·cdas de ésta en otras fuentes. 

Esta posibilidad de c~municación puede ser aprovechada por los estudiantes para 

cumplir con una áctividad encomendada por el profesor por medio de la investigación 

y la solicitud directa de información vla correo electrónico, FTP, ele. al mismo tiempo 

que hace puede facilitar la comunicación entre Jos docentes e investigadores para el 

intercambio de ideas, de experiencia e incluso, como una alternativa en la 

actualización profesional, pues si navegan en Internet en busca de información útil a 

su profesión, encontrarán una cantidad ilimitada de artlculos, páginas, portales, etc. 

además de las posibilidades de educación a distancia, asl como de foros virtuales de 

especialistas, etc. 

Si bien es cierto ·que los medios de comunicación no se limitan únicamente las 

computadoras y ,que puede argumentarse que los proyectos· bien estructurados de 

trabajo e investigación se pucd.en llevar a cabo y obtener los mismos resultados sin la 

ayuda de estas hérrami~nlas, se. puede observar claramente que. sus priÍlcipales 

ventajas son 1~ ciisn1iI1l1ción del tiempo necesario para que un mensaje sea recibido y 

contestado y ~n~' ~~ciJci~ión °dé iris costos', pues es mucho más barato realizar una 

llamada local qúe niin~das· de larga distancia. 

3) La computación como apoyo a otras áreas académicas. 

El aprendizaje de la computación abordado en la primera vertiente de esta relación 

didáctica, no significa bajo ninguna circunstancia que deba ser un conocimiento 

aislado y distante del resto. Recordemos que una de las principales criticas a la 

Escuela es precisamente Ja disociación entre el conocimiento escolar de diversas áreas 

y además la desvinculación de este conocimiento académico y Ja vida real. De manera 
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que Jo que se resalla, es Ja necesidad de vincular Ja Escuela y Ja vida, de modo que los 

conocimientos aparezcan ligados estrechamente entre si y con .respecto. al entorno 

social, cultural o natural de Jos estudiantes. 

Como apoyo a otras asignaturas, las herramientas lecnÓJógicas ·deben servir para 

establecer una relación de utilidad y comple~enta~ión . entre ei .•:conocimiento 

académico en general, los conocimientos lecnoJÓgicÓs y la . vida real, por lo que 

debemos ocuparnos por que su utilización no se limite únicamente a las habilidades 

tecnológicas, sino que estas habilidades y estos conocimientos tengan un impacto 

positivo en Jos individuos y más ambiciosamente, en la sociedad. Algunas de las 

estrategias que pueden ser útiles son: investigación, creación, expresión, etc. 

estrategias encaminadas a despertar el interés o Jos intereses positivos en los 

estudiantes y a Ja búsqueda de consciencia de su contexto social, cultural y 

económico, Jo cual es posible a través de las·· nuevas formas de comunicación y 

obtención de información que son posibles en las aplicaciones y en la red mundial. 

Si se logra que las computadoras sirvan para que los conocimientos de las diversas 

áreas incluyendo Ja computación, converjan y se vinculen a través de actividades 

globales, que combinen las matemáticas, la geografía, la lengua, la biologla, la 

historia, etc. esta vertiente didáctica permitirla disminuir la parcelación del 

conocimiento y lograr no sólo. que las computadoras fuesen vistas como un 

instrumento útil en la realización de diversas acthidades, sino que los conocimientos 

adquiridos aún por las formas más tradicionales, adquirieran un nuevo significado al 

verse conjuntados e interrelacionados. 

Por otra parte debe considerarse que diversas aplicaciones para computadora, se 

pueden utilizar para hacer más comprensibles ciertos contenidos a través de la 

simulación de eventos, la ejemplificación, etc. En este sentido, son muy útiles los 

programas denominados simuladores y en general, el software educativo que aborda 

distintas áreas del conocimiento: matemáticas, geografía, historia, etc. o bien, 

tuloriales para aprender de manera autodidacta. 
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Infraestructura. 

Para cualquiera de las relaciones didácticas establecidas, existe un factor importante 

que incide en la incorporación de las computadoras al ámbito educativo y es el tocante 

a la estructura técnica o de equipo. En paises desarrollados como los Estados Unidos 

de Norteamérica, el gobierno puso en marcha programas para equipar a las escuelas 

públicas con computadoras, de manera que en el año 2000 todas las escuelas dcblan 

contar ·con este tipo de computadoras en sus bibliotecas. Aunque esto no significa 

necesariamente que se tiene claro qué objetivos se persiguen en la enseñanza de la 

computación, que la calidad de las clases sea la apropiada o que la estructura satisfaga 

cabalmente las necesidades, cte. nos habla de una intención real de incorporación de 

las herramientas tecnológicas en la formación de los estudiantes y sobre todo de una 

posibilidad económica de equipar a las escuelas y bibliotecas. 

La situación es muy diferente en los paises subdesarrollados como el nuestro, pues la 

adquisición e instalación del equipo de cómputo necesario y adecuado en los planteles 

educativos es hoy en dla todavla parte de los proyectos futuros, al igual que sigue 

siendo uno de los proyectos abatir el rezago educativo del país, elevar la calidad de la 

educación y combatir ei analfabetismo. Por esta razón, nos rcsultarla quizá hasta un 

poco absurdo· hacer prioritaria una tarea de esta indole, pues en el marco de los 

problemas,educativ?s nacionales podria pasar a segundo o tercer término. 

Recapitulación. 

Se ha establecido la relación entre tecnologla y educación a partir de suponer que las 

computadoras pueden contribuir de diversas maneras a mejorar la educación, sin 

pretender que por si mismas representen la solución a todos los problemas educativos 

existentes. Por lo tanto, este vínculo entre educación y tecnologla no se circunscribe a 

la tecnología educativa, puesto que las computadoras son un medio o un recurso que 

sólo será útil en tanto se incorpore con estrategias guiadas por objetivos claros y 

procedimientos acordes a nuestra realidad. Es decir que como todo recurso didáctico, 

la computadora sólo ofrecerá ventajas si es usado todo el potencial a través de 
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,· .• >·' '.-.'"'.· .. •· •• · ·... •• • 

estrategias que cle!ipan.~l~.ram~~te qué _es lo que. queremos lograr, a partir del 

conocimiento de nuestra propia realidad e,dúcativabién,de manera institucional, bien 

de manera nacional. -
., '~ ···::> ~ . 

Por otra parte, se p~eténde.~alo;~;J~s:¿bii\;l1id.i'~~~i'ci~'apliciíción y uso de la 
. ~ .· ".· . ·: · , . >-:··: · i • • •· ;>·-:·. '·· .. >·.:~·~:·.·;:·::.t·c:,·:~·~:;·. ,· ~;·x:.h\:C·/l ·. ·> . 

computadora en la educación, éonsidci:a_ndo'las,iipJi~á'cicin:es 'desarrolladas para el uso 

individual y en una conexión a uo'a'. red i~c~Úo~Ínundlal, estableciendo que es 

necesario conocer estas posibilidades para no lÍ~ltarsc ~·las opciones más difundidas. 

Adicionalmente, se sugiere que para la incorporación de las computadoras en la 

educación es necesario que los docentes posean un cierto conocimiento al respecto, ya 

que son ellos los que harán uso las aplicaciones para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo tanto, deben tener la posibilidad de seleccionar aquellas 

herramientas que les favorezcan más en su labor, de acuerdo a los objetivos que 

persigan. 

Pese a la importancia que tienen los docentes en este sentido, es de vital importancia 

que todos aquellos que trabajamos en la educación e incluso los propios padres de 

familia, juguemos un papel activo o al menos tratemos de influir de manera positiva 

en el uso de las computadoras, guiando y orientando a las generaciones más jóvenes, a 

pesar de que las éstas tengan un mejor m_anejo de la tecnologfa que los adultos, padres 

y maestros. 

lCuál debe ser la orientación que siga la enseñanza de la computación? 

La enseñanza de la computación y la incorporación de las computadoras en diversas 

actividades debe alejarse de una perspectiva tecnocrática, yendo más allá del 

desarrollo de habilidades que tienen que ver con el manejo del equipo y del software. 

Al igual que el resto de las asignaturas que se incorporan a un proyecto educativo, la 

computación debe promover y alimentar las relaciones de solidaridad, de camaradería· 
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en el contexto social inmediato, de consciencia histórica y social, etc. y contribuir 

esencialmente a la formación integral de los seres humanos. 

Oponer resistencia ante la inminente llegada de las. herramientas tecnológicas y con 

ellas, todas las implicaciones y consecuencias econó.micas, pollticas, culturales y 

sociales, resultarla risible. Juan Luis Ceb~i.án ~·n !~··obra citada analiza, el impacto de 

las herramie;.;ta~ tecnológiéas en el. cámpo ·educativo y considera que la actitud 

"eficiente" q~e s~ debe ~doptar se ~~nifo~tarásólo si s~~os "capaces de utilizar las 
nuevas ~c~n~l~gf;5;;.;o ·p;ra iiiipla~tarla idcologla dominante, sino para animar su 

co~testación" (Juan Luis C~brián, 2000. pág. 231). 

Precisamente, por esta razón se plantea que las herramientas tecnológicas deben 

servir para investigar y crear, relacionando principalmente los elementos del entorno 

social y cultural, en la búsqueda de una consciencia histórica que podrlamos definir 

como un conocimiento y entendimiento del contexto en el que se vive, tratando de 

influir en el para beneficio ria sólo personal, sino social. 
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Es importante precisar en el terreno didáctico algunos elementos en torno al proceso 

enseñanza - aprendizaje, ya que si consideramos que las computadoras pueden ser 

utilizadas para promover el aprendizaje de los estudiantes, es necesario ahondar un 

poco más en el significado que se le otorga a este término, en virtud de que no debe 

ser considerado como la simple transmisión_ y asimilación de la_ in formación. 

El recorrido histórico que aparece aÜnÍciode este. trabajo, _está encaminado a analizar 

las implicaciones d~ fa '.edl16á~ió~ coriio ;un f~nómeno soci~l; fenómeno que tiene 
est~echá rélaCió~>~o~'Jas'C'~~acterf~¡ic~~ del co~texto histórico. Se puede constatar que 

la educacióri ~ 1o' 'i~~g'ó d~'Jri hi~toria há' te"riido llna fu~ción especifica e incluso en 

algu~~s)a~~s ri¡)ti~~~~:;p;~p~rar ál '~iud~daii6 para .Ja vida social, formar al hombre 

virtuoso aritc'lós"é)jos de Dios, formar u¡; hombre racional y libre, ele. 
·,,-·., .-.- ..... _' :- ··-. 

Sin emba~go,:se .puede observar que la educación tiene dos pilares fundamentales: 

transmisióÍI. e innovación, lo cual significa que evidentemente la educación es un 

medio pará:transmitir los aspectos valiosos de una sociedad a los miembros más 

jóvenes que ia· integran, a la vez que se busca la innovación y la evolución individual y 
social. 

Ahora bien, la conceptualización en torno a la educación tiene consecuencias muy 

claras en fa definición que se hace de la educación en el ámbito escolar. Es decir, el 

concepto de educación tiene una repercusión en la concepción del proceso enseñanza

aprendizaje; si la educ,wión se define única y exclusivamente como el medio para 

transmitir conocimientos, pautas de conducta, costumbres, etc. con la finalidad de 

conservar y preservar el estado de las cosas, el aprendiz;ife como consecuencia, 

significará la asimilación de los conocimientos, de información, etc. que es 

transmitida por una autoridad. Por el contrario, si la definición de educación se 

orienta hacia la dualidad transmisión - innovación, el aprendizaje toma una nueva 

perspectiva en la que no es suficiente con .repetir, asimilar y adoptar, pues queda 

abierta la posibilidad de considerar la educación como una construcción. 
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Las diferencias que se pueden observar en estos dos extremos, no son tan simples 

como pueden parecer en primera instancia, pues llevan consigo una serie de 

implicaciones tanto de conceptualización, como, de los procedimientos que se ponen 

en marcha para educar en el escenario escolár. 

En el re~orrido histórico lniclal Óbs~rvamos que el concepto restringido, rfgido y 

autoritario de la educación no' per;..iari~~e éstático y que va evolucionando bajo 

plantca~l~ntos qu~ la •conciben: de n1a~era diferente, redefiniendo los roles y los 

procesos inmersos en este ámbito y asignando incluso, una acepción diferente a la 

terminologfa usada para nombrar al enseñante y al aprendiz. 

Generalmente, encontramos que todos los factores que inciden en una 

conceptualización rfgida y autoritaria de la educación se denominan en conjunto 

educación tr11dicion11/. En la educación tradiéional, no importan las diferencias 

individuales de los estudiantes, los procesos psicológicos que entran en juego en el 

aprendizaje, los nh•eles de desarrollo, las estructuras cognoscitivas, y mucho menos 

importan los intereses de los alumnos. 

Al respecto puede decirse que el conocimiento de la existencia de diferencias 

individuales y la descripción de distintos niveles de desarrollo, asl'como otros m:Uchos 

elementos, sólo se dan en tanto se realizan investigaciones en. las' ciéncias 

relacionadas con el proceso educativo y en general, con el comportámiento,dcl ser 

humano, por ejemplo la psicologla. Los avances en esta ciencia han permitido conocer 

las caracterfsticas psicológicas, de los seres humanos en sus distintas etapas de 

desarrollo y buscar la mejor manera de Mtransmitir" en un momento adecuado lo 

considerado como valioso según un momento histórico especifico. 

Los enfoques nuevos de la educación, son diferentes en cuanto a su estructura y 

fundamento, pero coinciden de cierto modo, en establecer una serie de principios que 

hacen que el proceso enseñanza-aprendizaje y la educación, modifiquen el sentido 

autoritario y que el aprendizaje deje de ser una simple repetición memorística para 
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ser un proceso de construcción, de descubrimiento y creación de ideas, de sentidos, de 

relaciones y de aplicación en problemas concretos. 

A. Perspectiva constructivista. 

La perspectiva constructivista servirá de sustento para comprender que el uso de las 

nuevas tecnologlas en el ámbito de la educación/no debe asociarse necesariamente al 
aprendizaje entendido como la manifestaciÓ~ de .. conduetas operativas deseables; por 

. ,_. __ ,,_ - ' '" "- .. _., '"'·• ·- .,, ,·_ - .. 

el contrari_o/ sé •considérá que el aprendizaje' dé :Ja computación debe ligarse a la 

construcción: di/étiri'ccihoCimie~to 'a t'~~vé~ '<leila ~dtividad intelectual individual y 
colectiva. · .. · . ·:• ',.·;,.:)·':·,, · · ..•. ;·:~:·''. ·'¿_ .:·.;::> ·>>· •. · .:. ·:y· .. 

m 00M<rud1:1~mo [~.~E~Í~drr::,; ,.";~~~¡,:~ oomo '• oprop<"d6n ••"ºº"' •• 
la cultura y el c~riocirii'í~~·to:'Éll·est

0

e sclltid~; rcisulÍa ~a liosa la posibilidad de integrar 

un marco expliéaÚ~~ ·e~'<ldkcie:~~ h~Íle~ inmers~~ dos de los factores fundamentales 

de la educacióll: ~óri~ci~a~iÓn ~ innovación. 

Dentro del. constrtictivisnio .y particularmente en las bases de éste, se encontrarán 

algunos otros conceptas ·que permitirán sustentar la propuesta pedagógica que centra 

su interés en er trabajo colectivo ligado a la realidad. Por: esta razón, se realiza una 

breve explicación del constructivismo y de sus tres bases fundamentales. 

1. Concepto de· constructivismo. 

César Co11 (1991) señala que la relación entre la teorla y la práctica tiene 

implicaciones de diversa indole que dificultan· la modificación de las prácticas 

educativas, entre las que señala que ésta tiene relación con otras disciplinas como la 

sociologla y no únicamente la psicologia, por lo que es. dificil integrar un marco 

donde converjan principios o conocimientos _que provienen de distintas corrientes y 

distintas áreas del conocimiento. 
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Apunta también que la relación entre la psicologla y la educación ha sido intensa y 

compleja a lo largo de la historia, pues parece existir una "falta de entendimiento" 

entre el conocimiento psicológico y la teorla y práctica; el factor principal para esta 

disociación es la diferencia en la naturaleza de los conocimientos. Por una parte, -

dice-, la educación exige explicaciones y soluciones a problemas prácticos y concretos; 

por otra, la psicologla es una disciplina cientlfica relativamente nueva y la psicologla 

educativa como una rama .de' ésta, aporta conocimientos acerca de las caracterlsticas 

de Ios sújetos; P,eropietender la aplicación.· de estos ·conocimientos en la práctica 

edticativa c'ln~l~so~~ la pl~~~aCiÓn c~rricular, es un asunto complej? y dificil. 
·: '·:·, .· ·.'<; ·.· . 

Argu~enta que estos conocimie~tos no forman un corpus bien definido, pues muchos 

de· ellos provienen de teorlas que chocan entre si y que sin embargo, sirven para 

explicar y solucionar los problemas que se enfrentan en el proceso educativo. Esto es, 

la práctica educativa (las acciones particulares, actividades y procedimientos llevados 

a cabo principalmente por los docentes) y los problemas concretos que de esta 

práctica derivan, toman sus fundamentos y resuelven sus dificultades tomando como 

referencia determinados principios psicológicos 

inmediata, o bien, basándose en el sentido común. 

que satisfacen la necesidad 

En el caso de las explicaciones que se toman para resolver un problema inmediato -

dice Coll-, puede ser resultado de un eclecticismo exagerado y se corre el riesgo de 

presentar desarticulación o falta de sistematización; mientras que en el caso del 

sentido común, es bien sabido que los argumentos de las explicaciones suelen ser muy 

limitados. Por ello -afirma-, es necesario establecer un marco psicológico global de 

referencia que permita entender "los procesos de desarrollo de los seres humanos y el 

papel que juegan en los mismos, los diferentes tipos de prácticas educativas" una de 

las cuales es la práctica educativa escolar. 

As! es como Coll define el constructivismo: un marco psicológico de referencia global, 

coherente y articulado para el análisis y la planificación de los procesos educativos en 

general, y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta defi~ición es la que se 

adoptará en el presente trabajo, debido a que es necesario delimitar el concepto, 
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aclarando que este marco ofrecerá ventajas de interpretación y fundamentación, pero 

no debe tomarse como un paradigma estático, rlgido y reduccionista. 

2. El constructivismo como marco psicológico de referencia; 

El constructivismo representa la convergenciadc./priri¿ipios explicativos que señalan 

la importancia de la actividad mental constructiva '<le(alumno en el aprendizaje. Frida 

Dlaz Uarrig~' y. Hernández Rojas (1999) clcfi~e~·~·~I . constructivismo como la 

con~'ergeri~¡·~'á!! · é'rir~q~cs psicológicos q°U~ :6'iiJr~áil' ··~;:,_ valor imprescindible a los 

procesos '.activos,' que los sujetos llevan,· a' ~hbo'. para' la autoestructuración y la 
recoristru'~CióO de los ~abes cult.uratC.s.::~:. .··:~ .. '.::· 

a) Constructivismo en el aprendizaje éscolar 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar recoge aportaciones de distintas 

corrientes psicológicas entre las ·c¡ue se halla -de acuerdo con Diaz Barriga y 

Hernández- principalmente la psicologla cognitiva y, asociadas a ésta, la psicologia 

psicogenélica de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, la psicologla 

sociocultural de Vigotsky y algunas otras. 

Estos mismos autores expresan que a diferencia del enfoque tradicional, dentro de 

esta perspectiva el conocimiento que se· adquiere no representa una copia de la 

realidad; no es un conocimiento que se ha vertido· en un recipiente vaclo, sino un 

conocimiento resultante de la actividad const.ructiva, no repetitiva, ni pasiva de los 

estudiantes. Esta actividad constructiva se relaciona directamente con los esquemas 

psicológicos que posee el estudiante. y en ella juega un papel importante la interacción 

con el medio. 

Si bien es cierto que el constructivismo no es un marco explicativo acabado, puesto 

que para muchos es un tema que todavla no puede precisar sus límites; sin embargo, 

es necesario establecer una definición, que aunque no cerrada y definitiva, sirve para 

cimentar algunas consideraciones y explicaciones pertinentes. 
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lQué significa bajo la perspectiva construclivista el aprendizaje? 

El aprendizaje es bajo esta perspectiva un Proceso de construcción que lleva consigo 

un significado; es decir, que tiene importancia en algún sentido. No significa repetir 

ni asimilar pasivamente a~uello que le.es transmitido, sino aceptarlo a partir de una 
reconstrucción personal. : El' ap~endizaje e'scolar por tanto, es un proceso de 

construcción y re~oiistruccÍÓn 'de: los coÍ:ÍÓcimie~tos y la' enseñanza es una ayuda a 

este proceso d~-c~~s_t{;h~Í}~t;~·~:'. . .:· ;~.{{.} 
La labor doc~nte:-¿C>~(,'co.n~~~li~~-~~~'.~~·vul!lvc •más compleja e importante pues el 
docente debe gÚia~. i:i~ie;\iá~;')r<rri~br~~c~·la actividad constructiva de los estudiantes, 

:_,:: .-~-··· -···-.<-.--;:·.:-··-~¡".~'-~';-h:·-'.:l>~·_Y,· .. ·.':'--~-,_·.·:": ... , .. _ .. ,· _- .; . .. '. ·.·· 

propiciando· la· ref1,e)Ci6n,':,C:l ~nálisis/la' participación y la. actividad· de ac¡uellos y no 
sólo la memori:iiaéión'Via.f~i>-<:t~~ién:';;; · ·· ·· · · · .. · .. 

. -·· \• ··:.~- " "·' ·:_:-;.:_ -~/:t: 
Rol del pNr~_~ory ~Í ah1Jtn~'eri'e\ p~Óc~s¡, ensefiaii~~~a~~en~izaje . 

'e , ?'~11 la pcrspe~tÍva co~str~c-~~vis~~- i:·s.~~¡;.•.•· 

Docente: ·Favorece la' actividad constrl.Íctiva de ¡J~ alú~·{~os. ·, 

Orienta y gula la actividad 'con~ti'ii~tiva_•' h~Cia; los significados 

colectiVos. _ _ .·'"_ :<···:_ ·~·. _:_ - :> .· 
Brinda apoyo a los alumnos de acuerdo •con ":,ims necesidades 
especificas. , ... -~ .. >' ·-.:-,_: -
Fav~rece la participación, la actividad y l~ i~t~r~~~ión entre los 

.·_,'·(;' 
·-·,; _._--í estudiantes. 

Alumno: El alumno es un sujeto activo, rcspo~sabl~ ÚlÚmo'd~.slJ proceso de 
aprendizaje (Coll, citado Por DI;:¡: Bar'rig~·;;,JiJrriá".:ta·~:¡:)'. 
Debe construir o reconstruir el. a~r~ndizaj~ ~;i;avés 'ele. la actividad 
mental. ''::..- ... ... -;,¡,: /;'.··;·•";:•· 

Establece relaciones entre la, info_r:~ación 'proJeI1ién!e de distintos 
medios. · · · · 

Es un sujeto demand,anle de ma;ores conocilllientos. 
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Esto nos permite reconocer que hay una responsabilidad compartida entre docentes y 

estudiantes; sin embargo, cada uno debe reconocer cu:'.il es su parte y asumirla 

activamente, pues el aprendizaje no es un acontecimiento aislado ni totalmente 

individual, aunque involucre necesariamente una actividad personal. El conocimiento 

es un saber socializado; una construcción y un crecimiento pers.onal, en el marco 

cultural (Frida Diaz Barriga, Hernández Rojas. 1999, pág. 16) 

Si bien e~.fíer,toque la actividad constructiva del()ssujctos debe darle significado a 
estos ~ona'~i~l~nt6~/~~sto· ~~ supone que el significado :q~e :se otorga a nivel 

individ~~Im'e~t~ deba Opf:?nCr~e al significado y valor sociál; ~i~o una aceptación por 

el éntc~dlilllÚnto:J)e Jl1~ncra que tal y como lo afirm~ DÚ~khéhn (2000) la educación 

tiene. como ~l:ÍJctivo fo~11lar el ser social en ci ser individ~al.' 
."· 

La dimensión social del aprendizaje y la educación. ha sido foco de atención en 

diversas teorias como la sociolingiiistica o sociocultural de Vigotsky, quien plantea 

fundamentalmente que debe llevarse a cabo un proceso de.internalización para que lo 

que existe en el plano social, exista en el plano individual. 

Los trabajos de Vigotsky al igual que los de Piaget y Ausubel, son pilares importantes 

en la perspectiva constructivista. 

3. Bases del constructivismo 

a) La tcoria psicogenética de Jean Piaget. 35 

La teoria psicogenética propuesta por Piaget supone la existencia de algunas 

caracteristicas biológicas que marcan ciertas pautas de conducta refleja, pero que de 

ningún modo representan que el conocimiento se adquiera hereditariamente. Inheler 

(1975) caracteriza a la perspectiva de Piaget por tres rasgos: 

35 .Jean Paul Piagct (1896· 1980 )es considerado uno de los principales psicólogos e\'oluti\'OS 

enfocados al estudio de los cambios ~ua/itotfrosen la estructura cognosciti\'a y de la inteligencia. 
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1. La dimensión biológica: Se refiere a la presencia de estructuras 

preexistentes biológicamente. Estas son únicamente los mecanismos reflejos 

como la succión, que se modifican en la interacción con el medio. 

2. La interacción de los factores sujeto-medio. El cono~imiento es 

producto de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto. 

3. Constructivismo psicogenético. Significa que ningún conocimiento, a 

excepción .de los mecanismos reflejos, están determinados hercditari:imcnte. 

El constructivismo psicogenético intenta explicar las transformaciones que se 

experimentan de una etapa a otra, considerando las secuencias del desarrollo. 

Henry Maier (2000) explica que para Piaget el aprendizaje es una función del 

desarrollo, lo cual significa que el organismo debe tener cierto nivel de desarrollo 

para estar en posibilidad de aprender, pues este proceso requerirá de ciertas 

caractcrlsticas del pensamiento, por ejemplo, que la madurez puede dar. 

De acuerdo a esta teorla, la existencia del aprendizaje supone que existe un conflicto 

cognitivo, en donde se ponen en marcha . los mecanismos de asimilación y 

acomodación, pues al haber un desequilibrio existe un mecanismo activo que busca el 

ajuste necesario. 

A lo largo de sus investigaciones Piaget defi~efas~s Y.~Ü~r~~es dc:i de.sarrollo resultan 

útiles en el ámbito didáctico para identificarlaS' c~'r'ric'f'~~i~iíci~\1J'i~~ personas en un 
-., . .: - , .... l ,,,,.,. ·¡ '.· ·'''"'. " .,~ . . . 

momento determinado, y como consecuencia, establecer)as mejores estrategias para 

::~::::~:.:,::.:::::::.,. do p;;¿.;;1.t~~f {~~faolo•Ó• r:~~{~:.., . ., ol 

biológico y el ambiental o social. Por.1Ü·q~e l~:~~~sid~~ac.i6-~~de<Plag't·~;:,mo un a de 

las bases importantes del constructi~isnio; es Compat~bies c;:,i(1~·definición q~e se 
., 
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hace de la educación en lo que se refiere a que no es un fenómeno que pueda regularse 

por los mecanismos biológicos. 
. . 

La tcorfa de Piaget ha sido objeto de criticas y muy probablementé.cxistan teorfas más 

recientes que rebasen la posibilidad de interpretación 'c¡ue _nosCÍfrece ~stá perspectiva; 

sin embargo; Piáget es una de las figuras importafltes .en el. ámbito educativo. 
·; ··~ - " '· ... - - ' ' :-;:: : 

·,·-.· 

b) Tcorfa histórico~cultural o psicoünimsúl:a étc Lcv ·yigotsky.; 
~: <. ; ;(:.·;,. -t~ --~:.',', -. ·,y-;> l: ... ·:~.'_--... '·'· ~~/ 

· La . tcorfa ;·his.tórico~c~ltural enfaÚza ·:el .pc~o del aspe~{¿¡,sCÍChÍl • ~ii Ú' formación del 

hori1bre, debidCÍ a que los sujétos viven e~ grupos cí. estr~~itit-'a~ ~ocíaJ~s y; por medio 

de la relación interpersonal, pueden aprendér de Íos otro~: 

De este modo, uno de al uno de los conceptos centrales de esta tcor.la és precisamente 

el· de intcrnalización, que equivale a una reconstru~i:Íóri i·r;¡·crna de una actividad 

externa. Este proceso supone la incorporación de hÍ ~ultu.raal 'sujeto, al mismo tiempo 

que la configuración del propio sujeto y la rcestructlfración de actividades reflejas del 

organismo, pues Vigotsky está convencido de la adquisición de conocimientos se da 

primero en un plano social y luego mediante Ja i~terriali~ación, pasan al ámbito 

individual o personal. 
. ';~: 

En este sentido, Vigotsky enfatiza Ja importárúiia:. i:lé(lénguaje al considerarlo un 
sistema comunicativo que es el vehiculo del ¡)~ii~~rili.~Üt°~: .'. ·.. . .· . 

-. . . -. ·-· -·. ~( -- . _·_,, 

A diferencia de Piaget, Vigotsky considera que el '°aprendizaje es una condición .· -... , .. 
necesaria para el desarrollo, que representa un avance cuaHtativo desde .las funciones 
reflejas más elementales a los procesos superiores. 

Un aspecto que resalta de esta teorla de Vigotsky y en contraste con Piaget, es que 

éste último desarrolló una descripción detallada de los conocimientos que un sujeto 

puede poseer en un momento especifico, pero no habla de lo que es capaz de conocer 

con la ayuda de alguien más, sea un profesor o un compañero más capaz. Vigotsky si 
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consideró esta situación y elaboró un concepto que permite entenderla: ZDP (Zona de 

Desarrollo Potencial o Próximo). 

Este concepto es de suma importancia para entender los' principios del, aprendizaje 
cooperativo 36que tienen incidencia en el constructivismo, ya que fúndamentan la 

posibilidad de que el trabajo en grupos homogéneos -es decir; i:cin Ün grupo de sujetos 

que posea~ di,sÚntas caracterlsticas, distintos niveles de conocimiento e incluso, 

distintos n)ve!~,s de maduración-, tenga un efecto positivo en los miembros que en él 

trabajan, contr~riamente a lo que se podrla interpretar, pues generalmente se piensa 

que .los miembros menos avanzados retrasarAn el progreso de los demAs. 

c) El aprendizaje significativo de Ausubel 

David Ausubel considera que_ los' sujetos aprenden en función de las estructuras 

cognitivas que poseen, ya que éstas le permiten relacionar la información nueva con la 

ya existente, de modo q~e. esta ii;r ormación sirve para anclar lá nue\'a' información 

significativamente. 

~ ·." 

Frida Dlaz Barriga y Gerardo Hernández ·~ajas en la:obrá ~itada, explican que 

Ausubcl diferencia el modo de ~dquJrir el concii:ilnient<l:'a~ Í~~f~~ma de incorporarlo. 
Es decir, entre la forma de establé¿er: él i:ont~ctil'¿o~fd~¡érmÍnado contenido o 

información y la forma en cómo este nuevo'.cCJ~t~ni~b;.:ariía-lgama" con la estructura 

que ya existia con anterioridad. De manera qtle lá.s'for!n~s de adquirir el conocimiento 

son -según Ausubel- por medio de la 'recepción yeld~;~11bri~iento. 

Estas formas no son antagónicas, ya que pueden coexistir en un mismo proceso de 

aprendizaje cuando el tipo de contenido asl lo amerita o bien, cuando no existen 

conocimientos previos que sirvan para anclar la información nueva. Por otra parte, 

Ausubel subraya que el hecho de que un contenido sea abordado a través del 

36 El aprendizaje cooperativo encuentra su mayor cimiento en la teoria de Vigotsky y particularmente, en el 
concepto de ZDP. 
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descubrimiento, no significa que será significativo por· esa sola, razón. As! como la 

recepción no representa necesariamente pasividad o'memorización,ar.bitraria. 
•. . ' i :,- ,,. ~. ;,' ' . -· 

-,,,,, 

La incorporación del conocimiento. 'a . las. c~tructuras:).:()gnÚlvas 'pu'e'dc ser por 

~i¡ililiiiííiíllf j~:~~~~~~i~~::.~~~:::.::: 
' .... : . ·~ ~ '. ~e ~}/~/~.~l~~i~\:;'.; .. ~ ;:"!;~;_j·.:,::~ ~-··, 

Es d~ i~s'ri1l~';~e·~1J~chri:de;~IJc no es cstri~tamcntc necesario tener un "contacto" en 
scntido'lit~~~i~¡~·~¡;_'.;'1¡;~;objétos pará conocerlos. Mauro Rodrlgucz Estrada (1993) 

exprcsa_dci':~iih~~~-llÍuy .. ~cncillala idea de tener contacto con el mundo a través de 

slmbolos. s~\;~~~ii·.'~li'ci'~i ~er humano, a diferencia de los animales, puede establecer 

relación'c~b:t6~'c)~~t~~~dedos fOrmas distintas: la directa y la simbólica. Por lo tanto, 

no es nci~~s~rio··~\Je ~iempre exista el referente ~oncreto para que. se pueda 
comprerid~~; e~C>c~~.entender; aprender, etc. determinado concepto. 

Condicione~ I>~ra ~l aprendizaje sii{nificativ~ 

Como ha quedado de manifiesto, el hecho. de que un conocimiento se adquiera por 
descubrimiento o por recepción, no es causa suficiente para que éste sea considerado 

significativo. Para que el aprendizaje significativo se lleve a cabo se requieren ciertas 

condiciones tanto en el material que se usa, como en las caracterlsticas del sujeto. 

David Ausubel establece una necesaria relación entre significado lógico y psicológico, 
hablando del significado que los materiales de apoyo tienen en su estructura y del 

significado que le atribuye el estudiante. De modo que para que el aprendizaje 
significativo ocurra, se requieren dos condiciones: 
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1.- Material potencialmente significativo: El material debe i:star organizado 

con base en una estructura lógica y coherente para que posea .en si mismo 

significatividad. 

Esta significatividad implica que el . material esÍ'á ;is't~ftu·~~do de. tal 

manera que se puede ·establecer una relación ·~a~i: d~~~'iincir~·(obvia ~no 
arbitrariamente-. Por otro lado, el material. deb~/i~~'i~¡;~/a~IÓ:¡;abilidad 
sustancial, esto quiere decir que el significado q\ic ~e í~'aí.;ii:,·ti~~ ~i ;naterial 

no depende del úso cxclusi~o de ciertas palabr~s o•~i'fi~~~~ai'sig~os; por 
ejemplo, un concepto o idea puede ser expr;;~aci~·,··ti;~~it'a:o palabras 

sinónimas y no pérder el significado. 
',:,;) 'j,-,.- ·.-·, ',~.'~ ' : -

-- :·;;:--«-·:;,-;,·:' 

2.- Disposición para el aprendizaje significátiv,~: I~~a"fo'ér'a::ía significación 

psicológica qu~ dará el sujeto al material, ~e~a~úd~di.:c·~~ su' cO'cficiente 

intelectÚal, e'struétura cognoscitiva, edáél, conocimientos pr~~ios o.bagaje 
cultural/~Ctitud eÍc. -·:_:· - _;:~t"-:: ·0\·~' --

·; 

Estas dos condiciones son indispensables para.que el aprendi~~jé'~ignificativo ocurra; 

ninguna de las dos por si misma puede garantizar la significatividad. Si se tuviera por 

ejemplo, un material diseñado especlficamente para impartir cierto contenido, y éste 

material cumpliera con la relacionabilidad sustancial y no arbitraria, se cumplirla la 

primera condición. Pero si este material fuera usado para una clase de un nivel 

académico muy inferior, los alumnos no contarían con los conocimientos previos para 

entenderlo y relacionarlo, ni con las estructuras cognitivas necesarias y aunque en el 

mejor de los casos su actitud fuera la apropiada, no se llevarla a cabo un aprendizaje 

significativo. 

Por lo tanto, se puede observar que un material por si mismo no hace significativo el 

aprendizaje, razón por la cual ha de suponerse que el hecho de utilizar las 

computadoras dentro del salón de clase, no garantiza que el aprendizaje será 

realmente significativo o constructivo. 
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Recapitulación. 

El constructivismo es definido como un marco psicológico de referencia global (César 

Coll, 1991), que provee de elementos articulados y coherentes que permiten el análisis 
y planificación de procesos educativos, y más particularmente de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

El constructi~ismo representa una convergencia de plaritea_mi~ntos provenientes de 

diversas. tiicíri~s:que .·~ pesar de sus diferencias/ ~oihci~~·h ·~n ~eñ.afar el iiprendizaje 
com~ un p~Óc~~ó'en' ~l que es necesaria la acii_;iéiad''<le í~~ ~uJét~s p~~á ¡·~··~oristrucción 

,. ' , :·:~.;J,·i.-.... · :. · .. · .-~. , '· .· .... _ .. ·-: '" ,-' '".: ~>-' ->1.1 ~- é.\:···:---:";..;'c:: ·,:. ~- ;·.--:·.,..,· :-·''-: : . . ·<i.->- .'.,:;·>',, <·.'. : .. - -
de su propió céméiéimientcí; c'on estreéha réláéión ál plano sociak"/· {;!': ,,;,;•. •·(>. ·:. . 

~:.:::d•;1t~~t~,~tl[~:~~~~~~1~I:~~1¡~~i~~~~~W;:zfüi~::~~: 
mencionados, nos confii111áii-'qüe.Jejos.e.stá l~'.ccincepdóñ dél S.ujéto'p'asivo'y receptivo 
que se limita a l~ ~~h1~Íí~~ióh'<lé~~ñb~imÍé~t~s. ~¿~d~~!';i~ ... ricirfü~s, '~te. . 

~'.·· . ::~- ¡ .:· 

Si bien es cierto que.la apo;tácÍ(m de Piaget en .el t~;~~no e~u~ativo va más allá de la 

descripción de;fases dél desarrollo y que su d~sc;ipéiÓn que 'ha sido superada en 

algunos sentidos, es importante reconocer. que· los elémentos. fundamentales de su 

teorla sobre el desarrollo de los seres humanos, ~os enfatiza . la necesidad de 
contemplar las características particulares de determinad.os. estudiantes o grupos. 

Sin embargo, el conocimiento y consideración de Ciertas características particulares 
de sujetos o grupos, no debe impedir que se ponga:n .·~n·· marcha estrategias y 

actividades que tengan por objetivo promover el trábajo _en' e'qulpo~ el ~prendizaje 
cooperativo, etc. , pues estas opciones además de irnp~lsar'ei~~P~~to socialy afectivo, 
permiten aprender con ayuda y apoyo de los demás:·.···• ,;ff-:"' •·<•'.;::·, · · . · 

. -· }.:~.~:t{~·t,·~·::·~<·" 

El aprendizaje significativo de David Ausubel;·r1o_s;<l~·'1i-~p~ii~~~~á'establecer que el 

estudiante aprende en función del significa.do cil'.i~ tíi~d~·dári~:'a' lo que se le enseña. 
Lo cual afirma el concepto del alumno como un aiente ~cú~o'~~-su propio proceso de 
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aprendizaje, además de que el proceso enseñanza-aprendizaje impHcitamente está 

concebido como un proceso que va más allá de la simple transm~~ión y a,similación de 

conocimientos. ,Y 

En cuanto a los materiales y las caracterfsticas que éstos d~ben';el'i:nir;puede decirse 
que este es un principio básico que debe ser · consÍde~~d~·;~,~~~~~',;s~': trabaja en 

educación, aunque si bien es cierto que los materiales fa~iUt~n'et"~~o~~~¡;' -en~eñanza
aprendizaje, no eliminan la responsabilidad de los doce~te~"y cÍe)éJ~ esti:idiantes, ni 

sustituyen su presencia. 

Esta es también una premisa importante en este trabajo, pues:al hablar del uso de la 

tecnologfa en educación, es evidente que se enfatiza· el sentidó, de 'apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que se considera· que -- el uso de materiales 

adecuados, no es garantfa de que se conseguirá el aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente, se reconoce que la_ importancia del medio social en la formación de los 

seres humanos no sólo se refiere a la realización de tareas instrumentales o prácticas, 

sino que lleva consigo aspectos emocionales, de comportamiento y los que se refieren 

a la formación ·y_ consolidación de valores y actitudes que son importantes_ para la -

vida; aspecto 'que' resulta muy importante para Ja propuesta pedagógica que se 

presenta en la· ¡)arte final . de este trabajo, debido a que se defiende la postura del 

trabajo escolar como un medio para facilitar la construcción de conocimientos, ligada 

estrechamente al aspecto emocional y social que debe tener la educación integral. 

Esta educación integral debe encontrar en la escuela un escenario importante que si 

bien tiene sus limitaciones, puede contribuir eficazmente en aspectos como la 

autoestima y la integración (sentido de pertenencia) de los estudiantes; sobre todo en 

aquellos que en sus hogares no encuentran un ambiente propicio para hacerlo, o bien, 

para afirmar aquello que los estudiantes llevan consigo. La escuela, por tanto, no es 
ajena a la formación y consolidación de valores sociales. 
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A. Introducción 

¿De dónde surge el interés por trtJbajar en ltJ relación entre las hcrramicnttJs 

tecnológicas y la educación? 

A lo largo de mi experiencia como docente impartiendo clases de computación en 

diversas escuelas particulares, tuve la fortuna de establecer contacto con estudiantes 

de preescolar, primada, secundaria y eventualmente de preparatoria. 

Las clascsdc ct;mptitación eran impartidas por Futurekids, Mé:odco; franquicia de una 

empresa ~stad~unide~s~ d~dlcada a la enseñanza de computación.qué tiene presencia 

en ochenta pai~k's:ai;e'dedor del mundo. En el caso de la su~u;s·~¡é~iii>~. Futur~kids 
ofrecfa. este servici~ ~.diversas escuelas particulares qu~· ¡;¡;;~Óntab~n con la 

infraestructura para adquirir equipo propio, las licencias de pr~g~~~as··~~oftware), de 

manera que· Futurekids era un proveedor tanto en la renta deJ"~~.quipCI; ·cómo del 

servicio de enseñanza. 

La enseñanza de la computación en Futurekids, se basa en programas de estudio 

diseñados en las oficinas matriz en los Angeles, Cal., por un grupo de profesionales en 

computación, pedagogla,. psi.cologla, diseño gráfico, etc. los programas diseñados por 

las oficinas matriz, detallan cada una de las clases que componen una unidad. 

Los programas de estudio se organizan en áreas tecnológicas fundamentales para la 

enseñanza de la computación: tecnología aplicada, bases de datos, publicaciones, 

diseño gráfico, multimedia, sistemas operativos, prog~amación, hojas de cálculo, 

telecomunica_ciones y procesadores de texto. En cada una de las unidades que integran 

el programa de estudios, se contemplan diversas áreas tecnológicas. 

La metodologla de enseñanza:aprendi~aje se basa en los programas de estudio 

diseñados expresamente para los. niñ<;s y jóvenes· de acuerdo a su edad y nivel de 

asimilación. De manera que exist~n;cu~t~o niveles de enseñanza: bronce, plata, oro y 

platino. En estos cuatro niveles básicos de enseñanza son ubicados los estudiantes 
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dependiendo de su edad y grado escolar. Cada nivel marca el alcance y profundidad de 

los temas que se abordan, asl como el tipo de programa {software) que se utiliza. Por 

ejemplo, en la creación de publicaciones como carteles, invitaciones y pancartas, se 

utiliza Print Artist para el nivel bronce y plata y Publishcr, para el nivel oro y platino. 

El siguiente cuadro muestra el grado escolar y el nivel correspondiente en el sistema 

de enseñanza Futurekids: 

11 NIVEL firDAD YCICLO ESCOLAR 

11 BRONCE ¡ Preescolar. 
!¡PLATA lrP~re-p~r1~m~a-r~1a-.~~~~~~~~~~~~~~-i 

1 Primero y Segundo de Primaria. 
1 -- ---- --- ----- ··-· --- - • -- ---------------·------------ ~ 

~~-:;r:~~;;;~~~;;;;r~~~~-~~imaria_._ 

Ahora bien, para el caso de la enseñanza en las escuelas secundarias, se tenía que 

recurrir a un plan de trabajo ya establecido por la escuela o por las propias 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ya que en ese momento no existian 

programas oficiales. Para los jóvenes de Preparatoria, se tomaba como referencia los 

planes, programas y objetivos que marcaban de la Universida~ Nacional Autónoma de 

México, pues en ninguno de estos dos casos,· lixistfan programas diseñados por 

Futurekids. 

Los principios didácticos.del sistema:Fu.turekids se orientan a promover a través de 

la actividad un aprendizaje divertido y creativo en un ambiente de trabajo 

cooperativo. Para lograrlo, se· plantean proyectos, que en realidad son unidades-tema, 

que buscan crear un.escenario en donde las computadoras representan un medio para 

solucioniu; u~ proble~a que se plantea. 

En cada unidad se planteaba una historia a partir de la cual se desencadenan diversos 

hechos y se intenta resolver un problema u obtener información para completar la 
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historia, intentando hacer una conexión entre los objetivos académicos de la escuela y 

los objetivos tecnológicos del sistema Futurekids. 

El trabajo cooperativo en el sistema Futurekids ~e circunscdbe principalmente, al 

trabajo en parejas, ya que los estudiantes compart~.~·~;p~r :::gla7 ~l equipo; ·realizando 

trabajos en conjunto. . .. ,,,·' .· ·::.<:· . 
.. '(;".'(:~·::,.;.'·-:·:=': •,;,; . •,, ·.:.,. 

Se podrla pensar que la labor de impart.ir JasCJas~s:'p~~tia'm~~~;diseñacfas es sencilla, 

:;~:r~: :~ª;~~~:x~:.:s1~:1;l:u~~rs]~ªr.1t:~:~?:::;~¡$zfj¡~~t~f~~~~;g~:·;~:;~:;: 
tan detalladámente•des,crito p~r~'c~dacÍa~é. merITla I~· Íibert~dy la espontaneidad 
tanto de los estudfant~s;·c~ni~ai"1~s' ci6C:entes. ·. · · 

Una de las expe~i¿ncÍa:s'·'n:íá~ dura.s y más enriquecedoras que tuve en este periodo, 

sucedió cuando. fuL ·d~~ignada para impartir clases en una escuela de educación 

especial. Los niños dc~·esta escuela tenían en mayor o menor. medida problemas de 
aprendizaje asociada~· a trastornos fisiológicos, psicológicos y motrices. 

Se trataba de impartfr las mismas clases del sistema Futurekids, pero trabajar con 

estos niños demandó .de mi un mayor esfuerzo; Ja imposibilidad de mantener su 
atención y despertar su interés, me orilló a ·abandonar el programa de estudios 
establecido y a prépar~r clases especiales para los estudiantes de esa escuela. 

Después de algunas semanas de mucha angustia, decid( trabajar a partir de la 

información que.ellos.mismos me proporcionaban. En aquel tiempo se llevaban a cabo 

los juegos ollmpicos y era un tema obligado en todos ellos, de manera que decid( 

aprovechar ese motivo para .establecer además de una relación más .amigable, mucho 
más productiva, pues pude percatarme de que aunque las computadoras 'despertaban 

su entusiasmo e interés, su atención no duraba mucho, aún· cuando fuera el programa 
más llamativo. 
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A partir de ese tema, ideé una serie de actividades que nos llevaron a explorar el 

origen de las Olimpiadas, el significado de los aros olimpicos, del fuego, de las 

distintas competencias, a llevar un registro de las medallas obtenidas, etc. Esta 
exploración nos llevó a libros, periódicos y revistas, enciclopedias e Internet. Después 

de que cada uno de ellos consiguió la información -en la medida de sus posibilidades

la conjuntamos y la usamos como un prete~to para crear documentos en un 

procesador de texto, haciendo.uso de.Iás he~ramientas que ellos d~blan conocer de 
·' . . ·- ., . '· .. ""''" .. ·- . _, ~ -

acuerdo con los objetivos tecnológii:os'aeÍ prográmai:: • 
.::; ::·F~s.\·.~:~¡:-,.~-~ ':··,/; · - '·.¿.-·'.- ·- . ~-._:_;;~~~}'-

::;:l:n:o~:~~~~~f!~~~1ttE~~t}¿~~·fü:ii~Jg~{y 1~\~~t:t~eª1~§:~~~~c ei:~:é:1::u~: 
que,' lo~ ·~fri'ricnl~b{y '~ieilt~b~~~;;~;'.se~ti~~·1~~1~h1~;'t.~~l;b6r;..idil, cooperando y 
compartiendo e~ unambient~ só~i~l;·.···.,.·, :. . ' . 

. :'_-._,:.' __ 

,. 

Los objetivos tecnológicos se estaba~.:: cumpliendo, los estudiantes estaban 

aprendiendo a manejar el procésador de texto y en él. a cambiar el tamaño de una 
imagen, cambiar el formato del texto, insertar Word Art, trazar circulas y lineas, 

cambiarles de color, etc. aunque para lograrlo, tuvieran que repetir muchlsimas veces 
esta actividad. Hasta entonces, todos los maestros que hablan pasado por esa escuela 

hablan optado por trabajar con programas destinados a niños de mucho· menor edad 

a fin de tener la clase más o menos bajo control, de manera que los niños de 3°; 4º, 5º 

y 6º (nivel oro y platino) trabajaban con programas destinados al lliv~l b~cince' y plata. 

Tampoco podrfa decir que en todos observé el mismo nivel:d~ avárÍe~:·:pero eso era 

normal, dado que cada uno de ellos tenia caraete~isti~~s. esii'é~IÍi~aL Es dcdr, sus 
problemas de aprendizaje tenlan diversas causas· y 'erí · algurms ni.ñas ·eran más 
evidentes sus deficiencias. 
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Durante el tiempo que imparti clases, pude observar algunas cuestiones que trataré 

de explicar en torno al sistema Futurckids y en general, de la enseñanza de la 

computación, naciendo el interés de abordar en mi tesis el tema de Tecnología Y 

Educación. El uso de las computadoras en Ja educación. 

La experiencia como docente en el campo de la computación hizo nacer en mi la 

necesidad de profundizar y buscar elementos para dar forma a un trabajo que 

permitiera val.orar las posibilidades de utilización de la computadora, reconociendo 

sus vent_ajas ,y facilidades, a la vez que promoviera un trabajo significativo y 

constructivo. 

A través 'de .la enseñanza de la computación, pude darme cuenta de que era necesario 

considerar .. los intereses de los estudiantes, pero al mismo tiempo, orientar esos 

intereses y promover otros que resultaran valiosos para su propia formación, 

vinculándolos estrechamente con su realidad social y colectiva, de manera que el 

aprendizaje de la computación no los aislara de su entorno. 

Pese a los fundamentos y principios teóricos de un sistema c_omo el _de Futurekids, la 

práctica resultaba altamente artificial y supe,rficial; , la_ situación pl:anteada en 'cada 

unidad no adquirla importancia para l~s estudiant~s'ya-cih'cua~do fuese'interesante, 

resultaba falsa y lejana, por lo que nO se velan ri~1hi't;ni~: 'i'nt~r~sados, ni se 

apropiaban una historia inventada: : "\ ,;e~¡ 

Por otra parte, resultaba evidente que el modelo FuturekÍds' est.aba fuera de contexto, 

los temas y objetivos académicos y tecnológicos casi· nu~ca--t~vieron ~oir:icidencia con 

los contenidos que se abordaban simultáneamente en ot;~s··~~i~naturas, pues estaban 

diseñados en otro circunstancias y bajo la guía de 'otros:programas curriculares, de 

modo que el vinculo pocas veces fue efectivo. 

Esta diferencia entre el contexto de creación y diseño y el contexto de aplicación, se 

hace evidente en el hecho de que en Estados Unidos, las escuelas y bibliotecas 

públicas cuentan con cierto número de computadoras que hacen más sencillo el 
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acceso a éstas, pero -como mencioné en algún otro momento-, la situación económica 

y el nivel de vida en nuestro pals, es sumamente distinta. Futurekids como sistema 

provela de este servicio integral a escuelas particularés, pero nada pasaba -ni pasa

en las escuelas públicas. 

Muy probablemente el error no estaba en el método, sino en la adopción literal de éste 

sin considerar las caracterlsticas propias de nuestro pals y en general, de nuestro 

contexto. 

Otro de los factores que impedla Ja vinculación entre los contenidos ·académfoo~ y los 

contenidos computacionales, era _precisamente la falta de conocimiento de '_los 

profesores en el área de Ja computación, Jo cual les impedla conocer y manejar 

aplicaciones que podrlan resultar útiles para otras materias, al mismo tiempo que los 

profesores de computación permaneclamos completamente distantes de los 

contenidos académicos. 

En el plano didáctico observé que si bien es cierto que las computadoras despertaban 

un interés marcado en Jos estudiantes, esto no garantizaba que el aprendizaje fuera 

efectivo, real o significativo. El interés de los estudiantes se manifestaba de acuerdo a 

su edad y grado escolar; para los niños más pequeños la clase de computación 

representaba de algún modo Ja oportunidad de acceder al mundo adulto a través de la 

utilización de las computadoras, que en el contexto familiar, quedaban reservadas 

para los padres. Para Jos estudiantes mayores, las computadoras representaban 

básicamente una diversión; resultaba muy atractivo navegar en Internet, encontrar 

páginas Web, instalar juegos, música, cte. Es decir, aunque los estudiantes en 

términos generales manifestaban interés por las computadoras, este interés se 

centraba básicamente en las posibilidades de diversión y entretenimiento, y no en su 

uso para otro tipo de fines académicos. 

Positivamente, pude conocer diversos programas (software) muy atractivos que 

combinan sonido, movimiento, texto, etc. y observé que pueden resultar un auxiliar 

en la enseñanza y aprendizaje de otras asignaturas como las matemáticas, el inglés, 
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ele. o bien, para desarrollar algunns hahilidade~ !(1¡;ieas. Sin <•mhar¡;o, la buena 

calidad de los programas, no ~aranlir.a que eon su uso exista un aprcndir.aje 

in1porlante para los estudiantes. pues en 111uchds ocasiones el trabajo se vuelve un 

lanto mcc::ínico, ya que la actividacl -uperativ .. 1- que se 111uL·~lra c.Jura11te la operación 

de la co111put¡¡dora, 110 se puede.' ;1sndar nc~el·sarianu·nte a una aetivitla<l productiva, 

útil o imporlnnlc. 

La ilustrnciún pcrll'lll'l'l' ~t /.;1 t•:isn el<" /:1s ,·it•1u·iu...- dt• ,i.,';1111111y. un software etlucath·o 

para nii'los que plantea di\'crsas acli\'idadcs que tienen que \'Cr eon la clasilic;1ción de 

objetos. a la construcdún y en este caso. a la SCl'Ucncia de acontcci1nicntos. El niño 

debe realizar una película poniendo en urden las fulu¡;rafias, si no lo hace de manera 

correcta, la pelkula nn se puede proyectar. de manera que se ponen en marcha 

di\'crsas acti\'idades relacionadas con el razonamiento lú~icu y secuencial. 

En este pro~rama lo importante es promover una actividad lógica de los nirios y no 

permitir que acierten por medio del ensayo - error, sino que efectivamente la 

selección del orden obe<ler.ca a un juicio que tiene como hase la observación. 

La siguiente ligur¡¡ corresponde a la acth•i<la<l de clasilicación en el mismo programa. 

En esta actividad se debe colocar los ohjetos en el contenedor correspondiente, de 

acuerdo a la caracterislica distintiva (criterio). Si la clasillcación es errónea, el 

contenedor no acepta el ohjelo. Al igual que en la acti\'i<la<l anteriormente 
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rncncionadn, es n1uy iinportanlc que los ohJelos no sean lk\'¡Hlus por azar al 

contenedor, ya que las prubabi1idadcs de ~ccrlar en r:sh: caso lle dos l..:nntcncdorcs, 

son del 5otXt, adcmús de quf' si C'l l:nntcnc<lor 1H1 aeepta el ohjelo. in111cdiata1ncnlc se 

snhrá que curresponde al ntru. 

Este es tan sólo un ejetnplo dl' snft\\'arc"' l'duc.1ti\'o, pL'n> l'S l'laro qtw la ~anta es n1uy 

r1111plia. pues f•xistcn nunu•nis~)s pro~ra1n.1!'-t e1H.·~11ninadns a dctcnninadas árcns y 

<liri~itlus a di\'crsas cdtHlcs. 

El software educativo es de ~ran utilidad, pero es necesario que sea ccmsi<lera<lo en su 

justa <limcnsiún. pues si lo que se pcrsi~uc es la incorporación de las computadoras en 

el átnbilo ~ducalivo, es evidente que estos progran1L1s no sustituyen nada, ni a 11'-tdic, 

<le modo que se debe ser cauteloso en su uso y tener muy claro el ohjeth·o que se 

persigue, ya que no pueden constituir un fin en si mismos, ni cotwcrtirsc en un 

contenido. 

lle esta misma manera, la utilización de las computadoras en el ámbito educath·o no 

es ·un fin en si mismo, puesto que no se trata únicamente de seguir una tendencia 

tecnológica muncli:il. sino de vulorar de qué forma pueden contribuir según nuestro 

entorno, a mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje y por lo tanto. el nivel 

educativo. 
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B. Propuesta pedagógica: los proyectos de trabajo y el uso de las herramientas 

tecnológicas 

En esta parte final del trabajo, se intenta articular una propuesta sencilla, práctica y 

concreta a partir de la cual se pued¡iti',Ilerfilar diversas actividades encaminadas a 

promover la incorporación de las·,-~omputadoras en el proceso ensefianza~aprendizaje, 
no sólo como un auxiliar didác.tiéo, ~in:d ~dmo un instrumento de trabajo a lo largo en 

un trabajo más amplioqu~·involucra aspectos como la inves,tigación, la r~dacción y la 

creatividad. 

Esta propuesta se basa en el supuesto de_ que las compu,t_a~()ra~ pueden contribuir a 

promover un aprendizaje significativo, ligado a· la: coris~ruccióll del conocimiento 

desde el plano personal, en estrecha relación con el~iit~~no.'so~ia("pero que por si -.. ,.,., ..... ·e: .. ,.,_, 
mismas no garantizan una mejora. 

¿porqué no hacer que al mismo tiempo q11e ·se ·;p~ende n operar una máquina, se 

desr1rro/len otro tipo de Jiabilidades que tienen que t'cr no sólo con el aspecto 
intelectual? 

Las computadoras como herramientas tecnológicas pueden apoyar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, pero deben ser consideradas como un medio para el logro de 

objetivos más trascendentes que la simple manipulación "ciega" de un instrumento. 

Por lo tanto, la metodologla de trabajo en el salón de clases no puede reducirse a la 

perspectiva de la enseñanza programada, en la que se valore únicamente la conducta 

adecuada o en la ejecución de un procedimiento, pues si bien es cierto que los 

objetivos educativos relacionados con el aprendizaje de contenidos propiamente de la 

computación suponen el desarrollo y la adquisición de ciertas habilidades y destrezas, 

las computadoras pueden ser utilizadas también para promover la construcción de un 

aprendizaje sólido y significativo en otras áreas del conocimiento, además de 

representar una nueva modalidad de acceso a la información y tratamiento de ésta. 
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Para lograr que las computadoras sean útiles en el ámbito educativo, debe seguirse 

una o varias estrategias de vinculación que obliguen a los estudiantes a usar las 

herramientas tecnológicas como un medio de investigación, de intercambio, de 

comunicación, de expresión creativa, etc., a la vez que represente para los docentes un 

acercamiento a la tecnologla, venciendo el temor a lo desconocido, desapareciendo 

mitos e impulsando directamente las posibilidades de aplicación en el terreno 

educativo y didáctico. 

Aunque se reconoce la importancia de desarrollar habilidades que tienen que ver 

directamente con el manejo de la computadora como un instrumento presente en 

diversos ámbitos de la vida, no se comulga con la perspectiva de tecnocratización. Por 

lo tanto, se busca que dentro de una estrategia amplia, las computadoras sirvan como 

un medio para lograr objetivos más trascendentes que la simple habilidad manual. 

Orientación. 

La prop~cstá se orienta hacia el planteamiento de proyectos verdaderos, ligados a la 

vida y a los intereses de los estudiantes, para que a partir de un objetivo definido, se 

haga uso de las distintas aplicaciones de la computadora en un entorno. individual y 

en red para la investigación, control y elaboración de diversos materiales; 

Por lo tanto, adquieren importancia por un lado, los programas que forman. parte. cie 

la paqueteria básica como procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. por otro lado, 

el software educativo pertinente, según el tema que se trabaje. 

En la fase de investigación adquiere relevancia el uso de los servicios proporcionados 

en Internet, como son: páginas Web, correo electrónico, etc. 

Contexto y Requisitos: 

Es muy importante identificar cuáles son las caracteristicas del. contexto y los 

requisitos necesarios en cuanto a la infraestructura tecnológica, debido a que de esta 

forma se materializa más la propuesta. 
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Quizá resulte lejano imaginar que las escuelas públicas serán equipadas con 

computadoras suficientes; sin embargo, no es necesario contar estrictamente con esta 

infraestructura para promover la integración de las computadoras. 

Esta propuesta será válida si en una escuela existe por lo menos una co~pu.tadora que 

pueda ser utilizada por los estudiantes, lo será si se. cuenta con un ·Salón de 

computación o si se dispone de computadoras dentro del salón de clases. 

También es necesario señalar ~ue ~sta allernativa de trabajo no pretende sustituir la 

estructura eséolar que existe, s.ino constituir un puente entre el acercamiento a los 

contenidos que norm~lmente se lleva a cabo en las escuelas, y la construcción del 

significado de estos conocimientos, haciendo uso de las herramientas tecnológicas; no 

pretend.o hacer mfa la idea de que la forma en que funciona la Escuela es. la meJor; sin 

embargo, reconozco que plantear una estrategia de trabajo fuera de la reaÜdá.d, la 

hace más inaccesible. Por lo tanto, debe suponerse que el esquema de trabajo es el 

que existe actualmente: . un programa establecido, un profesor para un ·elevado 

número de alumnos, etc. sin embargo, dentro de este esquema, supongo la existencia 

de un cierto número de computadoras. 

Los proyectos ·de trabajo en el salón de clases. 

lQué es un proye~to d~ trabajo? 
. ·._,:_:·'":/:; .. ::.: ·:'/:;··.·~ 

Retomando:la defirllción de proyecto que hace Mabel Nelly Starico. (1996) de manera 

se entende~Ap~~proyecto el trabajo individual o colectivo con una duración variable, 

que incorl>ora ''acÚvidades de investigación y síntesis. -entre ot;as mllchas- en 

distintos ca~pos .. del conocimiento, que incluye a.demás .de los elementos 

cognoscitivos o. intelectuales, los psicoafectivos, motii .. acionales y considera los 

intereses de los.estudiantes. 

El proyecto d~ '.trabajo as! entendido, implica· la realiz~ción de distintas :tareas y 

actividades sobre un tema o algún aspecto de éste. Debe tratarse de un trabajo en el 
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que se definan en primera instancia los objetivos y alcance, basándose en Jos intereses 

individuales o comunes de un equipo o de un grupo escolar completo. De este modo, 

será factible promover un aprendizaje basado en Ja construcción de los 

conocimientos, no de su simple repetición. Y, por otra parle, se apoya el desarrollo de 

los aspectos sociales, afectivos y de comportamiento que en el marco constructivista 

adquieren relevancia. 

Si el proyecto de trabajo escolar parle de los. intereses de l~~ estudlantes, el rol del 
docente es evidentemente el de guia y oricnt~dor, pero ~o'd~b~gÍ~i,'};¡'¡~~qi:t~ parle de 

la responsabilidad que tiene un docente jis ··prolllov~r íiii.e;~~~s valiosos en los 

estudiantes. ~; : '-~.~:._. 

La propuesta pedagógica ha sido. dividida·e~sei~: e::apas, las cuales representan una 

manera de explicar y enfatizar los distintos. elementos que se consideran valiosos e 

importantes, aclarando que ha sido dividida de esta manera en virtud de considerar 

que es una manera clara y. lógica de establecer el plan de actividades, además de que 

algunas actividades son eri si 'mismas de gran valor e importancia y por tal razón, no 

son agrupadas en bloques o etapas más generales. 

' ' 

Cada una.de estas e'tapas contiene una descripción de las actividades y objetivos gue 
ser persiguen; .ad~más ,·de algunos ejemplos de actividades relacionadas con diversos 

programas (soft~a~~) que pueden realizarse para vincular el aprendizaje tecnológico 
en el desarr~i16'dé~n.proyecto. 

Etapas:. 

1.- Selección y delimitación del tema y de Jos objetivos 

2.- Planeación y organización: definición de estrategias, medios y procedimientos 

para el logro . de los objetivos y estimadón . del tiempo necesario para la 
realización de las acthidades. 

3.- Ejecución de las a~tividades: investig~ciÓ~:; recopilación de Ja información. 

4.-Análisis, selección y organización de Ja információ!1 obtenida. 
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5.- Presentación de los resultados. 

6.- Evaluación final del proyecto. 

C. Metodologla de trabajo. 

1.-Selección y delimitación del tema y los objetivos. 

El origen de los proyectos debe ser invariablemente. el interés individual o grupal de 

los 'estudiantes, pues el tema elegido se volvería 'artificial si tratáramos de que eso 

fuera diferente. 

El papel del maestro en esta etapa. por k>''tanto, consiste en procurar alentar a los 

alumnos e invitarlos con su. acti~ud_:y sil ,ejeri;plo, a considerar entre sus opciones 

temas importantes, valiosos y formaÜ~os; sin ·olvidar que la elección de un tema para 

un proyecto escolar represérii:i:-ia:;)p6rtunid.ad de identificar y tomar en cuenta los 

intereses de los estu-diarites;-- : ÍÚ-• d~cir; q\le aunque es necesario ejercer cierta 

influencia, no se d~be irit~~~nl~,ni'<lbstruir la elección de un tema y si bien es. cierto 

que no todo aquellCl qÍ.ie p~'ra l~s jó~~~es y los niños representa un interés, es o parece 

a la luz de la adult~~ lo suflciente~ente bueno o válido, el papel del docente_ debe ser 

lo bastante hábÚ pa~~'ciue iún ~uando el tema elegido no sea de su agrado,10 respete 
e intente identificar algún aspecto relevante. 

Los temas de un proyecto son infinitos y variados; cualquier hecho, suceso, fenómeno 

natural, acontecimiento histórico, social o cultural, deportivo, escolar o familiar, etc., 

puede dar pie a la elección de un tema. Esta conexión entre la vida real y la escuela 

lleva consigo el supuesto de que el aprendizaje implica el desarrollo individual en el 

marco del grupo social al que se pertenece y se basa en el interés que despierta en los 

alumnos aquello que sucede a su alrededor y que.percibe con curiosidad. Las cosas 

importantes son las que llaman nuestra atención, la's que son familiares a nosotros. 
' ... -, ~-- - -: .: -

:,:._·1...:-,-·; ' 

El contacto de la escuela y la. vida hace qué las cosas tomen significado y que se 

perciban con utilidad los conocimientos que ~e adquieren en el salón de clases; de 
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ubicarse en el mundo en el que se vive. Asistir a la escuela podrá ser una "obligación" 

menos coercitiva y más satisfactoria, aunque existan, por diversas razones, prácticas 

educativas tradicionales. 

Los temas también pueden tener su origen también en problemas.que se afrontan en 

la localidad, en el pais o en el mundo;''En'c~te caso/~cl senÚdo social que debe tener la 

Escuela, tendrá bases sólidas y s~ tOlllarA: collsciencia: de que la educación y el 
conocimiento sirven para;e;t~bleccr'.Ú~;rii;<l~~i~;:,~pr~ri'sión y: aéción en el mundo, a 

- ~-·~/-;;.:.·':, .·u.\. -i::·~.~i:\1':1··~' ;;~}=·:·;·_\'.'.'""~v..:~'"'"""º- .. /~·-~ "\,:.¡·. > ;.· -·~- -'-· .· _: :_ 
través de una actitu~ y· un:{pcnsaiui.cnto,¡Jeritico;-,recordemos que los temas 
considerados transversaÍes ·~éíri\1~ í'ii~';ó}i<l6'~'c,ri' 1~· re~Údad ~iás inmediata . 

. ' '.. ·. ,;··: ,J ' .. ~:.;:-(--,,_·'e . ~ ! ;. . 

A partir de las dlrere~t~l,i~r~·P:~,c~1~~';;t ~eg~ric se• trate de un· trabajo individual o 

colectivo, se·• deberá ·h·~~¡;~;ü·I1~'~1~~~¡~~; · Cuar{ao el.· trabajo se realiza. en equipo, la 
elección del tema ~·¡i·~ti'nj~~t~?Úi~v:l'i:ci~sigo. una práctica de convivencia· social en la 

ceuqauli.'p·ose. end.-~.·.be_ ·1¿:···~.·q·~u-~e-.~.º.·.·.·e'i: .. ·x¡:a
1
·.·s .. rt?ep:e .. :~1:a:·~~ü'('el trabajó resulté verdaderamente' ün trabajo en 

... . . ... < •interés:y el compromiso de todos y .cada uno de los 
miembrosqlÍe Íó ~omporié~; , , 

-;,'J· 

Delimitación:•.,>. . 
---.. ·; _._ , .· ' -, 

La dclimitacióndeltemay delos objetivos es una'.fase de.esta, primera etapa que 

consiste en . establecer los .11lllites,. e1 nivel de • i:írorundi?ª~·: ~~te~siÓII, inclusión o 
exclusión, eicy el alcance que tendi-á. el p~oyec;o.Ea delimitaci~~ cÍe'~II tema incluye 

:~;~cá~:s!s c::0~:::~~tivas y la e~pécifl~,t~~i,~n::~e,,(ª;~~~t;~j/;~~~(i~.;,~i'f ~~n conocer, 

;; _ . > : f:;, . · ·. :,;' .;-s,;;E:ij(;:r~;;0.·~~i2'f \~.,,, ; · 
Aunque puede sonar obvio y por. ello J>Oco im~orta~te, el sabf:'.rdclimitar un problema 
o más aún, un aspecto en particufaré1~)1;;,\iJ'~~~'Í~~Íi~it?''el'de~~~r6n~:cie modos de 

pensamiento, percepción y discemi~Íe~~ci'6'~<l~'~ei'n:á~·~ofisifC:;<l;i¿E.~tas formas de 
pensamiento son por lo general de~cÜid,adtf5,';i~(ci~~~~~uit~i~p6~t;iií'~-p~omo~·er su 
desarrollo. 
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En este sentido, cobra importancia la relación que existe entre lenguaje, pensamiento 

y desarrollo, tanto en la comunicación interpersonal, como intrapersonal. Considero 

importante la delimitación no sólo en el plano intelectual o cognitivo, sino incluso en 

el terreno psicoafectivo, ya que identificar y delimitar ideas y conceptos exteriores, 

puede llevar a la identificación del motivo de un acontecimiento interno, personal o 

psicológico: sentimientos, emociones, sensaciones, etc. Lo que siente y puede 

pensarse de manera más o menos organizada y clara, otorga elementos para definir 

posibles soluciones a los problemas, y esto es mucho menos agobiante que aquellos 

sentimientos desconcertantes que invaden y paralizan el pensamiento y la acción. 

En esta delimitación es muy probable que sea necesaria la formulación de 

interrogantes, el establecimiento de hipótesis y la materialización de posibles 

alternativas para resolver un problema o para llegar a lo que se desea conocer; lo que 

se podría denominar un corífllcto .éognitivo que pondrá en marcha muchos 
mecanismos para ·su solu-ción. · 

Algunas actiyidades relacionadas con el uso de la computadora: 

En el desarrollo de.esta etapa puede llevarse_ un registro_ de los temas propuestos por 

los miembros del grupo, asl como el número de·niÍembros·que están.a;favor de él. 

Para ello puede utilizarse una hoja de cálculC>'qué a{t~avés de; fórrmilás sencillas, 

permita realizar operaciones de suma. En los niveles'~~~ ~van~idos puede~' obtenerse 

gráficas para representar los resultados de la ,;C>t~~ió~fr ..ix,?~ "'~;¿;~, S; ;: .- ·--- -

Esta información debe conservarse para reallLr~:hi;r~~8~'ii:~~;;~:~'.~~léd~ habrán de 

reunirse todos los datos de elaboración Y lo~ ~e~~i,t~~~~:~~!.~-.i~fa~.i~:iY~{~}_l~.~.·.~': / 
~;f·~> ~ 

En el siguiente ejemplo se encuentran repr~se~tádos pÓsiblés tem~s'r~lacicínados con 

la computación para la reali~~ció~ 'iJ/u'n.'p;~~e-~tci/a~I c~~cí el riú~ero. de votos 

recibidos. Obsér:vese que en este ~je~plo ~-e_~stá~ utiÚ~anclo dÍ~e~sas herramientas 
del programa: 
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Formato de 
fuentes 
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,--Formato de celdas 

Gráficas y 
formato <le las 

gráficas. 

;~!1...:~i~-·.:·•·"-' 
J!!:::J.•f.J::S • 1~-·1 .... "" 

Estas actividades pueden realizarse individual o colectivamente, pero el dominio de 

las hahili<ladcs en el manejo <le los program'1s, requiere práctica. Por lo tanto, aunque 

cada uno ele lus estudiantes ha~a el mismo procedimiento, los resullados serán 

diferentes porque tendrá le libertad de elegir la prcsentaciém que le dará a su trabajo; 

por ejemplo, podrá selecdonar el color, el tipo <le letra, el tamaño, etc. ,\hora bien, tal 

y co1110 se veia en la perspectiva teórica de esta propuesta, el aprendizaje coopernth·o 

supone la construcción colectiva y participath•a, atle111ús del desarrollo <le habilidades 
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en las relaciones interpersonales, por lo tanto, no debe despreciarse el trabajo en 

conjunto. 

2.- Planeación y organización: definición de estrategias, medios y procedimientos 

para el logro de los objetivos y estimación del tiempo necesario para la realización de 

las actividades. 

Esta es una etapa escalonada en la metodologla de trabajo y en términos generales 

sugiere la consideración y el análisis de los medios y recursos que se tienen 

disponibles para llevar a cabo la etapa de investigación, del procedimiento que se 

usará y del tiempo necesario para realizar llevar a cabo el proyecto. 

El establecimiento de las estrategias y la definición de un plan de acción se ligan 

estrechamente a la habilidad de organizar, planear y sobretodo; apegarse a los planes 

establecidos para el logro de metas a corto, mediano' o largo_pl~z;;-, Debe tomarse en 

cuenta además, que esto involucra elestableCimiento de prioridades en la realización 

de actividades, en la adrriini~trációri del tiempo y de los recursb( 

En esta etapa se defi~e~claramente los recursos disponibles para' llevar a cabo la fase 

de investigación y:por'élio{es indispensable _que los miembros de un equipo se 

comprometan_ cntI'~-~~(.'para cooperar en la realización de las diversas .tareas, 

encaminadas:a:_un:-ÓbJ-~tivo_ común. Aunque se hace necesaria una distribución del 

trabajo, est~::n?,sig~lfica' que la división sea inequitativa y desvinculada, pues no sólo 

las relaciones''sociáles son importantes, sino la relación entre las tareas y la 
información/. -- . 

-- , ~:'-. ' 

Esta distribuci.ón del trabajo tiene como resultado, el poder determinar cuánto tiempo 

será necesario invertir en la realización del proy.ecto, ya que dependerá del número de 

participantes y de los recursos con_que.se cuente. Si el proyecto se llevará a cabo con 

.Ja totalidad de los miembros de un grupo escolar, es recomendable dividir el trabajo 

por equipos de 4 ó 5 elementos, que a su vez tendrán tareas diferenciadas. 
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Cuando se formen los equipos de trabajo, no se debe buscar la homogeneidad, 

debemos recordar que si los miembros del equipo tienen caractcristicas diferentes 

promovemos el andamiaje de los conocimientos entre unos y otros. Por lo tanto, el 

papel del docente en esta etapa se dirige hacia la orientación y organización de los 

equipos a fin de integrar verdaderos equipos de trabajo en los cuales se beneficie cada 

uno de los mie,mb,ros; adicl()
1

n,almcntc, el docente debe enfocar su actividad a la 

facilitación delos recursos y a promover la creatividad. 

Promo~~rl~ cf~atÍ~d;d es muy importante porque en muchas ocasiones no se contará 

con l~s niejores c'oridicioncs, ni con los materiales adecuados, pero si los estudiantes 

aportan su-:opillÚ11l basándose en la interrogante: lc6mo podremos lograr esto?, 

seguramente' surgirán muchas opciones valiosas. El docente debe establecer la 

dinámica de organización, de manera que sean escuchadas con atención y respeto 

todas las propuestas. 

Es evidente que los recursos de trabajo deben ser en la medi'da' de'lo:posible, las 

diversas herramientas que ofrece la computadora; aÚnqu~ es;o'bZ.i~ .q°i.t'i!',;;o e~ el único 

recurso. La búsqueda en Internet y en enciclopedia¿ ~ÚltiÍll~éia'l'~~rtel'~rincipal 

~~:7::~::: p::~: p~I~:::;:·11~Ei!E:~:ff ;i.~f Jtl~~~~~;;:; 
encuestas y concentrar los resultados en un'; hoja'd~ 1~Al~~ió''.p~,~~>ér~~}:úna base de 

;~;:;;;;;,:;.~~~;;~;;;~;~~:~f t~I~ji~~~llL::p:.:i~~ 
establecido.__ '--'' ;,:,'<;'\''·''':'(-, 

::'-E ·" ".-.: 

• :: . ' -::.=;:/ .. ;f~ti:~:}:~;,/:/'.}>~·\ -
Algunas actividades relacionadas con el uso de la computadora: 

·--7 . ---- -·--- ------ o:---· .. --~;,,_ __ :~:,~r.~~}~~¿r----·· -

Para el registro de las acthidades y para el ~6ritr~Í--gráflco de las mismas, puede 

crearse un calendario semanal o mensual en el qÚe se registre dla a día la actividad 
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que se 11cva a cabo. o bien. p;.1r;.1 rno!-itrar qué dehl' hacerse dr ac111•n•clo al plan. Para 

este lin. puede utilizarse Prinl .-\rtist o J>uhlist•r t•n l'I l~.1sn de ni\'l'le.s 111ús avnnztldos. 

La clahoraeiún <il~ (~SI<' l'alcndario prr111itiría utilizar diversas hL1 lT<.U11i1..·11tas corno 

n1ucstra la ti14uLt: 

. "<--.-;-·-;:;-ro----
~·_,._, ·~·..11 .... ~_,......b.t-J~;;.;;_~ n .. •-1-. ..... ...... ... 

lnsertar l
--
. ~ 111 Cq~~e11cs. 

Copiar y pegar 
objetos 

------ [ lnscrt;1r texto . 

Cumo se ha dieho. las diversas hcrrarnicntns de las eon1putadoras y particularmente 

Internet y las cncielope<lias multimetlia, l'lc., representan una importante fuente de 

infonnaciún. ~in embargo, estas herramientas sólo serán úlilcs a tra\'és <.le una 

búsqueda dirigida por los objcth•os que se han propuesto. 

:_¡.-Ejecución tic las actividades: investigación y recopilación tle la información. 

I.a ejecución <le las acti\'idadcs se refiere fundamentalmente a la investigación y 

obtención de la información necesaria para rcsolve1· d problema planteado. La 

irl\'estigación es la acti\'itla<.I central de esta propuesta ya que implica por un lado la 

búsqueda de la infurmaci<in y por otro, la lectura eficaz de distintos materiales que 

llc,·c a la comprensión de éstos y linalmcnte, a la respuesta a las interrogantes 

planteatlas. 

I.a Escuela ha priorizado el aprendizaje de com:eptos, procctlimicntos y hechos que se 

almacenan "al pie de la letra". F.n "ste sistema. los exámenes tienen comn función 

mctlir el grado <.le retención tic l.a información revisada por distintos medios: 
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explicaciones del profesor, libros, artlculos, videos, etc. Sin embargo, Ja actividad de 

investigación resulta fundamental para desenvolverse no sólo en la escuela, sino fuera 

de ella y es una actividad que favorece el aprendizaje significativo y la construcción 

del conocimiento. 

La investigación remite a una actividad y al contacto con el lenguaje, ya sea oral o 

escrito; la mayor parte de los conocimientos que poseemos los adquirimos por medio 

del contacto con el ,lenguaje, por esta razón y de acuerdo a lo establecido en la teoría 

psicolingüfstica deVigotsky existe una clara relación entre la actividad instrumental y 

el d~sarroHo, de 'las, funciC>nes superiores, además del vínculo entre lenguaje, 

pensami~ntC>,' ~pr~ll.cÍiiaje y desarroHo; en este sentido, la investigación permite 
descubri,r 1C>s <:6'n6~imientcÍs y acercarse a ellos a través del contacto con el lenguaje en 

una actividád ~o-;:¡structiva que lleva consigo un aprendizaje real y no memorístico. 

La investigación es una actividad constructi,va pues puede ayudar a formar a alumnos 

capaces de llegar -a aprende~ por si mism'os:'- Y:-: -con', sús' propias estrategias, 
conocimientos que teóricamell.te;- no serla,n,'d,~:su':<ló"1inio; Freh:Íet diría que es 

necesario "formar fábricas, no:a1rri~cer1~~ .. ,',es decir.~ cori~~rti~ ~ los estudiantes no en 

almacenes de información ter~iná'da;'sinC>~n rábrlc~s que produzcan y aporten ideas 

y conocimientos. Lo éual; ad~;n~~;>p~-rriiltÍ~l~ ,al mismo tiempo prepararlos para 

convertirse en aprendiées )n~telÍg~nte~, capaces -d~ conocer y abordar de manera 

independiente conocill;iie~tos,.d_e 'diversas' ár!JaS y resolver problemas en el ámbito 
laboral futuro. 

En esta etapa de investigación, los docentes deben guiar a los estudiantes en la 

búsqueda de información, puesto que nuestro contexto no se caracteriza por la 

escasez de ésta, sino por su abundancia. Evidentemente la cantidad no se asocia 

directamente a un concepto de calidad y por lo. tanto, es necesario tener la capacidad 

de discernimiento para seleccionar aquella información verldica y útil, desechando la 
que no lo es. 
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La recopilación de información deja abierta la posibilidad no sólo de la investigación 

bibliográfica por cualquier medio, ya sea impreso o digital, sino del trabajo de campo, 

pero en cualquier caso debe ser orientada hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Tanto la investigación, como la' recopilación de información puede:llevarse á cabo de 

manera individúa! o colectiva; ya que finalmente en. laeta¡fa posterior; tc;ridrá lugar-el 
- . . . . . - . -

intercambio y_el trabajo en equipo. 

Búsquedas en Interriét~ ·· 
,.' ,' _-:' - .-.'" ... >' 

Las bÓsquedas en Internet son un recurso muy valioso/sin embargo, debe obedecer a 

criterios espéclficos. Para llevar a cabo est~ investlgació~ es necesario en primer 

lugar, que los ;;studiantes tengan una idea lo suflcl~~te~~nte ~!ara de lo que se busca 

a fin de concentrar su búsqueda en esos asp~ctos' y no perderse en la enorme_ cantidad 

de información. En segundo lugar, es necesario ·el -maneio de diversos procedimientos 

en la búsqueda de información y _eri el manejo' d~ . los navegadores. Muy 

probablemente en etapas iniciales el manejo de}as programas para computadora y de 

las diversas aplicaciones sea parte de lo que.un estudiante es capaz de hacer con la 

ayuda y el apoyo de alguien más. Es decir, se ubica~n.la Zona de Desarrollo Potencial, 

pero a medida que se desarrollen las habilidades, destrezas y se adquieran los 

conocimientos relacionados, se convertirá en una actividad de pleno dominio que 

pueda convertirse en parle de las estrategias de trabajo. 

Por otra parte, la labor del docente debe enfocarse al uso del idioma .. Esto significa 

que debe hacer énfasis en la correcta utilización de las palabras, en la búsqueda de 

una interpretación correcta para los términos que no· se cono~can o bien, que sea~ 
neologismos o palabras inexistentes. Esta acción permitirá que i~_inforlll~ciónque se 

obtiene enriquezca el vocabulario que domina el estudiante y é~ta~á la: adopción de 

términos incorrectos. 
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Es necesaria la supervisi6n y la :iyuda del docente o de los :idultos cuando se realicen 

las búsquedas en .Internet, pues como mencioné en el capítulo Vi11c·11/o entre 

ed11<.':lt'ió11 y tv1·1w/o¡:fu, el material que existe en la red no siempre es deseable. 

Por otra parle, las búsquedas deben involucrar el aprendizaje de criterios para hacer 

más específica l:i localizaciún de información.En el siguiente ejemplo, se observa 

como la búsqueda contiene dos p;ilahras clave: l listoria e Internet, unidas por un 

modilicador lógico :\Nll, representado por el signo de adición. lo que sip,nifica que 

debe buscar estas dos palabras en el contl!nido de la página. Además, se clip.e el 

idio111;.1 cspa1i.ul para quL· el tló.1\'el!.ador n1ueslrc úniea111cntc púginas en este idiotna. 

.. ,_.. ,.;lf!I'• • -
•···· c..-rt....,..,~,.-i··-..... ~ 
9t•oi-r.-~ .. -•11 .. &t11 

rc1ttt>-"EU._ 
ru-i.t. v ..... 
r1 ....... --·re:,.......-&..I'"' 
r't:..1- .... ·boM 
rr-.....~•
rr-...r .... ~ .. ,. 
r~·"'•'°:" 

~~iliil'*'lliíil-·'1'.'lll!t~;!Mt.."'""""'---"""""~d!I 
l."'-Ali•"'·--,-..- ....... r;::-.-~·: .. -·.--:--·-;-¡ ~ 

i:r-·-- · -···- ·-· · · · -- ··· · ·· .. ---·----·---::- - ---·-·--r-re......--·------·--
11!l!::::l! • :d •~ f-:--· -· •'e--• __ ._._f J~l"'.'8,c;.·..,,4._ 

Uso del corr<.!l) elcetrúnico: 

L:~o de criterios 
de búsqueda 

Selección 
tic 

idioma 

En esta fase de in\·estigadún ptH'lh! haecrsc uso o.1<lt•n1ús de los navegadores para la 

locali1.ación lle- p:1¡>,in:is web, el uso del correo electrónico como medio de 

comunicaciún para obtener información de otras instancias, a través de solicitudes 

especificas pueden obtenerse datos certeros y actualizados. 

En la li¡.:ura que se mueslra a continuación se obser''ª que a partir de una petición, la 

Secretaria de Educación Pública envh1 infornwción referente a los tipos y 11i,·eles del 
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Sislen1a E<lucalivo Nacional. Estus datos son cnviJdos vía correo electrónico por 

111cdio <le un arrhi\'o adjunto. Al~unas institueio1u~s eo1110 el INE.GI ofrecen un 

scr\'icio para obtcncl' infor1naciú11 que nu difundida por los nH•dios rc~ulares. 

~-=·,,.__,,_¡.,.."_,._,...~,,¡ -·-·-f'.-........... ~-"'!' 
.:..;:.:-;::.:,;...::·1m.-==~~-.r."""' ... ~-·····.:..·..:-------=~ 

..;:::=•t::~~=-~-n~'!"'• -~------- ... -- -·· 
-··-1 ·-····~····· ··--1 ··--u-.c;o--.:-.· 

••I ••• .. • -""-'•••-••••-•• .. l!,;i"..,.'lfttl! 

'l!l -:-···~· ........ ,,."2 •. ':;.¡,j~ ..... _ -a 

Húsqueda en enciclopedias y diccionari11s multinw<lia: 

Correo enviado 
por la SEi'. 
co1nu respuesta 
a una petición 
nrt '\.·ej.:..ª_:.· ____ _, 

-- [-;\~;.¡;¡\"(; 

1 adjunto ! . 

Las húsqued01s en enciclopedias y diccionarios 111ulti111edia al igual que las húsquedas 

en lnternet. <lehcn ser guiadas por los objetivos que se persiguen. Sin emb;irgo, es 

recomendable que estos recursos no sean la fuente única de ilwcstigaciém. sino que 

sea una pauta a partir de la cual se complemente y se amplie la información oblt!nida 

con la existente en otras fuentes. Además de la información. puede obtenerse alguna 

imagen que sirva para ilustrnr en la etapa de presentación de la información. 

'[[~lS COM 
FAU.A DE OlilD 



Q0squcda 

Sclecciérn de la 

l{cfcrcncias para uno.1 
Ín\'estigación más a1nplia . 

. ¡.- Análisis, selección y organi7.acié>n d<' 1:1 información obtenida. 

lle dicho que un proycclo involucra actividades de investij,\ación de diversas fuentes: 

impres;1s, de campo, electrúnicas, etc. y una vez que se han llevado a caho las 

aclividades para llel,\ar a una mela establecida, es necesario organizar la información 

que se obtuvo y darle una presentación adecuada. 

La organización y el análisis de la información implica rcaliu1r una jerarquización de 

la información: la selección de lo relevante, la supresión de lo reiterativo, la redacción 

de reslitnenes y la clahorai:ión de cuadros sin<'>plicos apropiados a partir de la 

infonnaci<'>n seleccionada, la elección de intñ~cncs que ilustren acertadan1cnll .. lo que 

se explica en el texto:etc. h1\•olucr;1 también el anúlisis de la información que se ha 

obtenido, su apro,·echamiento para lines esladísticos, ele. , pero fundamentalmente, 

se refiere a 1:1 evaluaci{m de la fase de investigación a fin de saber si se ha cumplido el 

objetivo planteado, si se ha resucito la interrogante que originó el trabajo o si por el 

contrario, no hay una respuesta clara. 

En todo caso, habrán de revisarse las actividades, instrumentos y/o estralegias de 

investigación para corregir el rumbo del proyecto. Es imporlanle mencionar que 

durnnte la investigación se puede ublener m:'is información de la que se c'pcraba, 

pero de ninguna manera debe olvidarse la interrogante inicial. aunque se hagnn 

----------·-
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evidentes otros aspectos interesantes o relevantes. De este modo, no se abandona una 

empresa, aunque se encuentren obstáculos· para su buen éxito, promoviendo as( Ja 
perseverancia y la resistencia a la frustración. 

La organización de información se da obviamente tomando como basela,ordenaeión 
de las ideas de manera coherente y esto es sin duda, uno 'de los 'aspectos 

fundamentales en la formación de Jos alumnos, pues. les P(lr,ÍiiiÜrÁ. d~s~r~ollar una 

metodologla de trabajo aplicable a su presente y fut~rajy(da•esc~Jár~ En elaspecto 
social, esta etapa representa un trabajo coope~a tivo ;;;·•c:;,·n;:üri.i~aiÍvo ai ~oinpartir. y 

comparar la información obtenida individualrricllt~ ri'en,~q~Í~'c:ls%0Ü.1a;obtenida por 

el resto de Jos integrantes del grupo para selecci6ri~r].f'.~'á~'éo?ye~i~lll.~f 
, .... · ~- ::· '.· < -;/::; .... 

Estas actividades permiten valorar el trabajo i~cÚvld~al§.cÓiectivo para sab~¡. si los 

esfuerzos se han conducido eficazmente y si lCls'.~esÚl_tados dan:'s?_luciónalprobleina 
propuesto o si satisfacen los objelivós > e'stáblecÍdos; ., e~'- décfr;: permiten ' una 
retroalimentación. ',,)·,· :,, : 

En el terreno émocional, represellta la posibilidad de,ver termin;do con satisfacción 
un trabajo de investig~ciÓn ell ~l qu~ s~ ha coope~ado, estimulando el interés para 

::~~~:::: P~t:~t~icik~fü:~ts\ lá ¡.et~oaÜmentación cumple su función, se irán 

·:\::-.<. • . 

La actividad': parÚcipá.Íiva;, de intercambio y trabajo en equipo promueve la 
construcción dii•1C>s•'éd;0Ci~fe11tos '<le: ~anera significativa, ya que de acuerdo a 

Ausubel, la infor~a~Í_Ónll~~v¡; se relaciona y se incorpora al conocimiento que ya se 
poseía. 

La responsabilidad de promover un ambiente cooperativo y participativo recae en el 

docente, quien además debe llevar a cabo una actividad de evaluación en el orden 
cuantitativo y cualitativo, va!Orar-Jos resultados obtenidos, pero también el esfuerzo 

que se ha realizado por el equipo y por cada un'o de Jos miembros, valorando los 
logros en el orden cognitivo, afectivo, social, tecnológico, etc. 
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Al¡.:unns nctividu<lcs reluciona<las con el uso <le la co111putadorn: 

liases <le <.latos: 

l.as bases de dalos permiten realizar l'onsultas a fin de obtener información 

cst;u\islica con rnúltiples t-rilcrios y cn111hinac.~iones. PucdL·n ch1hurarst• en E:s:ccl. en 

Acccss y en algunos otros progy;,unas 111enos populares. 

En el sip,uit!nlc ejcn1plo. -;t• 1nuestr~1 una h.1sL· de datos Jonde se: han creado diversos 

ca111pos para L'once11trar I.1s J.1t~>'• dl' divers~ts pL'rso11as y luc~o. 1n<-d.iantc un filtro a 

esa infnnnat.:iún de acuenll1 d ciertos criteri41s se obtienen los datos que cun1plcn con. 

L•stc. 
Qi MffilftE"*!li!.!ifi# 41 IJAfi!!: ~l'C!,~•:·':':;'.C -
¡:; .... ,_ ........ - ···-......... - "'ºQ ...... - ..... ·--··· _,.. .. ~ 

- ... _____ ' 
... ~-----

...... _-'<Ll . ..,_u..... ¡ ·1 l • ¡ 

.... ~ Cl~.,JJ>-~ .. , ............ ,. !~f~¡;¡;¡:~ '"-..!.!'!.•·~ 

0 N#f f fr i i ii ii7 iMI : 

·-· ..... - - -""' 
--1:~ ... :-_·_::::¡ __ - --:---rc--1 

---¡------

"'-'-·-- - ------------ - !_ - - --------- . 

.,.__ -·¡- r--r--1 -r-r--r
.A.. ... l!~ ,D~.;.A., .. ~.!"..k.~~~.;_t~::r..!:..l:!...J :¡:¡:rM-.:f"-~·,;.:.-;·· 

t'olH"L'll l r.1riún de datos 
nhtcnidtlS Jll"L'\'i;.11ncntc 
'' tr.1\·t.··s de alg.ún 
instn1n1t.·11t11 . 

·---1 
·¡ L ¡ S C f' ll 
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a los L'rÍlL'rios estahlccidus. 

1 ' • ' ' • 
1 L..·l '!"!.• -· UC.~• .. ·~ 

ProepsadorL"s Ue lt•xto: 

Cuando se conjunta la información, puede utili~.arsc el procesador de leslos para 

copiar, corlar y pegar infonnación, ya sea texto o figuras, pucslo que puc<lcn 

importarse imúgcnes, labias. grúlicas u otros objetos hechos en algún otro programa. 

Además permite usar dh·crsos colores para distinguir distintas clases de informal!ión. 

Hojas de calculo. 

Las hojas de cálculo pueden ser 11tili?:adas para registrar dalos, realizar grúficas, 

operaciones, listados, cte. de manera que se facilite 1;1 integración ele la información y 

su presentación. 

5.- Prescntaci6n de los resultados. 

Asi como en la fase de investigación los medios electrónicos son una fuente útil para 

obtener información a través de una húsquedu dirigida según los objetivos, lo son 

también para la elaboración de nrntcriales que "informen" acerca del trabajo 

desarrollado. 

-~----...--·-
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A modo de analogla se podrlan mencionar las actividades propuestas por Freinet 

dentro del aprendizaje escolar, debido a que representa por un lado, la utilización de 

un medio de trabajo novedoso y por el otro, la búsqueda de convertir a la escuela 

realmente en una escuela relacionada con la vida real, con estrecha relación al trabajo 

cooperativo y la sociabilidad. De alguna manera, esta propuesta representa no la 

reproducción de las técnicas utilizadas por Freinet y sus s.egtlid.ores, sino_ un esfuerzo 

por adaptarlas .. a. un contexto social, económico y cullural distinto, incorp'orando 

además, principios y procedimientos provenientes dedistifitos trab~jos teóricos; no es 

posible limit~~s~ a un solo "método" y el propio Fr~iriel'.sostendria la idea d~ que es 

necesario usar con flexibilidad y adaptabilidad .un método de trabajo. · 

. ' . 

Freinet utilizaba el periódico escolar como médio de p~eséntación deltexto libre, que 

nacla de aquello que los niños querlan conta~ pÓrqt;'e l~s pa;écfa impo;tante; 1~ que 

hablan conocido y vivido era el material b~se para crear.~texto~ ~viv~s": 'La 

introducción de la imprenta en el salón escoi;r significó utili~ar un .Tiedi~:mo'uv~dor 
que despertaba el entusiasmo en los niños y les pri.~~itfa además, llévar a cabo un 

-· -, ' . ·," '_' .. ;:,;,<·'. ~ -
' ·.,., ,·., 

trabajo de creación y de laboriosidad manual. 

Algunos años después, presenciamos el surgimiento".d:e~i:i~~~~s·1i; ciii{fritos medios 

para "tratar" la información y por supuesto para re~Ííz~~"~ÜbÍic'~~{~h'<i~ ~n;distintos 
formatos. Por otra parte, los conocimientos adquirldo~ ~~ m~t~;ia':d~ c;mputación, 

cumplen la función de capacitar al estudianté en u~aºt~re~)~dis~erisable para su 

futuro desempeño profesional y laboral -independi~~~e~~;;j'~"de'~ü'é~·~~~ de trabajo

ya que el manejo de computadoras y de prog~a.mris· es Ü~ :·e1eriiEúli-.O .·Que se ~uelve 
imprescindible para la obtención de un empleo. ''t::: }:·· 

. 'Jf. ~-. 

La elaboración de materiales impresos o digitales para lá :presentación de los 

resultados involucra la sfntesis de la informa~ión; :d~,~~ri~r~ qi:ie·~e tr~nsmita una 

idea de manera clara, breve y sencilla. De nÚev~ c_uefita se ~equiére .del desarroll~ de 

la capacidad de elaborar resúmenes a partir de la información que ha sido organizada 

y seleccionada en la etapa anterior. Es recomendable utilizar mapas conceptuales de 

manera que se pueda estructurar una idea o concepto a partir de los aspectos 

Tf;;:tS Cf;N 
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La elaboración de materiales impresos o digitales para la presentación de los 

resultados involucra la slntesis de la información, de manera que se transmita una 

idea de manera clara, breve y sencilla. De nueva cuenta se requiere del desarrollo de 

la capacidad de elaborar resúmenes a partir de la información que ha sido organizada 

y seleccionada en la. etapa anterior. Es recomendable utilizar mapas conceptuales de 

manera que _se. pueda . estructurar una idea o concepto a partir de los aspectos 

esenciales, buscá~dc; _que los material.es que se elaboren tengan una coherencia lógica, 

de manera que sean materiales significativos y que sirvan para posteriores consultas. 
'; ! , 

Para que elmat~rial elaborado'~ea ~ignlfieativo debe cuidarse su estructura, al mismo 

tiempo que 's~ ~romúeve l~· ~~~atividad y la participación activa. Los materiales 

pueden· inel\lir imágenes. que';Íl~ben: estar ligadas a la representación de ideas y 

conceptos, dé ~áne~a .. q\le puédan relacionarse de una manera no arbitraria. Por otra 

parte, cuando si: tr~t~_d.~ la_e~á1J~ración de materiales con una fuerte carga de texto, se 
está estimulándo. Üria:dé ias habilidades esenciales: la escritura . 

. >' ·, :;·,· .. ,. 

En este selltid~;,:_el; :ocente debe cuidar que la redacción, ortografía, puntuación y 

gramática s~aii: .cór_r~etás, ya que de este modo se promueve el conocimiento de 

nuestra propi~Jengua. Por otra parte, debe de cuidarse la estructura técnica, las citas, 

las referenei.as: bibliográficas, las citas textuales, la estructura de un trabajo, los 
contenidos, etc;. 

Algunas activ_idades relacionadas con el uso de la computadora: 

Diapositivas: 

La presentación de los resultados puede llevarse a cabo a través de una exposición 

apoyada por diapositivas. Para este fin, puede utilizarse Powcr Point, haciendo uso de 

las diversas herramientas que contiene: formas, texto, edición, transición, efectos, etc. 

En este programa puede combinarse imagen, texto, sonido y movimiento, lo .cual lo 

convierte en una alternativa multimedia, de manera que puede resultar un material de 
apoyo interesante 
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Para la presentación de los resultados JHIPdcn clnhorarsc diversos tipos de 

tlocu1ncnlos con10 carteles, trípticos, folletos, revistas. etc. F.xistcn progra1nas para 

computadora especialmente discfwdus para este Jin, de manera que se puede 

combinar texto e ima~cn de una manera sencilla, adcmús de tener posibilidades para 

modilicar y dar un formato llamativo a la p11blicaci6n. 
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Videos: 

También pueden elaborarse videos tipo documental para mostrar los halla;o;~os, si bien 

es cierto que esta opción requiere <le condiciones de equipo superiores n !ns 

anteriores, tampoco debe descartarse. 

l.a creación de películas puede hacerse en 1\fkro.<ofl J\ftwie J'1uker, ya que este 

programa permite l;i grabación de audio y video y puede seleccionarse la secuencia en 

que uparecer:ín las imil¡;cncs lijas o hien, modilicar un archi\·o de video. 

"'-~~.~ .... "'!'~Ol:ll .. - ... --------"·•f<Ji./tHZ.';J ., · . .Ji'J.!'J 
• ~-"-~ ........ ,. rT f.e -- ·- ~ .. - ~~4-• 
••:411t..:..&C--I"':~~...--:::.-:-::-·--·----------·-·-·· ·---'---------~---:;) 

-~ . .:~~)1• :. • 
1 --···· . -··- " .... 

¡P!i~!I 
1~ 
l L - '-

...-.; .. 
•·•==~o 

6.- gvaluaci6n final del proyecto. 

Aunque durante todas las etapas del proyecto es importante la labor de supervisión y 

conciliación del docente, en esta etapa final debe existir una evaluación· formativa y 

conjunta, con el fin de analizar tanto los resultados obtenidos, como las diversas 

acth·idades que se realizaron para llegar a los resultados. 

gsta actividad de e\•aluación debe tener como eje fundamental la retroalimentación 

del equipo o <le los diversos equipos y la actuación individual de cada uno de los 

Tf~IS Ct:N 
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conjunta, con el fin de analizar tanto los resultados obtenidos, como las diversas 

actividades que se realizaron para llegar a los resultados. 

Esta actividad de evaluación debe tener como eje fundamental la retroalimentación 

del equipo o de los diversos equipos y la .actuación individual de cada uno de los 

integrantes, con el fin de mejorar continuameÍÜe las acciones o estrategias, el. uso de 

las herramientas tecnológicas, la organización en general del trabajo, ele. 

La evaluación debe contemplarse en dos planos: cuantitativo y cualitativo. La 

evaluación cuantitativa consiste en valorar numéricamente los resultados que se han 

obtenido de acuerdo a la escala de calificaciones. La evaluación cualitativa tiene por 
objetivo estimar no sólo los logros, sino los esfuerzos realizados por los equipos y por 

cada uno de los miembros que lo componen. Debe reconocerse la integración de los 
equipos, su organización interna, el apoyo que se brindan unos a otros, etc. 

Debe evaluarse además, la realización del proyecto, la plancación, la organización, las 
estrategias, actividades e instrumentos e identificar los errores que se cometieron, 
buscando opciones mejores para futuros proyectos. 

En el terreno tecnológico, deben identificarse aqucllos.IJ,f~ce.~im~.c~tos Í:¡Ue requieren 
una mayor práctica o que se encuentran:en'.-la)DP/para:··que se:cémviertan en 

.",~••e 

procedimientos que se pueden hacer.dé úlaiieI'a <I.~t~!.fóiTia: 
-, ;:·')·~~~-,, :-;":.;,') ~:;, \.'' - :, ~.::-:;: .. ' 

··.·,,-·· 

Adicionalmente, debe promoverse la'aulo~~;al~a~lón;'y~,q~e e~ta es,J~a actividad de 

autocritica constructiva que invita' á '.la ·refl.;xió~ ~obre': \~;própiai actuación, el 
desempeño y el ap~endizaj~~ ". > :.: ~;·: 

D. Formación docente'.,'. 

,_;.-.-~::-:-:>o:: 
«';_, 

Sin duda, uno dé 'lo~ ~sp~~tos má¡'. Ímporta~t~s para cualquier :modificación o 

incorporación dé .. ~ocÍeios dentro d~ la Es~~ela, 'r~qui~re la ¡;¡¡.ti~Ípación aétiva y 

comprometida de los. do~entes, pues son ellos los q~e tienen- una estrecha y directa 
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práctica para evitar que el discurso teórico nunca se convierta en una realidad, al 

mismo tiempo que impedir que se transforme la realidad sin un fundamento teórico. 

Frida Dfaz B. Y Hcrnándcz Rojas (1998) señalan. que .. la formación docente debe 
abarcar el plano reflexivo y práctico y. en:estc sentido,' se hace necesario que los 

docentes reflexionen , sobre su' propi~ ~~ti~!dád)i/t'ár:'vez' en un sentido de 

sensibilización qtle tienda a renovar.Jos'; ideales; qlÚl iri:•oc~sioncs pudieran perder 

fuerza. / ;-;;), •. ~::;\;·')•i9::t:: ,/: ·' . ·. , 

Savatcr (1997) reivindica d~·ai~·~t~~;~~~u;~,¡ff ~~¡l~d~d. del. magisterio, reconociendo 

el valor de educar, a la v~z' ~-u·e l·~·~·~i~°6u'~;starici~s problemáticas que giran en torno a 

la labor educativa .. Pese:~.j~'s'.~g;.;~{i~i~;i~{·~ci~~rsas, es preciso que los docentes 
reflexionen acerca de su:l~b·ai~:~"¿·~·u,'i;:tÓu·e~cia.cn el proyecto educativo de un pais. 

Esta reflexión también debé-~1d~~~~~·e'ÍÍ)ro~eso de enseñanza - aprendizaje y el rol 

que ellos juegan en la ~ori~¡'~;:;'~~iÓ'~'d~l~rino~l~ie~to en los estudiantes. 

Posteriormente, e.s nec~s;;_rib,'q~e li>~·cia"centc; adquieran los conocimientos inherentes 

a la computación:á;_fi~:;ci~2~star/~rij>~;ibi!idades de orientar la labor de los 
estudiantes, al misiTio 'i.tiempo '.é¡ué'iaproveéhar estos recursos para su superación 
profesional. · 'e t:'''>,, .~ ~. • ~< ~ : .. ,, :~ ·. ··•· . 

• 1 •'" 

·,.·'·::·· 

Este aprendizaje debe dirigirse hacia .el conocimiento general de.las computadoras, de 
su historia y de s~' utlÚdád, ~demás. d~l aprcndiz°aje 'de p~queterfa: Word, Excel, 

Power Point, Bases de dátbs, Servicios de Internet, etc. 

Muy probablemente nos enfrentaríamos a un problema de actitud de resistencia al 

cambio, pero de algún modo es normal puesto que lo desconocido siempre despierta 

temores e incertidumbre. La actitud podria manifestarse en un desinterés, pero si 

logra crearse una necesidad real de aprovechamiento de las computadoras, los 
resultados serán favorables. 
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Por otra parte, y dentro del rol que juega el docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje serla preciso otorgarle las herramientas conceptuales necesarias para 

promover el 'trabajo en equipo, lo cual resulta opuesto a modelo de competencia 
individual. que impera en la. Escuela. 

,·.',.: •' 

Por \Íltilllo;-lllé. ~Jsta~I~ ·farfhir una propuesta si tuviera la responsabilidad de 

introducir a ~n gr~po de \1Clcc~l~s a la utilización de las computadoras dentro del 
proc~so educativo. 

Pr~grallla g.en~r~I en eÍ áreá e.ducativa: 

1. Sensibilización personal. 

1.1 Autoestima. 

1.2 Ética profesional. 

2. Concepto de educación. 

3. Proceso enseñanza aprendizaje 

3.1 Docente 

3.1.1 Rol y funciones. 

3.2 Estudiante. 

3.2.1 Rol y responsabilidades. 

3.3 Recurso_s de'_apoyo o didácticos. 

3.3.1 Objetivo de sti utilización 

3.3.2 Tipos de materiales didácticos. 
4. Constructivismo. 

5. Procesos psicológicos del aprendizaje. 

6. Motivación. 

7. Integración de equipos de trabajo. 

7. 1 Grupo y equipo de trabajo. 

7. 2 Etapas de la vida un equipo. 

7.3 Roles. 

8. Comunicación y solución de conflictos. 

10. Estilos de aprendizaje. 
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Programa general en el área tecnológica: 

1. Computadora. 

1.1 Concepto. 

1.2 Historia de la computación. 

2. Estructura de una computadora. 

2.1 Componentes principales: hardware y software. 

2.2 Dispositivos periféricos. 

3. Conceptos ·fundamcnÍales' 

1.1 Bit~ byte. 

1.2 - - Me_mori_a RAM y ROM. 

1.3 Modem. 

2. Programas. 
: \ 

2.1 Tipos de programas.' 

3. Redes 

3.1 

3.2 

3.3 

4. Internet. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. Virus 

7.1 

7.2 

7.3 

4.1.i. · Soft"."arc' de sistema: sistema operativo. 

4.1.2. Software de aplicación. 

Concepto y clasificación. 
SerVieios. 

Protocolos. 

Concepto. 

Origen. 

Servicios. 

4.3.1 Correo electrónico. 

4.3.2 Transferencia de archivos. 

4.3.3 World Wide Web 
Navegadores. 

Búsquedas. 

Concepto. 
· .• ,, ... «"-' 

Detección. 

Prevención. 
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6. Software educativo. 

6. 1 Concepto. 

6. 2 Tipos. 

6. 3 Evaluación del software educativo. 

7. Uso de la computadora en el salón de clases y ambientes virtuales de aprendizaje. 

7. 1 Conceptos. 

7. 2 Diseño de actividades y estrategias de uso. 

7.3 Componentes de unambiente virtual de aprendizaje. 

Recapitulación.· 

Si bien es cierto que las posibilidades de uso de las computadoras en el ámbito 

educativo son amplias• y diversas, cada una de estas posibilidades establece 

impllcitamente una serie de requerimientos tanto técniCos como estratégicos para su 

uso. En el caso de los. proyectos escolares propuestos en este capitulo final, las 

posibilidades de aplicación de las computadoras -se oriEmtan fundamentalmente al uso 

de software, además de.las herramientas y servic.io~p;incipales de Internet. 

Una de las principales ventajas - que."- se<~k~~rva , .. esta propuesta es que las 
- . . '<-, ··::: .:--;·"~--;' - '"' 

computadoras no solamente son un allxiliar.'didáctico','sino que. se cónvierten en un 

instrumento importante pira la i~\'es'iÍga~ió-;.;;}b~s¿a~do'q~~ aÍ mismo tiempo que se 

adquieren las habHidades ydestre~a's eri cuiín't6 tir ma~ejo de'la c~m¡:iutadora en si 

misma, se con~t~ya'r:i a~~endizaJes si~nifid~li~;~~: ' " · .· 

Los proyectos brindar la oportunidad de incorporar y relacionar sustancialmente los 

conocimientos provenientes de diversas áreas, pues desde esta perspectiva se logra 

integrar los conocimientos a hechos o circunstancias globales ligadas a la realidad. 

Por otra parte, es muy probable que si durante la trayectoria escolar se han 

desarrollado y utilizado las habilidades y la capacidad trabajando con los proyectos, 

será mucho más sencillo que los jóvenes consoliden el desarrollo de las estrategias de 

estudio, de investigación, de redacción, etc., tan necesarias para la elaboración de una 

tesis de titulación y más aún, para extrapolar esas habilidades al área laboral. 
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Al utilizar Jos proyectos de trabajo como opción auxiliar en Ja educación de los niños 

desde temprana edad, se estimula el desarrollo de una serie de actividades que darán 

frutos en distintos aspectos y en distintas etapas, de modo que en términos generales 

los proyectos pueden contribuir a: 

Promover aprendizajes significativos e interdisciplinarios. 

Adquirir habilidades de búsqueda y selección de la información. 

Inco,rporar los temas que despiertan el interés de los sujetos . 

Fomentar un trabajo cooperativo y comunicativo. 

Generar Ja conciencia y el sentido social de Ja educación. 

Otorgar valor y significado al trabajo y a la actividad. 

Desarrollar el gusto por Ja lectura y Ja escritura. 

Desarrollar la autogeneración de ideas y acciones, evitando el, ocio y el 

aburrimiento. 

En este marco, las herramientas, tecnológicas son import_a,ntci~ p~rqúe' a la vez que se 

incorpora su uso para fines import~ntes, tráscenderiies: y ÍitU~s. se desarrollan las 

habilidades y conocimientos especlricos de este camp~ d~Í conocimiento. 

Como se ha dicho, uno de Jos principales obstácÜJos para integrar las computadoras al 

ámbito educativo especialmente en el nivel básico de la educación pública en nuestro 

pais, es el costo que implica equipar y mantener funcionando óptimamente las 

computadoras. Seria sumamente aventurado hablar de un plazo determinado para 

contar con ciertas condiciones de infraestructura tecnológica en nuestro país y quizá 

existan aspectos mucho más urgentes qué resolver como la marginación y el abismo 

que existe entre las escuelas rurales y las de ciudad, las condiciones de vida y las 

características de formación del profesorado, etc. Sin embargo, debe trabajarse 

también en el sentido de 'pro'mover una utilización racional de Jos medios tecnológicos 

en Ja escuela; tampoco se pÚede ignorar que esto es un acontecimiento que se da sin 

que exista de por, medio, un trabajo reflexivo donde se establezcan Jos criterios que 

deben regir la práctica, donde se corroboren los objetivos trascendentes de Ja 
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educación y donde se redefina qué significa asumir un papel docente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje en el contexto actual. 

Por esta razón, es necesario pensar que en la educación pronto habrán de 

desarrollarse planes, programas y directivas para la enseñanza de la computación en 

más niveles educativos, pero l~s educado~cs debemos tratar de tener iiljerencia en la 

realización de este tipo de p~oyectos yUevarlos por el camino más apropiado~ . 

Los proyectos escolares hnplican' ciertamente una mctodologfa dif~rcntc de trabajo 

que quizá no pueda sustituir a las Clases tradicionales y que ,;in'_embargo, ofrecerá 

ventajas en cuanto al interés de los estudiantes y la signifieatividad de las actividades 

que se realizan. En este sentido, es preciso recordar y cÓnsÍdera~·por- ejemplo, los 

problemas que enfrentó Celestin Freinct cuando realizaba sus paseos escolares y 

posteriormente sus informes, pues los niños no estaban ·_dispuestos -~ trabajar con 

entusiasmo en una clase MnormalM, porque la clase tradicional estaba en desventaja 

con relación a las clases activas. 

Este puede ser el punto más vulnerable para aceptar esta posibilidad metodológica de 

trabajo pedagógico, pues es_ claro .que la clas_e tradicio'nal tal y como la conoc_emos 

ahora no desaparecerá del tod~; sin- e'mbargo, es posible y necesario que se intente 

revertir este aspecto negativo,' pára' lo:cUal se requiere trasladar al salón de clases el 

interés que se necesita des·p~rtar y~vivar para trabajar en los proyectos, a través de la 

conexión de los temas c~ri 1~: re~lid~d y especilicamente con los proyectos que hasta el 

momento se han realizado. o están por· realizarse. El profesor deberá explicar por 

ejemplo, de qué manera se' conecta el tema nuevo con lo que se ha aprendid-o, 

trasladarlo a la práctica.- explicar que con este conocimiento se habrfan podido evitar 

ciertos errores, dar ejemplos y citar situaciones por las que se ha atravesado. 

Finalmente debe resaltarse que esta metodología es únicamente una articulación 

sencilla de una posibilidad de uso de las computadoras en el salón de clases, por lo 

tanto, no debe considerarse un esquema rígido y totalizador que impida la adaptación, 

modificación o supresión de alguna etapa. 
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El conocimiento histórico permite que conozcamos y entendamos muchas de nuestras 

caractcristicas, de manera que podemos ser. ca pace~ .de 'comprender porqué somos lo 

que somos y pensamos lo que pensamos, pues'~omo ~~ciedad;JCls_sere; huma~os no 

construimos a partir de Ja nada, sino a partir de Já herencia social de nuestros 

antecesores. Además, este conocimi~ntoy entendl~iento nos brinda la posibilidad de 

evocar un contexto diferente al -nues-ll:o y de 'este modo, amplia nuestra visión y 

pensamiento. 

La historia puede ser abordada y analizada desde diversos tópicos que permiten sin 

duda, hallar las conexiones entre los acontecimientos importantes, los modos de vida, 

de pensamiento, cte. En este escrito se han elegido dos tópicos a partir de Jos cuales 

se pretende mostrar la clara relación que existe entre ellos: Educ,7ción y Tccr10/ogín. 

Estos términos aluden .;_sin duda-, a diversos elementos complejos que les otorgan 

dimensiones diferentes para su conocimiento y manejo. Respecto a la Educación, 

hemos visto que se'.trata de un ·proceso con una clara relación con los aspectos 

sociales, pollticos, ·económicos,' cte., que caracterizan a los períodos históricos de la 

humanidad. Muestra de ello es que la educación históricamente ha tenido propósitos, 

medios, procedimientos y fines diversificados, aunque también observamos que es 

una traza para la conservación del propio ser humano y de los elementos de su vida 

social: conocimientos, creencias, valores, costumbres, tradiciones, etc. 

Respecto del término tecnologí.7 podemos observar que comprende todos aquellos 

instrumentos creados y usados para facilitar la realización de tareas,. desde las 

formas, conocimientos, instrumentos y procedimientos más antiguos, como las 

recientes innovaciones tecnológicas. Sin embargo, generalmente asociamos sólo 

aquellas innovaciones que forman parte del.periodo más reciente. 

Muchos de los inventos y descubrimientos _tccnológico~~que .se_ han· realizado en 

distintos ámbitos, han marcado cai:nb_ios sig11ifiéativos ta_11tq __ en el conocimiento y 

dominio del medio ambiente que 'nas rodea; como én lás: prácticas 'cotfdianas, los 

conocimientos cientfficos, etc. Dentro de la amplia' gama de innovaciones y 
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creaciones, existen algunas que destacan, ya sea. p.or la influencia directa sobre los 

modos de proceder, o por las consecuencias sociales ·que· se deriva.ron de su uso Y 
aplicación. Es evidente que a finales del sigli;; XIX, se experimÍmtóuna aceleración en 
los avances cient!ficos y tecnológicos que' tu'vicrori repe~~Úsiories'importantes en la 
economla, en la producción y en la organización ~acial. \·' .,, ·· · : ·,::. : 

- . -: . - . _- :.::_··.:· .--·: := .. - : . . ··.- ._ '-"':·:-: 

La computación forma parte·.·de esta seri;~d~/a~~ntcciini~~tos que marcan 
tajantemente el curso de Ja historia, p~es suus~ y,'¿!Js:~epc~cusion~s tocan casi todas 

las esferas de la vida. Por lo tanto~ el c~nociítilen.f?~~ri tor~·6. ·.~la co~putación es una 
de las necesidades emergentes en la soci~d~d de Íainfo,rmaéión. 

En el ámbito de Ja educación,.,eLuso'de ia~ co;Illp~
1

ta~oras adquiere auge ante la 

aparición de diversos programas .ed~cati~~s cdn· div~rsas caracterlsticas que pueden 

coadyuvar en el proceso enseñanza~ aprendizaje y ante la inminente necesidad de 
preparar a los estudiantes con los conocimientos y destrezas básicas demandadas por 

la realidad laboral respecto de este nuevo campo del conocimiento. 

Cuando hablamos de tecnologla y educación, nos vemos obligados a co~sidci-ar una 
serie de elementos que identifican a nuestro context~ histórico,· ya:: ·~;;e ,'ante la 
inminente complejidad y contradicción de los asp~étos impo~i~~le~ di(I~c Vld~ yde Ja 

sociedad, se asoman innumerables riesgos ~n esta relación que·~ri'iriúchasocasiones 
parecen sobrepasar las bondades y beneficios tanto di las' cori~ci~ieritos.

1

en :gen~ral, 
como de las herramientas electrónicas y digitales en párticúlá~/'sin' olvidar .otras 

... - ''..·:e-,· 

amenazas de lndole ~natural" y biológica. 

- - - .- .- ~ - _: ·- ' '~< :: - -~ 

En nuestro contexto actual las naciones sigÚen un modelo económico que las lleva a la 
gloalización, es decir, a una interdependencia planetaria no-~ólci en lo tocante a los 

aspectos económicos, sino culturales y social.es incluso. Al respecto, .sociólogos como 

Bourdieu afirman que esta tendencia subraya las brechas Y.diferencias entre los seres 
humanos, no las elimina. 
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En la sociedad de la información probablemente se derriban barreras que existlan 

anteriormente y que limitaban . la igualdad de los seres humanos y la igualdad de 

posibilidades de desarrollo. En este sentido, mucho se presume qUe las. c~i'npútadoras 
y la tecnolog!a para las telecomunicaciones resolverán las difcrendas, pe~o es cl~ro 
que si la información represent~·p.oder, ésta es reservada para aquellos' que p\.1eden 

pagar por obtenerla. Arite circ~n~tarícias tan complicadas .• pu.ed~n :isl1mirse diversas 
posturas que pueden ir desde las radicales que rechazan y censuran el uso y desarrollo 

de tecnolog!a y. conocimientos por considerar que éstos elementos contribUyen . y 

generan una deshumanización, hasta a aquéllas que asumen que. po.r s! mismos los 

conocimientos y los in.strumentos, solucionarán los problemas que nos agobian, para 

lo cual debemos "entrar" en este mundo dejando detrás la actitud arcaica. 

Se considera sin e111;bargo, que ninguna de las dosposturas es la conveniente, ya que 
la primera recháza el propio ingenio del ser humanO.y lo pretende mantener en un 

estadio inferiór· de desarrollo. yia otra, supone.~que un instrumento; solucionará los 

problemas que por siglo~ hemo~ arrastr~do; siri mayor- esruJr-Zo humano .. ··. . 
-. .,. :,·' -~:·. ,·:.¿_..-.- .. <\· ' 

La reflexión social e histórica en torno a la· tecnologfa y la ~d~riaéión; nos lleva sin 

duda a proponer una ~edefinici611 de la ~ducaciÓn' y, ~ci.10\~u~~ ~iÍa ~ignifica, de 
manera que consideremos que el objeti\•o dé la educa~ió~ ~~:seÍfthi~'~'¿1~'prcparación 
o capacitación del aspecto intelectual o manual, sino' a ¡; rri'/rriri~ióriélntegral de los 

.. :. ,,;;;g~g>>-~- ~:_::.. . -

::• ::::;:: '""''"' oboreo el ''"'"º lnlcl,••\~\~t~~~f f *;,;.,r;ouvo de lo• 
seres humanos; aspectos importantes no sólo para elidesarrollo individual, sino para 

:~e~~s:r::~:~71~~:e~~ s~º~ºs;:~e:::ii;~:~·t::·i:/s~~J-~F i~~;f~!~~~~ir::n:~:~:r0: 
nuestros congéneres. ·:· '':· / .... ,~·é:· '"' 

' " -. '· .1.~_::.:_: .. ·.·.:_'t~.•.::.~.;~-.-':·····.. : :. ,'.: -~ - . ~·:·,~- - ', ~'.!-'Z- - -· 

Adicionalmente, esta formación inte~r~l ;~;.;-iit';!{;ciá' l;,s os cori'i~~~~t~s'básic~~ de 
la educación: transrorn{ación:''y <=~l11i;~.~~ióri:i;'lra~~,,t~~ri~rgfrii'~i:'iii'~:;\~'·~~b1JciÓn y e1 

desarrollo se promueve con la formaciÓ~. intelect~a!' con la. qu~ se' relacionan la 
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búsqueda de nuevos conocimientos, el desarrollo. de nuevas herramientas,. el 
~ '' . 

perfeccionamiento de principios cientlficos, etc~ . 'La · ccmserya~i.ón . se . refiere 
fundamentalmente a la inserción que el sujeto lleva}' cabo'.'¿~ ·5~ :sC>ciedad,.lo .cual 

representa sentirse parte de un grupo, identifi~adÓ y c?rri;~orÍletid6,'~c:;~ lo~ ~alores y 

principios que deben regir a los seres humanas/ . <':;:~: ~~::·· ';':'i. • ,:;,,. ;''.;{:'' · 
' .. ) -, .. '--· ':'.· .~ "·. : ".''. . . '· .. ·: ,. 

Ahora bien, esta redefinición de la educación al igu~i .que .diversas reflexiones al 

respecto, pueden ser positivas, pero no tienen ninguna capacidad de transformación o 

de influencia en la realidad escolar, pues como discurso puede contar con ciertas 

· simpatias, pero ello no cambia lo existente. Por lo tanto, es necesario que una 

reflexión a nivel sociológico, filosófico, histórico o de cualquier lndole, pueda 

~traducirse" en tendencias prácticas congruentes. 

La incorporación de, la tecnologla en el ámbito educativo debe tener un nivel de 

reflexión que nós permita conocer la orientación, repercusión y alcance tanto de uso, 

como de su cón.ceptualización. Pero este nivel reflexivo debe también dirigirse a las 

esferas cotidianas de la escuela, considerando las posibilidades y limitaciones, asf 

como aquellas condiciones que puedan resultar más próximas y probables. 

En este sentido, la relación didáctica presentada entre la tecnologla y la educación, no 

se circunscribe única y exclusivamente al enfoque de la tecnologla educativa, la cual 

resulta otorgar un valor central al medio o ~esurso'_didácÚco usado en el aprendizaje y 

no al proceso mismo de aprender. Por .el contrario, se pretende establecer una 

relación que no se circunscribe únicamente a su úso como un material didáctico o un 

recurso de apoyo, a pesar de que esta es una de sus grandes posibilidades; sino al uso 

de la tecnologla para guiar y orientar el trabajo individual y colectivo de los seres 

humanos en formación, buscando que esta formación sea participativa y constructiva. 

En el terreno del proceso enseñanza aprendizaje es necesario identificar las 

posibilidade~'de uso d~ las com~~tadoras, ya que ¿¿l~s s~n a·.;;pÚas y diversas, yendo 

desde el uso ·de software educativo, es decir, materiales electrónicos diseñados 

expresamente a mostrar de una manera más dinámica ciertos temas o contenidos, 
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con la capacidad de permitir hasta cierto punto, un ritmo individual de trabajo y un 

nivel de interactividad, hasta el uso de, recursos de comunicación co~o Internet Y los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 
.·-. _.·· ·.·'_. 

En todas las posibilidades parecen exist;r, ~~r~:cterlstiéas que convierten a las 

computador~s en ur;a, her~amient~ · m{ls llamativa que Íos materiales convencionales 

usados para Ja enseñanza .. Pesé 'a ello, es necesario ser cautelosos, ya que no podemos 

suponer que·· eJ 'uso' de un material garantiza el aprendizaje; es necesaria e 

indispensable fa labor del propio estudiante, del docente y la calidad pedagógica del 

material. 

Con estas consideraciones, se propone en la parte final del trabajo un esquema para la 

utilización de las computadoras en la educación basado en la suposición de que el 

aprendizaje es un acto constructivo con una base social y que las computadoras no 

deben automatizarlo, individualizarlo al extremo o reforzar la simple asimilación a 

través de una nueva forma de presentación de Jos contenidos. Las computadoras 

pueden y deben contribuir a buscar nuevas formas de trabajo que incorporen 

estrategias de uso encaminadas a promover actividades que vayan más allá de las 

habilidades de operación. 

El esquema de la propuesta pedagógica es sencillo ·de. comprender y más que una 

solución única y acabada, pretende ser un ejeinplo'de lci que es posible hacer para que 

las computadoras, conjuntamente con la acción de' los actores de Ja educación: 

docentes, directivos, autoridades, estudiante~ ~ imiluso' padres de familia, pueda 

guiarse el proceso de enseñanza - aprendizaje' y Ja" educación h'acia una connotación 

constructiva. 

La base fundamental del uso de las computadoras bajo esta perspectiva, se centra en 

su uso para la realización de proyectos escolares que surgen de Jos intereses de los 

estudiantes y que por lo tanto representan cierto nivel de motivación. De este modo, 

se promueve el conocimiento y apropiación del medio social, la investigación, la 

creatividad, el trabajo en equipo, etc. 
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Finalmente, debe destacarse que si bien es cierto que las computadoras pueden 

contribuir a subsanar algunas carencias y facilitar la· difusión de:}os conoéimientos, 
por si mismas no garantizan beneficios, hace ralia quc'su USO.Y adopción se realicen 
en un marco de reflexión que conduzca a una clara ori;;ntación ··d~-t~~bajo eé:l~cativo. 

'" ·- -- - ·--- ·+:- ··, . . ,~-'-~-. 1:;_~~~~· '. -' ·' , 
Los docentes juegan un papel muy importante, percí pa~~ pod~r~ii~~~,:~·~()'cie ~n medio 

como las computadoras y no huir de él o prohibirlo, debe~ i.ir;~~,l~s''.có11óclmientos 
mlnimos indispensables que les permitan evaluar l~; ricisÍbilld~éi·~~"<le "'uso y elegir 
aquellas que se ajustan más a los objetivos de fo~·niación:· I>iia;eúC>;• es necesario 

capacitar al profesorado y ayudarle a vencer la resistedciu:.~i i:'a~bio'_que 'manifiestan 
de diversas maneras. 
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