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INTRODUCCIÓN 

No son catorce años, solamente once. 

Era una tarde como cualquier otra. creo que lluviosa. no importa el mes. pero fue en 

el verano de 1992. La llamada del actuario Rodrigo Martínez. un gran amigo mfo y 
subdirector en esa época de la Universidad Panamericana Preparatoria, me sorprendió 

enormemente, no porque fuera él, sino por el motivo del comunicado. Solamente habfa una 

razón: invitarme a colaborar en la Preparatoria de esa institución en la que yo había 

terminado de estudiar el bachillerato apenas un af\o antes, en un proyecto de formación de 

ros alumnos con una atención personalizada al que llamaba asesoría. Con ciertas dudas, 

acepté participar con las pocas horas que me permitfa el estudio de la carrera de Qufmica 

en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

A toro pasado. la decisión fue correcta. Han pasado ya casi once ai'ios desde ese 

comunicado telefónico y han sucedido una serie de eventos, quizá miles, que han 

confirmado que la educación es una actividad gratificante. una profesión dura. pero 

agradable. que rejuvenece sin necesidad de cremas ni tés. Esta labor ha tomado caminos 

que nunca pensé recorrer: del trato personal con los alumnos en la asesoría, a la 

colaboración en el departamento de formación integral, luego la coordinación y ahora. Ja 

ayuda en la formación de Jos profesores. ¿Habrá pensado ese subdirector. la 

trascendencia de una llamada telefónica? 

¿Porqué pensar en educación? 

Como todo novato en una profesión. los primeros días, Jos meses de principio de 

curso fueron complicados, llenos de actividades sin objetivo claro. junto a unos 

Profesionales de la educación a los que un año antes, veía con ojos diferentes. con los ojos 

de un alumno. Sin lugar a dudas. recibí esa formación inicial dentro de una institución que 

marcó mi vida y durante una época de formación técnica en Ja otra institución educativa de 

mis suei"ios, Ja Universidad Nacional. Esta formación Ja llevó a cabo un profesor experto, el 

mismo de la llamada, que. con su ejemplo. me mostró muchas de las características de fo 

que puede considerarse un buen profesor caracteristicas de las que hablo en el tercer 

apartado del primer capítulo de este trabajo. Al mismo tiempo que sucedía esto en el 

2 



ámbito profesional, en la Universidad recibía una formación química de primera linea, con 

una ensei"lanza por parte de los profesores que han dejado huella en mi, sin Jugar a dudas. 

En ese tiempo, estaba concluyendo el segundo semestre de la licenciatura. y durante ese 

1992, conocf a muchas personas que han sido determinantes en mi labor profesional 

docente: Andonl Garritz, César Rincón, Luis Valero, Adela Castillejos, Domingo Alarcón, 

Alejandro Baeza, Alejandro Pisanty, Graciela Müller ..• a la vez que consolidaba mis 

relaciones de amistad con campaneros del bachillerato y mis nuevos compai"leros de la 

universidad, muchos de ellos, los observadores más cercanos de mi vida durante estos 

anos. 

Los años han pasado, y tras esa formación inicial. la Universidad no ha dejado de 

plantear para mf, un proyecto personalizado en mi formación, no solamente técnica, sino 

pedagógica y especialmente humana. En ellos, he aprendido, no solamente en forma 

teórica, sino con hechos, Ja nece"sidad de la formación de todos los actores principales de 

ese proceso que llamamos educación. ¿A qué llamamos educación? Llamo educación a 

ese perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Por tanto. 

no sólo es educación fa que se brinda en el colegio, sino toda actividad, formal o informal, 

que lleva al perfeccionamiento del ser humano. La familia, el colegio, el estado, los amigos. 

las asociaciones religiosas, las sociedades de cualquer tipo suelen ser agentes educativos 

a considerar. Los dos primeros apartados del capitulo 1 tratan de la importancia de la 

educación para el peñecclonamiento de la persona, para lograr asf. mejorar al educando y 
al educador como una persona en su integridad, no solamente en la inteligencia, sino 

también en Ja voluntad y en la sensibilidad. en el carácter del educado. 

¿A quién educar? 

Cuando comencé con ese proyecto de atención personalizada con alumnos. 

erróneamente. pensaba que ros únicos sujetos de la educación eran los estudiantes. 

Falsedad sin medida de la realidad. Aunque los alumnos reciben directamente la influencia 

de los agentes educativos, los profesores y los padres de familia representan otros sujetos 

de formación, poco atendidos en ocasiones. pero con similares aspectos en los que se 

puede mejorar. 

¿Porqué dedicar un trabajo a fas profesores y no a los alumnos? Los últimos tres 

anos. he puesto mayor atención. entre otras actividades. a la formación de los educadores 

de la Universidad. Cada profesor que he tenido como alumno en fa Facultad y cada 
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compaf'iero de trabajo dentro de la Preparatoria han sido. en cierta medida, los verdaderos 

escritores de este trabajo. Jos actores que dia a día han puesta todas tas capacidades que 

poseen para brindar una educación. Poner en juego las capacidades propias de manera 

adecuada. requiere de una formación seria y permanente, personal e institucional. y sobre 

todo. dentro de un proyecto reflexionado en el que se formen todos Jos aspectos del ser 

humano. como Jo explico en el apartado cuarta del primer capítulo. 

¿Qué me falta para ser un buen profesor? 

Los profesores que hasta ahora conozco, tienen una gama de virtudes que admiro y 

en ocasiones, hasta envidio. He conocido desde docentes .tradicionalistas. que no sueltan 

el gis ni el borrador ni para ir a su casa a comer; otros, utilizando algún recurso pedagógico 

de punta, y muchos de ellos, ocupando toda una serie de métodos didácticos de punta. 

sean audiovisuales o no. para lograr una mejor educación a sus alumnos. Cada uno de 

ellos, sea de la Facultad de Química o de la Universidad Panamericana, tienen también 

defectos. En el quinto apartado. hablo de dos vertientes de la formación propia de un 

profesor. El quimico, debe saber química. El profesor de quimica, también debe saber la 

química que ensef'ia, sin Jugar a dudas, pero requiere conocer las formas, los mecanismos 

que ayuden a un mejor proceso ensef'ianza-aprendizaje de Ja asignatura que imparten. 

No puedo enumerar. ni siquiera recordar. todas las conversaciones que he tenida 

con alumnos y docentes sobre tal o cual profesor. sobre su forma de ensenar, de evaluar. 

de dar una clase. sobre su forma d~ ser, de tratar a los demás. de mostrar esos rasgos 

humanos que hacen a una persona ejemplar ante otros. El resultado de tantas pláticas y 

entrevistas personales con ellos, jóvenes en un mundo en vfas de globalización y 
educadores con tintes mezclados de novedades y tradiciones. han dado lugar a la forma 

total del primer capitulo. Dentro de la labor profesional, he escuchado con frecuencia, 

durante las juntas de coordinadores a en ros claustros de profesores o cara a cara, en el 

ambiente cerrada de una oficina, esas preguntas incómodas: ¿crees que soy un buen 

profesor?, ¿qué me falta para serlo?. ¿dónde tengo que mejorar para incidir más 

eficientemente en mis alumnos? Es claro que Ja respuesta especifica es irrelevante en este 

trabajo. pues se requiere de una reflexión personal. sincera. sobre la propia actuación 

docente, asf como una reflexión dialógica con la institución y otros profesores sobre fa 

actividad que realizan dentro de la institución. Estas pláticas, algunas eternas, muchas 

llenas de sinceridad. otras vistas como regaf'io, con .José Manuel Nünez, Rafa Moreno, 

Jorge Olano, Mario Castillo, David Méndez Torres, Erika Martín. Michael Ansted, Memo 
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González, Alejandro Sánchez y tantos otros se reflejan en cada subapartado del quinto 

subcapitulo de este trabajo. 

Profesor de Qulmlca, ¿y? 

La convivencia diaria con profesores y alumnos, ya lo dije. rejuvenece, no tengo 

duda de ello. Durante arios. los directivos de la Universidad intentaron obligarme a dar 

clases de alguna asignatura cientifica. pues afirmaban que era parte del tratamiento 

rejuvenecedor. La negativa fue continua. porque me daba cuenta de dos cosas. mi falta de 

formación pedagógica y. sobre todo, que la educación en ciencias, además de representar 

todo aquello que se aplica a la educación, tiene particularidades y representan un reto 

educativo de grandes dimensiones hacia un siglo XXI lleno de especificaciones. Esas 

características de la educación en ciencias y los retos educativos de esta enseñanza. se 

resumen en los dos primeros apartados del capítulo segundo. 

Ahora tengo la oportunidad de dar clases de Química ante alumnos de sexto ano de 

bachillerato de la Universidad. no porque considere que ya tengo esa formación 

pedagógica ni porque sienta que puedo superar esos retos en la educación. sino porque .. a 

nadar. se aprende nadando". y este paso, es el paso siguiente dentro de ese proyecto 

personal que he planteado conjuntamente con los directivos dentro del colegio. La teoría 

educativa es preciosa. pero se debe poner en ·1a realidad. en la práctica docente, y, ahora, 

creo que es el momento de hacerlo. No hay duda de que nuevamente comienza ese 

proceso de considerar interiormente el ser 'novato' en la actividad docente, pero como en 

mi inicio dentro de la educación, tengo un apoyo incondicional y sincero por parte de los 

directivos. profesores y trabajadores de la Universidad. Y aún más. tengo frente a mi. el 

ejemplo sencillo y motivador de mis comparieros de la Universidad y tantos otros de mi 

generación que, queriéndolo o no, han dedicado parte de su vida a la docencia: Raúl, 

Rocío, Paco, Isabel, Ángel, Chela, Vicky, Lety, Resana, Adriana, Dani, Vic, Alexander, Ale. 

MI encuentro con las revistas. 

Durante la formación universitaria. el contacto continuo con la hemeroteca de Ja 

Universidad. provocó un gusto particular por las revistas en ciencias. Sin lugar a dudas, 

puedo afirmar que un porcentaje considerable de lo que aprendí en ra Universidad. 

proviene de lo leido en esas tardes de ocio frente a las revistas, más por obligación que por 

gusto, sobre las diferentes ramas de Ja Química, divisiones imaginarias de la realidad. 
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Recuerdo con aprecio las largas horas en la hemeroteca de la Facultad. los trabajos 

producidos a causa de la lectura de revistas. de hojas y hojas del Chemical Abstracts para 

encontrar un dato, un experimento a realizar. la información requerida para un informe. En 

fin, una variedad de trabajo universitario que es diffcil de olvidar. En estos af'ios. he visto 

muchos profesores de la Facultad. acudiendo a la hemeroteca, buscando artículos que le 

ayuden a preparar sus clases. para considerar nuevos elementos dentro de su clase. o 

simplemente, actualizándose dentro del campo de la qufmica a la que se dedican. 

Mi encuentro con el doctor Garrltz y Educación Qufmlca~ 

En el af'io 1998, navegando por la Internet, me encontré en la página de Ja Facultad 

de Química, un vínculo directo con la revista Educación Qufmica. Tras una mirada a mis 

recuerdos, decidí hacer un "click' en ese vinculo. Un recuerdo más vívido sobre clases de 

Estructura de Ja Materia sobrevino al ver que el director de la revista era el doctor Garritz. 

Tras una lectura rápida del contenido de ella, sabiendo que parte de mi trabajo se dirigía a 

Ja educación, decidí suscribirme a la revista. 

El gusto por la lectura de libros y revistas sobre pedagogía y educación, sea 

técnica, didáctica o humana, entre las que se encuentra Educación Química, ha ido 

aumentando con los af'ios. Encuentro en todos ellos un mecanismo excepcional en Ja 

actualización en todo sentido. En su momento, era la única revista en enseñanza de las 

ciencias que conocía. Las características y retos de todas las publicaciones de este ramo 

se resumen en los dos últimos apartados del segundo capítulo del trabajo. 

A principios del 2002. en un evento estudiantil del Colegio Madrid. me topé 

casualmente con el doctor Garritz. Ese encuentro determinó el camino hacia este trabajo. 

Tras una cita acordada, y estos meses de trabajo continuado, mi inmersión en el mundo de 

las revistas en educación de las ciencias. ha sido vertiginoso y aún incompleto. a mi 

parecer. Otra vez. esa sensación de 'novatez• llega y no queda más que rendir el propio 

juicio ante los expertos en pedagogía y en publicaciones. La asesoría directa del doctor 

Garritz, combinada con las constantes sugerencias de Mario Castillo y Daniel Bueno, Jos 

responsables de las publicaciones en el colegio, me han dado una visión de lo que puedo 

esperar de Educación Química como revista. tal como se muestra en el capitulo 111 de este 

trabajo. 
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La formación de profesores ha sido uno de las actividades más apasionantes que 

me ha tocado vivir dentro del colegio. No hay duda de que siempre habrá forma de mejorar 

en este campo. tanto para el que está educando. como el que es educado. Cuando 

platiqué con el doctor Garritz sobre mi idea del desarrollo de este trabajo. no fue dificil 

convencerlo de llevarlo a cabo. aunque no se vera claro cuál era el camino. Discusiones 

más o menos dirigidas. propuestas diversas que vinieron a la cabeza y a la mesa de 

trabajo. fueron parte de ese camino andado en este ano. Tras un análisis, se encontró que 

una encuesta podría ser un mecanismo adecuado para ese acercamiento inicial con los 

suscriptores de la revista, para conocer más de cerca sus inquietudes y, sobre todo. de 

saber la Incidencia de Educación Química en su labor docente. En el capítulo IV se ponen 

en papel el desarrollo de la propuesta implementada, y los primeros resultados de la 

encuesta y las conclusiones que obtuvimos de este trabajo, tanto en la educación en 

ciencias, como para el desarrollo próximo de la revista. 

Este trabajo me ha conducido al convencimiento total sobre la necesidad de la 

formación en las vertientes mencionadas, como docente. como alumno, como novato en fa 

actividad educativa. 
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CAPÍTULO 1 
LA FORMACIÓN DE LOS 

PROFESORES 
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l. LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 

't. La persona humana, sujeto de la educación 

Cuando hablamos de educación. sin Jugar a dudas. se consideran a los dos actores 

principales de este proceso. que es la persona que educa y el que es educado. Pero este 

proceso educativo se lleva a cabo de dos maneras. una formal. que constituye aquella que 

se realiza de manera sistemática y ordenada, y una informal, en la que los ambientes 

social y familiar responden como medio educador. 

El fin principal de la educación es la formación del hombre como tal. es decir, busca 

la perfección del hombre como persona humana y Jo dirige a su plenitud. Por ello, este 

proceso se debe llevar a cabo de manera permanente, continua. Así. la educación es una 

actividad que solamente se aplica al ser humano, y por tanto. para entenderla. es 

conveniente conocer la propia naturaleza humana. 

Se han hecho múltiples estudios filosóficos. psicológicos y antropológicos sobre Ja 

naturaleza humana. La determinación de esa concepción sobre la persona pueden 

determinar una serie de conceptos entre los que se incluyen la educación y Ja cultura. por 

lo que. intentar reducir al hombre a un ser simplemente material o únicamente espiritual. 

tiene consecuencias sobre las acciones pedagógicas que se toman en el proceso 

educativo. Las diferentes definiciones de 'persona• brindadas por Ja filosofía 

contemporánea son diversas y cada una d~ ellas puede ser cuestionada. sin embargo. la 

que se deriva de la visión tomista satisface la idea personal sobre la naturaleza del 

hombre. García Hoz nos resume esta definición, diciendo que .. persona es una sustancia 

individual incomunicable que posee no sólo determinaciones esenciales. sino también 

características accidentales que pertenecen intrínsecamente a su naturaleza singular" 1
• 

tanto materiales como espirituales. En todo proceso educativo es indispensable considerar 

al educando en esa totalidad y atender simultáneamente ambas dimensiones y considerar 

que esas determinaciones esenciales y los accidentes que Ja acampanan para singularizar 

al ser en cuestión, intervienen directamente en el proceso educativo. 

1 Carda Hoz, V., Pn'11cipios de e1l11cnció11 personali::ada, p. 15 
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De acuerdo a esta concepción del ser humano, habrá que resaltar que la educación 

es una consecuencia de esa determinación esencial que es la dignidad humana. 

característica que le permite ser sujeto de mejora en cualquier momento de la vida. Esa 

dignidad .. se cifra en que es la única entidad en el universo que tiene la capacidad para 

realizar valores"2
• Por ello. el humano es el único ser capaz de hacer historia. pues su 

actuar es libre e inteligente. por lo que deja una huella peculiar en sí mismo y en Jos 

demás, a diferencia de los animales. cuyas conductas están determinadas por sus instintos 

y actúan. por lo general, de la misma forma que los demás de su especie. 

Consecuencia de la propia naturaleza humana, y a fin de cuentas. motivo de Ja 

educación personal dentro de un marco antropológico, se encuentra la determinación de 

los actos del ser humano por el binomio formado por fa libertad y la responsabilidad. En la 

época actual. al igual que la definición de 'persona' que se mencionó, la cuestión de la 

libertad se encuentra Igualmente manipulada y confusa. Para comprender el proceso 

educativo en su dimensión real, hay que entender la libertad como la capacidad que tiene 

el hombre para autoconducirse por si mismo hasta la plenitud y no simplemente la 

capacidad de elegir, a la que desde Aristóteles se le ha llamado libre albedrío. La libertad 

humana está limitada por la propia naturaleza, pero también por un código de valores. sea 

moral. civil o social. De la mano de la libertad. se tiene la responsabilidad de los actos que 

realiza. Esta doble característica de los actos humanos, en la que la libertad se acompaf'ía 

de la responsabilidad hace que cada acción del ser humano. en el que se envuelve la 

inteligencia y la voluntad, tiene una.dirección hacia la perfección o no. Intentar hablar de 

libertad y responsabilidad representaría un tratado más, pues las posibilidades de la 

libertad humana son inmensas y cada hombre tiene la posibilidad de explotarla 

exhaustivamente en camino a sus ideales. 

Por tanto, la primera razón y objeto de Ja educación tiene que ser una labor para 

hacer del educando, sea cual sea sus condiciones. un ser libre y responsable. 

Actualmente, existen una serie de grupos sociales, medios de comunicación, empresas 

que, consciente o inconscientemente, atentan de forma permanente esa libertad humana. 

buscando manipular nuestras acciones. y por tanto, creando necesidades y fomentando 

actitudes ajenas a la dignidad humana que van reduciendo nuestra libertad o cambiando 

:? García Hoz .. V ... Principios de cducacióu personali=ada .. p. 98 
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esos valores civiles o morales que conducen a un uso restringido o equivocado de nuestra 

libertad. 

Pero lo anterior no significa que todo sea así. al contrario. existe también la 

tendencia de defender la libertad como un valor supremo en el ser humano, por Jo que 

tampoco es válido afirmar que la persona se deba aislar. Esto se debe a un valor 

fundamental del humano, que corresponde a su dimensión social, de la que no puede 

escapar pues es parte de su naturaleza ... Las dos direcciones fundamentales a la que está 

abierta la persona humana que se exigen y complementan son Ja dirección hacia sí misma 

y hacia fuera"3
• Ja primera significa que el ser humano tiene la capacidad de conocer sus 

potencialidades y limitaciones. debe explotar aquellas y aceptar y poner los medios para 

superar las segundas; en cuanto a la dirección hacia fuera, la persona debe poner los 

medios a su alcance para que la sociedad sea más justa y respete la dignidad de la 

persona. 

Estas caracterfsticas, -libertad y dimensión social-, pertenecen a todos los seres 

humanos. por lo que no habría razón de educar de manera diferente a cada grupo social. a 

cada nivel cultural. a cada persona en particular. Pues bien. la singularidad en la educación 

se da porque existe Ja singularidad de la persona. que no sólo es una separación numérica, 

sino una verdadera distinción cualitativa esencial en cada humano. En todas las personas, 

se pueden observar diferencias en todos JoS aspectos. desde el plano físico hasta el 

humano que Integra todas las diferencias cronológicas, culturales, familiares, sociales, 

educativas y personales; pero sobre todo. el ejercicio de la libertad en el marco referencial 

anterior. 

Ante esta perspectiva, es comprensible la afirmación de que la educación 

sistemática es una actividad polivalente, "'que debe tener técnica y arte. El porcentaje de 

cada una la pone el propio profesor, puede que de modo inconsciente .... Por ello. requiere 

que cada uno de los profesionales que se dediquen a esta actividad ponga un esfuerzo 

considerable en formar un criterio adecuado. propio, en ambos campos . 

.) Garcfa Hoz, V.~ Trntntlo de educación personnli:nda~ p. 98 
4 t\.lañú Noáin~ J. ~t.~ Profesores del siglo XXI~ p. '16 
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2. La educación 

La educación es fa tarea humana que permite que haya ese peñeccionamiento o 

mejorfa en Ja inteligencia y la voluntad para aprender a ser libre y convivir en sociedad. De 

este modo se configura Ja tarea fundamental de la educación: fomentar en los educandos 

el sentido de la dignidad personal y el valor de la libertad en medio de la sociedad. Esta 

tarea ha sido el motor que ha impulsado el desarrollo de todas las culturas a lo larga de la 

historia. hecho que se constata todos los días en los diferentes ámbitos donde el desarrollo 

humano se manifiesta. La importancia de esta actividad es patente desde esta perspectiva. 

ya que nace de Ja propia naturaleza humana. 

Etimológicamente. educación proviene de 'educare: palabra latina que significa 

conducir; ... será tanto como guiar. llevar al hombre de un estado a otro, de una situación a 

otra"5
• 

El término educación ha sido utilizado en dos sentidos que han orientado dos 

modelos educativos. El primero radica en un modelo que se centra en el docente. 

convirtiendo al educando en el receptor de los contenidos educativos. nulificando su 

iniciativa y todas las facultades creativas, así como un ejercicio más frecuente de Ja 

libertad. El segundo, se centra únicamente en el alumno, dando por supuesto que el 

educando ya trae consigo todos ros conocimientos y que el profesor no tiene nada que 

enser.arle, solo tiene la función de extraer esos conocimientos de manera adecuada y 

sistemática. Las tendencias de la educación actual marcan que la combinación de ambos 

modelos educativos parece funcionar, ya que aprovecha las ventajas que ofrecen ambas 

propuestas educativas y optimizar así el proceso. 

Al hablar de la educación no solamente se debe referir a la formación de la 

inteligencia, sino también, como ya se dijo, a la mejora de la sensibilidad y la voluntad y en 

todos los valores de la persona humana como una unidad, en su totalidad, porque no se 

puede evitar el peñeccionamiento en todos los valores: físico. económico. social. afectivo. 

intelectual, estético. moral. religioso. 

Ya García Hoz define la educación como "perfeccionamiento intencional de las 

potencias especificamente humanas..e mientras que Nerici la define como "el proceso que 

s García Hoz. V .• Principios iic ed11cació11 sistemática, p. 15 
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tiende a capacitar al individuo a actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la 

vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la 

continuidad y el progreso social"7
• 

Los agentes educativos son aquellos que ejercen en mayor o menor grado una 

influencia sobre el educando y que habitualmente se tienen que considerar en el proceso 

llamado educación son la familia, el colegio, el estado. Existen otros agentes menores, 

pero su efecto en el educando puede ser grande, dependiendo de la edad, el carácter, fas 

condiciones sociales. Dentro de esos agentes menores se encuentran las asociaciones 

religiosas, los grupos culturales, los equipos deportivos, las fundaciones sociales. Cada 

uno de los agentes educativos es motivo para un tratado, sobre lo que suponen en el 

proceso educativo, sus características. su influencia, sus métodos. 

La didáctica es el arte de ensenar científicamente, en el que se conjugan esas dos 

aspectos de tecnicidad y arte. No hay que olvidar que la educación es una .. autotarea 

ayudada..a, en la que resulta importante el sujeto que es educado, así como el que colabora 

con la familia y con el sujeto, el profesor en si, dentro de un marco de libertad responsable 

y na necesariamente r~stringida a un colegio. Entender que la didáctica es la parte de la 

educación que se debe aplicar si se busca cierto rigor. es adecuado decir que no es 

suficiente para entender la mayoría de los procesos educativos llamados exitosos, pues 

bien, aunque parten de una didáctica adecuada de la materia, no tendría sentido la 

formación académica y humana del educador. 

Considerar que la educación es la simple transmisión de Jos conocimientos parece 

ser un tópico que quedó atrás. ya que las condiciones educativas marcan que, en gran 

medida. se ha superado esa visión restrictiva de la docencia. Al contrario, la tendencia 

actual. constructivista, sistémica y compleja, así como critica. da una nueva perspectiva a 

la educación para los próximos años. Las retos de la educación para este siglo, parecen ir 

encaminados no solamente a los objetivos tradicionales del medio educativo. En esta 

época se han planteado nuevas metas que se mencionan a continuación: 

• Se camina a una sociedad del conocimiento. Es preciso generar el hábito de la formación 

permanente con motivación intensa. La competencia entre docentes y alumnos es cada 

día más fuerte, y más aún, cada día la sociedad tiene en sus manos mayor información 

o Gcucü1 Hoz .. V ... Principios tic e1lucació11 sistemática, p- 23 
7 Ncrici G ... Hacia 111111 ifid1ictic11 general itindmica,, p. 19 
H Cónz~ilez Simancas .. C ... Educación: liberta1f y compromiso, p. 7 
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de todo tipo -correcta o incorrecta- que marca un rumbo diverso al tradicional, por lo que 

los docentes se deben preparar para afrontar esta sobreinformaclón. 

• Formar profesionales de servicios, profesionales polivalentes que tendrán que cambiar 

varias veces su peñil profesional. Sin embargo, la especialización a la que se tiende en la 

mayor parte de las áreas muestra la contraparte a esta ruta. por lo que el verdadero reto 

educativo consiste en conjuntar adecuadamente esta diversidad en el perfil profesional y 

Ja especialización de conocimientos y actividades. 

• Especialización técnica pero en la que las relaciones humanas tendrán un alto peso. La 

socialización parece ser un mecanismo actual de éxito, no solamente desde el punto de 

vista económico, sino incluso laboral. Por ello. la educación tiene el reto de conseguir 

amalgamar el rigor académico tradicional con un fuerte contenido humano. 

• Es necesario formar un profesional enormemente plural que entienda los grandes 

avances tecnológicos y en comunicaciones, que se adapte a Ja gran movilidad social. En 

especial. la reubicación pronta y la adaptación a diferentes medios sociales y económicos 

parecen ser una ventaja competitiva importante que los agentes educativos tienen que 

formar. Por ello, el profesional de la docencia debe buscar que los instrumentos que 

ocupe en la clase sean tendientes a conseguir una adaptación continua y rápida a 

diferentes circunstancias y eventualidades. 

• La sociedad actual marca un reto que parece inalcanzable. La globalización de todos los 

conocimientos. en todos los niveles sociales y sobre cualquier área del conocimiento 

humano. marca un nuevo rumbo de la educación. El verdadero objetivo de los docentes. 

tiene que ser encontrar Jos mecanismos para que se le den a los alumnos .. los conceptos, 

ideas, métodos. formas de trabajo y actitudes generales que trasciendan a una disciplina 

dada y propicien Ja conexión de diversas ramas de la cultura entre si"9
• pues bien, 

aunque se da un avance en la tecnologfa. hay un avance semejante en las ideologfas y 

los conceptos. No cabe duda que hemos desarrollado enormemente los mecanismos de 

convivencia humana. las formas de organización social son mas plurales y tolerantes. 

• Se precisa educandos con valores permanentes que les permitan vivir su propia 

identidad, que tengan horizontes amplios •. Sin duda. se trata del reto más importante de Ja 

educación. pues todos los damas objetivos educativos se ven subordinados a éste. como 

consecuencia de considerar al ser humano en toda su dimensión. Como tal, se requiere 

que el profesional tenga desarrollada una jerarqufa de valores adecuada, en el que el 

sentido familiar. los valores sociales y las virtudes tengan cabida en un marco real de la 

personalidad propia. Los contenidas actuales dentro del marco educativo tienen 

9 Valdés et al., Trm1sfonuacioues e11 la educació11 a comiet1::.os tlel siglo XXI, p. 103 
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limitaciones en este rumbo. no tanto porque se pretenda un valor negativo o se fomente 

un vicio. sino que la postura neutral puede ir en contra de los objetivos reales de la 

educación: ser mejor persona. 

3. El pro,esor 

El ser humano es el sujeto de estudio de la docencia, por lo que los educadores, sean 

los padres o los profesores. deben tener claro que la educación parte de la naturaleza 

humana del educando. pues "'la clave última y esencial del concepto de educación es la 

libertad y ta decisión personal"1º del educando. por lo que el educador debe respetar la 

personalidad del sujeto. 

La figura del profesor es una de las piezas claves de la educación. tanto que sus 

argumentos llegan a tener mayor peso y autoridad que la de los demás. Por ello, el 

profesor debe ser modelo de virtudes que los alumnos puedan llegar a buscar. El profesor 

no se debe limitar ser un transmisor de información. sino debe ser un impulsor del 

desarrollo Integral. 

López lbor escribe: .. ¿Cuál es el secreto de un buen profesor? No se trata de una 

elevada altura de conocimientos. ni se trata siquiera de un enorme prestigio profesional. Lo 

que el profesor necesita es una decidida voluntad, un propósito de irradiar conocimientos, 

de transmitirlos y de cooperar en Ja formación intelectual y personal de los alumnos. 

Voluntad y pasión de ensetiar" 11
• Por tanto la formación de profesores no se limita a ese 

conjunto de conocimientos que se tienen que transmitir. ni tampoco de una capacidad 

artística del docente por hacer agradable una sesión ante sus alumnos, sino esa voluntad y 

pasión de enseriar. Debido a ello, el éxito de un profesor se refiere más a un 

perfeccionamiento del propio docente y de sus alumnos en el ámbito personal, no sólo el 

estrictamente académico. 

Intentar ser un profesional en la educación requiere poner en juego una serie de 

virtudes humanas que no es sencillo encontrarlas todas en grado suficiente. por lo que la 

educación en esas virtudes por parte del académico es fundamental para un mejor 

10 Garcfa Hoz, V., Pn'ncipios tic educacióu sislcmática. p. 23 
ll t\..lcllado, ~f., La aportación cienlífica de Lópe:: Jbor,. p. 4 
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rendimiento docente. Una de esas virtudes que hay que resaltar como necesaria en un 

profesor. es la humildad. sin Ja cual es imposible formarse. La descripción de esta virtud 

llevaría a todo un tratado. sin embargo, se puede afirmar que esta virtud lleva al profesor. 

antes que nada. a darse cuenta de los puntos fuertes y débiles de su personalidad como 

docente. a documentarse y actualizarse sin considerarlo como pérdida de tiempo. a estar 

abierta a la critica y reconocer sus errores cuando los tiene y poner Jos medios necesarios 

para evitarlos nuevamente. 

Los expertas en educación han puesto algunos rasgos que configuran el buen 

desarrollo profesional del profesor. sin embarga. las discusiones existentes en Ja 

determinación de estas características son extensas, pero en términos generales están de 

acuerdo en que todas se derivan de aquellas dos cualidades que llama López lbor: 

voluntad y amor por ensenar. así como de Ja humildad. Par ella. se pueden mencionar las 

siguientes cualidades. no de manera exhaustiva, sino debido a la importancia en el 

desarrollo profesional de un educador. que constituyen algo asf como un paradigma para el 

profesor: 

• Vibra con la materia que imparte, la hace atractiva y fija con claridad y sencillez los 

conceptos básicos. La intensidad en un profesional puede conducir a un cambio de 

actitud. no solamente en cuanto a la visión del alumno frente a una asignatura 

determinada y las acciones que se lleven a cabo para aprobar una materia en particular. 

sino es capaz de lograr un cambio notable de la estructura global del alumno ante el 

estudio. el colegio o su propia vida. 

• La experiencia de un curso le sirv.e para los siguientes: guarda ejemplos claros y pone 

especial énfasis en los aspectos más importantes o difíciles de asimilar. Esa experiencia 

se incrementa a lo largo de los ar'\os, dependiendo de la capacidad y las condiciones. asi 

como del esfuerzo personal que el docente ponga en atender los problemas de los 

alumnos y las ideas que tienen en su materia. 

• Introduce nuevos aspectos que va aprendiendo como consecuencia de que tiene la 

inquietud permanente de mejorar en el conocimiento de la materia y su didáctica para 

estar al día, evitando repetir monótonamente la misma lección ar'\o tras ano. Las acciones 

rutinarias pueden conducir a un desconocimiento de nuevos métodos educativos e 

incluso, de un abandono en la actualización en los contenidos curriculares de la materia 

que se imparte. 

• Le interesan otras asignaturas y sabe hacer relaciones y aplicaciones muy útiles para el 

alumno. así como logra vincular los intereses de sus alumnos con los de la asignatura. 

Lograr que se utilicen hechos empiricos dentro de una clase, suele ser provechoso 
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educati~ame.nte, pero solamente si se basa en un conocimiento diferenciado, mediador 

de teorías y la acción. 

• Sitúa en primer. plano el problema de los fines y los valores. la toma de decisiones y la 

acción, no bastando la construcción e incremento de la complejidad del conocimiento. 

logrando que el alumno encuentre en Ja clase no solamente el contenido curricular, sino 

el ~ant8~·11d0' implícito, ya sea en el ejemplo continuo del profesor. como en la congruencia 

del rrÍisr:riO con sus Ideales y objetivos personales e institucionales. 

• Su ni'~do de dar clases se adecua a la edad y el nivel de las alumnos que tiene. Para ello 

requiere· que tenga un claro conocimiento de lo que significa la edad y la etapa en la que 

se encuentran sus alumnos. asi como de un bagaje cultural que Je permita entender Ja 

situación en ese momento de los alumnos. 

• Prepara las clases todos los días, aunque sea brevemente, a pesar de tener el curso 

establecida y años de experiencia docente considerable. Distinguir entre experiencia 

educativa y profundización en los contenidos con la debida adaptación de ellos a la clase 

específica, implica un esfuerzo por parte del docente para preparar no solamente el 

contenido curricular, sino incluso el material auxiliar. 

• Se acuerda dónde va en la materia a desarrollar y tiene a punto el material auxiliar. 

consecuencia de la preparación de clase. Como consecuencia directa de la preparación 

de Ja clase, la enseñanza implícita en términos de virtudes juega un papel importante 

durante el proceso educativo y marca diferentes acciones a tomar durante Ja clase. La 

puntualidad. la cordialidad, la paciencia. se manifiestan día a día. 

• Tiene orden en la exposición. de tal modo que la mayoria puede tomar apuntes y 
comprender el contenido de la clase. Ese orden expositivo no es natural, salvo en raras 

ocasiones. por lo que el profesional docente tiene que poner un esfuerzo en programar 

las sesiones y ordenar mentalmente las actividades a realizar durante las clases. 

• Sabe hacer preguntas sugerentes y ayuda al alumno a adquirir rigor intelectual, 

fomentando el espíritu critico en sus alumnos y procurando que sus alumnos aprendan a 

pensar. 

• Enseña el método de trabajo más idóneo para aprender su asignatura. El profesor no se 

organiza atendiendo solamente a la lógica disciplinar ni a su criterio simplemente, sino 

toma en cuenta Jos objetivos de la clase. los problemas de los alumnos y las condiciones 

de las sesiones para determinar ese método de trabajo que integre todos Jos aspectos de 

la educación. 

• Sus exámenes están bien pensados y no resultan desagradablemente sorprendentes. La 

evaluación es un tópico en el que los debates sobre la diversidad de instrumentos y la 

elaboración de éstos suelen ser acalorados y sin rumbo determinado. La reflexión sobre 
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los mecanismos adecuados en esta evaluación pueden ser fundamentales en el posterior 

aprovechamiento eficiente de la clase por parte de los alumnos. 

•Atiende las peticiones razonables que le hacen los alumnos y no humilla a quien 

pregunta. lo que manifiesta que tiene paciencia para ir al ritmo de asimilación de sus 

alumnos y comprender las limitaciones del grupo y de cada uno de los integrantes de 

este. 

• Es generoso a la hora de formar a otros, sabiendo dedicarles tiempo y esfuerzo.12
• 

13 

Simplemente enumerar estas características puede resultar riesgoso, incluso. 

porque el docente puede fijar la atención, no tanto en sus virtudes, sino en Jos defectos o la 

distancia que le queda por recorrer para lograr estos rasgos, por lo que la reflexión 

permanente y profunda sobre las posibilidades de lograrlas de acuerdo a las condiciones 

propias debe antecederse a la simple comparación. 

La meta tradicional de cualquier profesional es el triunfo en el terreno en el que se 

desarrolla. El éxito escolar para los educadores debe ir más allá de evitar el simple fracaso 

académico, ya que la educación incluye una serie de factores y hechos diferentes a la 

transmisión de conocimientos como tal. El frecuente fracaso escolar, es consecuencia de 

falta de dotes y voluntad por parte de Jos alumnos, as( como de su formación personal 

dentro del ámbito familiar. Pero también se debe a que el profesor no logra comunicar, 

esos conocimientos, actitudes y habilidades que desea. mas que por falta de intención, por 

no tener los elementos para hacerlo adecuadamente. El trabajo académico "'no es el único 

ni el más importante factor a desarrollar. aunque también hay que reconocerlo, es un 

medio para alcanzar muchas virtudes humanas .. 14
• La educación en el trabajo y en Ja 

calidad del trabajo tiene que ser el factor que determine permanentemente la actividad del 

docente. 

Debido a que la sociedad es bombardeada de información, los medios de 

comunicación tradicionales y revolucionarios facilitan datos que relegan una capacidad 

decisiva en Ja educación, en especial, en la enset1anza de las ciencias: Ja capacidad de 

pensar y reflexionar sobre los conocimientos y habilidades expuestas en una clase sin 

perder de vista la necesidad y la utilidad de todos esos datos que se han acumulado por 

arios. 

12 l\..tañú No.iin .. J. M.,, Profesores 1iel siglo XXI.,, p. 77·79 
l:t Apple !vi. W. Ideología u currículo. p. 5 
1-1 !\.!dñú No..iin .. J. M ... Profesores 1iel siglo XXI ... p. 34 
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4. ¿Formar pro'9sores? 

Debido a las condiciones actuales de expectativas de vida y las circunstancias 

políticas. sociales. económicas y culturales de los paises de habla hispana. la formación de 

los profesores incide en un porcentaje de la población considerable y durante muchos 

años. Por ello, el papel de los profesores en la época actual tiene una relevancia Inusitada 

ante las diversas situaciones que se le presentan a sus alumnos en este mundo en vias de 

la globalización, rodeados de un bombardeo implo de información -cierta en algunos 

cases, deformada en bastantes de ellos y falsa en gran medida-. 

La formación de un profesor es una actividad compleja, con terrenos generales para 

todos los docentes, pero con una cierta vertiente personal. única, llena de aristas que hay 

que revisar. Por ello, la validez de los conocimientos que cualquier profesor intente 

transmitir a sus alumnos es determinante para que el proceso de aprendizaje sea 

adecuado, real. 

Para un docente. esta formación no acaba nunca: en cada curso escolar, en cada 

período de evaluación, en cada plan semanal. debe plantearse. en forma individual y 

colectiva. si Ja actividad que realiza está siendo profesional, asi como reflexionar sobre los 

mecanismos para determinar los planos y áreas en los que deba de poner el tiempo y 
empeno para lograr esa formación permanente. Con ello. queda claro que es necesario el 

esfuerzo personal por mejorar día a día nuestro desarrollo docente, pues es más cómoda 

la tarea rutinaria que el esfuerzo por adquirir nuevas técnicas educativas, pautas 

pedagógicas. etc. A la par de .José Manuel Manú. podría afirmarse que .. un profesor que no 

estudia. si mantiene esa actitud, se descapitaliza intelectualmente a la vuelta de pocas 

af'\os"15
• 

Es claro que la formación de los profesores por parte del colegio debe ser 

permanente y de acuerdo a las condiciones propias del pais, lugar, nivel educativo. nivel 

socioeconómico, hasta el sexo de los alumnos y el profesor, y tantos otros factores que 

pueden influir en el desarrollo particular de un proceso educativo. De la misma manera, la 

is l\1at\ú Noáin, J. M., Profesores del siglo XXI., p. 91 
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formación de un profesor recién egresado de la universidad o con poca experiencia 

docente. debe ser diferente a aquella que se Je brinde al profesional con un mayor número 

de cursos en esta actividad. 

Los profesores nuevos se encuentran con una multiplicidad de interrogantes acerca 

de la actividad a la que se dedican. Para empezar, no conocen el oficio. Habitualmente. un 

profesor de experiencia guia al nuevo educador en sus primeros pasos; este tutor, debe 

orientar al novato ante las situaciones que no sabe resolver y a las que muchas veces tiene 

que dar respuesta inmediata. La actitud del profesor ante la novedad tiene que manifestar 

sencillez y sinceridad con los colegas y superiores. pues requiere acercarse a ellos para 

consultar dudas. preguntar por aspectos finos de la clase, incluso, en los aspectos más 

alejados de la clase en sr. Se ha demostrado la "importancia del primer año de ejercicio de 

Ja profesión en fa definición de las concepciones y prácticas sobre la enseñanza: éstas 

dependen mucho del tipo de escuela en la que se empieza a ejercer, de las prácticas 

observadas en los compañeros más expertos, de sus ideas expresadas en las discusiones 

de los claustros y en las horas de comida y asueto"18
• 

Pero también los profesores con experiencia, en la que sólo esta cualidad es 

insuficiente para asegurar la calidad educativa, tienen la necesidad de fomentar su propia 

formación. La reflexión personal que permita extraer ideas válidas de sus clases y la 

continua formación propia de cada institución. incluidas por supuesto sus lecturas, permiten 

que los años de experiencia docente se asienten verdaderamente en el educador, mientras 

que. a través del ejemplo, logra transmitir esa experiencia a los profesores más jóvenes. 

¿Es fácil formar profesores? No es así. Existen muchos obstáculos para la 

formación de docentes, aunque de acuerdo a las posibles áreas a formarse, se pueden 

mencionar cuatro tendencias. según Parián, Rivero y Martín del Pozo, que obstaculizan el 

proceso por parte del profesor, y que se presentan en mayor o menor grado en cada uno 

de ellos. 

• Tendencia a la fragmentación y disociación entre la teoría y la acción. y entre lo explícito 

y lo tácito. en el que la actuación por rutina, por costumbre. sin fundamento y sin 

reflexión logra esta ruptura. Además no se logra una unión entre la ensenanza teórica y 

1'" Copello et al .. Fumfamentos de"" modelo deformación pcn11a11ctttc del profesorado de cie11dns centrado en 
ltr r1.'flcxió11 ,fi11lógica sobre las co11cepcio11es y las prácticas, p. 270 
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la práctica. ya sea porque se tomen principios y creencias debido a las evidencias 

emplricas. o bien. por un academicismo racionalista. 

• Tendencia a la simplificación y al reduccionismo. causada por la fragmentación del 

conocimiento que impide reconocer las variables más profundas del proceso educativo 

que provoca que el docente simplifique los problemas. la toma de decisiones y la 

intervención profesional. 

• Tendencia a la conservación adaptativa y rechazo a la evolución constructiva. que 

vuelve a tomar como medio de acción la rutina de acción, muchas veces debido a fa 

simplificación y reduccionismo mencionado. La tendencia a conservar acciones 

improductivas y poco coherentes con una filosofla educativa adecuada a las condiciones 

actuales, se debe a la Inseguridad de los profesores sobre su capacidad de progreso 

pedagógico y. muchas veces. a los directivos de las instituciones educativas que frenan 

las nuevas posibilidades ped~gógicas por considerar1os atentados a los estatutos del 

colegio, o por simplemente desconocer las dimensiones y alcances de estas 

posibilidades. Esta actitud suele ser .. incompatible con los procesos de cuestionamiento. 

toma de conciencia y construcción de un conocimiento y una acción progresivamente 

más complejos que respondan a la naturaleza problemática, incierta y también compleja 

de los procesos educativos"17
• 

• Tendencia a la uniformidad y rechazo a la diversidad que integra las tres tendencias 

anteriores. Pensar que todos los alumnos y los grupos son semejantes, de manera que 

se pueden aplicar los mismos métodos, puede resultar una causa frecuente del fracaso 

escolar. 

5. Las dos vertientes de la 'ormaclón: La 'º"nación cultural· 
pro,esional y la 'ormación pedagógica-humana 

La formación de los profesores tiene dos vertientes: "una cultural-profesional, y otra 

pedagógica-humana" 18 que se yuxtaponen en el interior del profesor, aunque hayan sido 

generadas en momentos y contextos diferentes y que, por costumbre, se mantienen 

separadas en la memoria. pero que se manifiestan en los diferentes situaciones dentro del 

colegio y la clase para formar así, todo el conjunto de elementos que componen la 

1:- Porlán et al. Co11ocimic11to profcsio11al y epistemologi111fe los profesores/: teon#n. métodos e instrumc1ttos,,, p. 
160 
1a Mañú Noáin. J. M .• Profesores ild si'glo XXI .• p. 38 
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educación que brinda el profesor. Aunque a estas dos áreas de la capacitación de 

cualquier profesional las podemos distinguir racionalmente. no es fácil hacerlo en el 

verdadero actuar del profesor. aún más cuando el profesor tiene suficientes anos de 

experiencia de tal manera que ha amalgamado en una unidad, los dos aspectos de la 

formación que se han mencionado. 

a. La formación técnica 

La primera incluye el saber académica y las teorfas implícitas que se generan en el 

académico. Estos conocimientos académicos tienen un ·carácter personal sin lugar a 

dudas. pues se realizan. principalmente. por los conceptos adquiridos en el área que cada 

uno ha escogido para su desarrollo profesional, desde la carrera profesional, hasta el Jugar 

de trabajo en el que ejerce esa profesión. La formación inicial en ese terrena la brinda la 

carrera profesional y continúa con los anos de experiencia que se tenga, pero la formación 

permanente en esta área se lleva a cabo incluyendo una cantidad considerable de 

herramientas, algunas tradicionales, otras más modernas e innovadoras. La lectura de 

artfculos de temas de revisión es una de las estrategias más socorridas para lograr esta 

formación permanente. 

No sobra decir que un punto importante dentro del proceso educativo por parte del 

profesor es conocer la materia que va a ensenar. aunque hay un consenso absoluta entre 

el profesorado en este punto, no sa"1amente por el desarrollo profesional del profesorado, 

sino también porque los alumnas son muy sensibles a ese dominio de la materia par parte 

del profesorado. Dicha formación implica mantenerse al dia en los contenidas 

disciplinarios, lo cual puede lograrse mediante la lectura de articulas que revisen la 

disciplina en cuestión y su relación con otras materias. 

Esta formación técnica na acaba después de terminar con los estudios 

determinados por la carrera universitaria o los estudios de postgrado que se hagan. sino 

que no acaban en toda Ja vida, en especial. cuando se es un docente. Después de esa 

formación inicial. la actualización de conocimientos en el área profesional debe ser 

constante y adecuada a las condiciones docentes que se tienen. Muchas veces se deja de 

lado la formación de profesores en Jos contenidos cientificos, suponiendo que la 

preparación proporcionada por la formación inicial es suficiente para su desarrollo docente. 
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Se ha determinado que .. ,a segunda dificultad mayor procede de aquello que constituye el 

pensamiento docente de sentido común"19
• es decir. aquellas concepciones, actitudes y 

comportamientos erróneos que el profesor tiene desde su etapa como alumno. La 

formación técnica permanente y ordenada debe servir para solucionar este obstáculo. 

Conseguir cursos de actualización curricular para un docente no es algo sencillo. y se 

podrfa decir que son muy difíciles de abordar. pero no solamente porque esa dificultad sea 

extrínseca al docente -no haya cursos. sea distantes. no haya presupuesto económico. el 

colegio no apoya con el tiempo para ellos- sino porque la introducción de esa actualización 

técnica tiene que Ir de la mano de los objetivos del profesor en su clase. pues querer 

introducir nuevas propuestas incompatibles con la filosofia educativa propia. puede ser 

perjudicial. por muy modernas que sean estas propuestas. 

Por ello. los directivos de la Institución deben de poner Jos medios para fomentar 

esta actualización continua, tanto aprovechando los períodos largos de vacaciones de ros 

alumnos, así como a través del curso escolar. Pero estos cursos deben estar 

contemplados dentro de un programa de formación con objetivos a corto, mediano y largo 

plazo para cada profesor que cubra sus necesidades reales y las condiciones de Jos 

alumnos. 

Pero no se refiere solamente a la formación en el área especifica en la que se 

desarrolla el docente, sino también a esa formación cultural que provoca un acercamiento 

no estrictamente académico con el alumno. Así es. este saber académico no se limita a los 

saberes disciplinares que sirven de referencia a los contenidos escolares, sino a todos 

aquellos que forman el bagaje cultural del profesor. así como todas fas teorías que se ha 

ido formando con el tiempo sobre la realidad que vive y el mundo que lo rodea. 

Aprovechar los ratos libres para fomentar esa formación cultural puede ser la 

diferencia en la visión del alumno con respecto al profesor. 

b. La formación pedagógica 

La segunda. la formación pedagógica y humana. se refieren más a aquellas ideas 

conscientes que los profesores tienen sobre el proceso de ensenanza-aprendizaje. así 

l<J Gil Pérez O, ¿Qué Iremos de saber y saberltaccr los profesores de ciettcias?, p. 73 
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como de su actuación propia como ser humano. Esta formación se adquiere vfa la 

experiencia. los valores familiares y escolares adquiridos y en el ejercicio de la docencia. 

formando criterios sobre los diferentes modos de actuar. Por tanto. es otro campo de 

perpetua mejoría. pero requiere que una parte sea desarrollada de manera colectiva y otra 

personal. Esta tarea es .. fundamental en los cinco primeros anos. Posteriormente no debe 

abandonarse .. 20
• La calidad de fa educación que imparte un profesor es consecuencia 

directa de la formación del mismo. no solamente en didáctica sino preferentemente en 

valores. 

"Sólo un porcentaje pequeno de profesores dan una clase magistralmente sin que 

sus alumnos se aburran"21
• Por ello. Ja actualización tecnológica de cada profesor debe 

depender de las cualidades y capacidades del mismo. para que aproveche éstas para 

adaptarlas Jo más eficientemente posible a las circunstancias de sus alumnos. 

Estos mecanismos para lograr un verdadero adelanto en torno a la educación en las 

ciencias. y en especial de la química. tienen tantos caminos como académicos en el área 

correspondiente hay. Sin embargo. las tendencias actuales en educación en ciencias 

marcan que la diversidad en Jos métodos de ensenanza adecuados a un grupo de 

personas es mucho más plural que la relativa unicidad del proceso de aprendizaje. "La 

diversidad y el contraste de enfoques profesionales bas.ados en Ja investigación crítica y 
rigurosa. plantea Ja emergencia de un nuevo conocimiento profesional que necesita 

teorías-prácticas que expliquen y den soportes a Jos planes de acción"22
• Del otro fado, el 

uso indiscriminado e inconsciente de todos esos recursos puede resultar contraproducente 

al desarrollo de Ja clase. por lo que, nuevamente. la reflexión personal sobre cuáles son los 

medios adecuados para Ja clase particular es necesaria para encontrar el equilibrio entre la 

innovación tecnológica educativa y la rutina de acción. que .. son inevitables en toda 

actividad humana que tiende a la reiteración. ya que simplifican la toma de decisiones y 

favorecen que desaparezca Ja ansiedad de fo desconocido a lo no controlado .. 23
• Ello no 

quiere decir que esos aspectos rutinarios sean negativos. al contrario, si se organizan en el 

ámbito de Jo concreto y vinculadas a contextos muy específicos. manifiestan la conducta 

w ~fai\ú No.Un .. J. M ... Profesores del siglo XXI ... p. 38 
::1 ~fañ.ú Noáin .. J. M ... Profesores del siglo XXI., p. 126 
:::: Porlán et al, Couocimieuto;roftsio11al y epistemología ,fe los profesores 1: teon·a, mélotios e instn1mentos, p. 
160 
::.3 Porlán et al, Cot1ocimie11to profesional y t.~istemologia de los profesores I: tcon·a .. métodos e it1strume11tos .. p. 
159 
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profesional de modo que sean integradas a un conjunto de herramientas que conforman 

todo su saber pedag6gico. 

Adquirir metodologías de enserianza puede ayudar. no solamente a adquirir ideas 

sobre el desarrollo de una clase. sino a mostrar herramientas que se pueden adaptar de 

acuerdo a las condiciones que se vayan presentando en el curso escolar. Esta adquisición 

de métodos de ensenanza no es sencilla. al contrario. requiere de una capacitación 

pedagógica constante. que incluye cursos sobre métodos de estudio y una continua lectura 

de artfculos y libros que hablen sobre avances en este rubro en especial. No obstante, no 

se puede pensar en tomar propuestas didácticas como un producto cerrado. sin cambios, 

al contrario, se deben "favorecer un trabajo de cambio didáctico que conduzca a los 

profesores, a partir de sus propias concepciones. a ampliar sus recursos y modificar sus 

perspectivas"24• 

La inclusión de nuevas propuestas para la enser"ianza de las ciencias no es sencilla. 

al contrario. se ha dificultado tanto por no tener los medios de acercamiento a los 

profesores. como por la resistencia de los alumnos para aceptar las estrategias didácticas. 

aunado al carácter tradicionalista de los cientificos que. por orgullo. no permiten la entrada 

de nuevas rutas de aproximación de la ciencia a sus alumnos. La intención de buscar estas 

propuestas no es más que la de ser simplemente un vehículo más propicio de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se desean en un científico. Conseguir un 

cambio pedagógico en un docente es mucho más dificil que introducir nuevos 

conocimientos científicos a un programa de estudio. Es decir, es más difícil un cambio 

educativo que cientifico o tecnológico. Copello reafirma esta intuición pues dice que "'un 

profesor puede haber vivido como estudiante y como enseñante un mlnimo de cuatro 

cambios curriculares importantes y. sin embargo. sus concepciones y sus prácticas 

educativas pueden haber cambiado muy poco e. incluso, haber retrocedido hacia puntos 

de vista más tradicionales"25• Ante esta perspectiva. la formación pedagógica continua, 

incluso para los que tienen algunos años de experiencia en colegios, se vuelve 

fundamental si se desea un cambio de ralz. 

Una actividad útil es asistir a clases de un campanero. de ser posible del mismo 

ciclo. de la misma materia. es decir. lo más próximo posible a las circunstancias a la que se 

:4 Gil Pérez D. ¿Qué ltemos de saber y saber ltacer los profesores de ciencias?. p. 74 
:s Copello et al .. Ftt11damet1tos de'"' mo,/elo ,fefon,,acióu pcn11a11e11te del profesorado de dcncias centrado en 
In rt'f/C."'t:ióu clialógica sobre las com:cpcioues y las prticticas. p. 270 
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va a encontrar. Sin embargo, se debe realizar un posterior análisis personal de qué y cómo 

se puede adaptar lo visto en la sesión observada de acuerdo a las condiciones propias. 

Pero esta visión de un profesor es solamente un encuentro inicial con Ja pedagogía actual, 

pues debe ir acompañada de una entrevista entre el profesor observado y el novato, "para 

iniciar la reflexión dialógica para promover la explicitación de sus dificultades. las cosas 

que funcionen. de las incoherencias, de las explicaciones"26
• 

Frente al anquilosamiento en que podía caer el maestro tradicional. el profesor 

actual tiene más facilidades para mantener viva la actitud permanente de aprendizaje. Los 

cursos de actualización pedagógica comienzan a abundar en los medios urbanos, pero no 

son frecuentes en el rural. Elegir adecuadamente aquellos que sean provechosos para el 

desarrollo personal. es una tarea propia, que se puede apoyar en los expertos en 

pedagogía y en los jefes de área. La primera reflexión tiene que ser la ubicación del propio 

desarrollo profesional y docente dentro del marco referencial que corresponde el área de 

trabajo. el departamento al que se pertenece. Esa especulación tiene que ir acompat"'lada 

de una autocritica realista, que le permita determinar las acciones que requiere poner en 

práctica para mejorar su actividad docente. 

La asistencia a los congresos es una oportunidad para aprender de lo dicho por los 

ponentes y enriquecerse con la experiencia de todos los asistentes a ellos. Por ello, las 

Instituciones deben de fomentar la asistencia a aquellas que tengan relación directa con el 

quehacer docente y la labor del educador. es reflexionar todo la que explícita e 

implfcitamente se muestra en esos eventos. sean locales. regionales o internacionales. 

Las juntas o sesiones entre profesores. ya sean las programadas can periodicidad 

fija, o las determinadas par las necesidades y circunstancias de cada grupo. área de 

trabajo o institución. si son bien dirigidas. son un medio formativo de grandes alcances. 

además de '"repercutir positivamente en la atención a los alumnas. pues permite ver otros 

recursos pedagógicos. conocer más y mejor a los alumnos. a la vez que nos obliga a cierta 

flexibilidad en nuestras juicios sobre una persona o un curso"27
• El enfoque que se le dé a 

esas juntas tiene que estar determinado por el objetivo de las mismas. la temática 

propuesta y estudiada y el momento preciso del curso escolar. pero en todas los casos. 

debe haber cinco aspectos de la formación frente a los alumnos .. que no pueden faltar: 

:?to Copcllo et al. Fumlamentos de 1111 modelo iiefonttación permanente del profesor11do 1ic ciencias centrado e11 
/11 reflexión dialógica sobre las co11cepcio11es y /ns prácticas, p. 272 
:7 !\.1anú Noáin. J. ~l .• Profesores dt!I siglo XXI .• p. 39 
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conocimientos, interés, trabajo, integración social y presentación de trabajos y 

exámenes"28
• Ahora bien, existen propuestas ya puestas en marcha de formar un centro de 

formación de profesores dentro del mismo colegio, de tal manera que se desarrolle la 

investigación docente dentro del propio contexto escolar, pero requiere de un apoyo 

institucional y una visión global mucho más amplia de fo que habitualmente poseen los 

directivos de los colegios. Con estos centros de trabajo se .. posibilita Ja formación 

simultánea desde Ja doble perspectiva: institucional y especifica el área"29, es decir, que la 

actualización se da en las materias correspondientes a la parte técnica. pero dentro del 

marco de referencia del colegio en el que se imparte esa materia. 

Las posibilidades audiovisuales de nuestro tiempo dan una gama de recursos al 

profesor que, con cierto tiempo dedicado a la preparación de ese material. permite un 

desempeño más versátil de la. clase. La televisión, el video, la red de información 

internacional (Internet), los acetatos, ras grabaciones digitales, el cañón, las presentaciones 

en computadora y todos los recursos posibles que permitan enriquecer el trabajo cotidiano 

del profesor, son bienvenidos en el ámbito de la actualización pedagógica. Los avances 

propios en estos campos tecnológicos son una necesidad actual en la formación 

pedagógica de un profesor, que requiere de una serie de cursos en un plan realista de 

formación. 

El avance pedagógico no sólo se ha limitado a un desarrollo en el actuar de un 

profesor dentro de una clase, sino también un adelanto en las diferentes propuestas de 

evaluación que se tienen que tomar en cuenta para un mejor desarrollo pedagógico, pues 

.. no todos los métodos son igual de eficaces, ni todos los criterios de corrección igualmente 

justos"30
• Pero aún habiendo encontrado un_ mecanismo de evaluación que nos satisfaga. 

se debe de actualizar en este ámbito para lograr un equilibrio adecuado entre exigencia 

académica y resultados obtenidos por los alumnos de acuerdo a las condiciones de cada 

grupo de alumnos. Intentar ajustar las diferentes propuestas de evaluación puede llevar 

años de docencia, formando un criterio especifico sobre nuestra capacidad de reconocer el 

verdadero aprendizaje de los alumnos. por lo que hablar de algún sistema de evaluación 

en especial, puede conducir a un fracaso rotundo o un éxito inmediato. si las condiciones 

se prestan para cada objetivo determinado. 

:s tvfañú No.iin. J. 1\.1 .• Profesores del siglo XXI .• p. 54 
~ Cope U o et al. Fu11dame11tos tie 1111 modelo de formació11 permanente del profesorado d~ ciencias cerrtrndo en 
111 rcfle.Tión ,fi11lógit:a sobre las coucepciones y las prácticas. p. 271 
)O l\.fañli Noáin. J. M .• Profesores tlel siglo XXI .• p. 87 
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Las _diferentes propuestas modernas que se tienen para la elaboración de los 

contenidos curriculares. asi como la programación de éstas a la largo del curso escolar. asf 

como la inclusión de todas las herramientas pedagógicas deseadas. requieren. también. un 

esfuerzo de parte del colegio. el área de trabaja y el profesor para determinar los 

mecanismos adecuados a las condiciones particulares a la que se enfrentarán. Sin 

embargo, habitualmente estos recursos pedagógicos. no mantienen un orden interno 

adecuado. pues pertenecen al ámbito del conocimiento cotidiano siendo. incluso en 

ocasiones, contradictorios debido a la falta de metodologfa. la adaptación apresurada e 

impregnada de valoraciones con connotaciones morales e ideológicas. basado en 

argumentos relativamente inconsistentes con la tradición .. Aún asi, a lo largo del curso 

escolar. ya comenzado, se deberá tener la capacidad de cambiar esa programación de 

acuerdo a las circunstancias. 

Un ámbito en el que los profesores tienen que mejorar indudablemente es el 

conocimiento y la comprensión de las condiciones específicas de los alumnos a los que 

imparte clase. Desde esta perspectiva. vale la pena recordar Ja frase de Ausubel ... si tuviera 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio. enunciarfa éste: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumna ya sabe. Averigüese esto y 

ensériese cansecuentemente"31
• A partir del enfoque constructivista sobre el aprendizaje. 

resulta de crucial importancia conocer las concepciones alternativas que trae el alumno a la 

clase -consultadas. por supuesto, de las revistas sobre investigación educativa

igualmente. el conocimiento de la ai;iolescencia para un profesor del nivel preuniversitario 

y. de la juventud por el universitario puede determinar un mejor aprovechamiento general y 

la incidencia en cada uno de sus alumnos. Por otro lado. entender las condiciones 

familiares, sociales y culturales del grupo en general y de cada alumno en particular puede 

dar luces claras sobre el rumbo de una clase. Este estudia de cada una de las condiciones 

especiales tiene que realizarse lo más profunda y rápidamente posible. De fa misma 

manera. entender los problemas de los estudiantes. no implica resolverlos necesariamente, 

sino conocer Jos mecanismos existentes en la institución para encaminar al alumno a la 

solución de la ::.ituación problemática en la que se encuentra, es decir. tener el criterio 

suficiente para saber el remedio a aplicar. El colegio como tal y el profesor en su dimensión 

personal, debe formarse en esa área psicológica y pedagógica que permita tener las 

l1 Ausu~I et al. Psicologfa educ11tiva. Ut1 put1to de vista cog11oscitivo, p. 1 
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Instrumentos suficientes para diagnosticar las situaciones particulares y orientarlas con 

rumbo favorable. 

Hay que tomar en cuenta que todos estos recursos pedagógicos y metodológicos 

tienen que ir sustentados por una calidad académica adecuada. y sobre todo. de esa 

pasión por enseñar. Sin ellos. Ja docencia puede parecer más un espectáculo diverso. con 

múltiples acciones. pero sin efecto real sobre el alumno. También se debe de considerar 

que este proceso de adaptación evolutiva no se da en forma repentina; tiene que darse con 

el tiempo suficiente para lograr formar rafees firmes en el educador. y se adapten 

adecuadamente a los alumnos que se traten, asf como vencer las tendencias que 

obstaculizan la educación, que mencionamos en el apartado anterior. 

c. La formación humana 

Pero no basta la formación técnica y pedagógica para un profesor. La importancia 

de la formación humana es determinante. muchas veces. para lograr identificarse de un 

modo u otro con sus alumnos. En la formación humana se deben cuidar ... sobre todo las 

cualidades morales y psicológicas, principalmente comprensión. paciencia, justicia y 

objetividad, competencia. firmeza y serenidad. sin olvidar la alegrfa. la amistad. la 

fortaleza"32
• 

Es cierto que los contenidos curriculares e incluso las habilidades que ensena el 

docente tienen una importancia sin igual. Pero también se educa en el terreno humano 

mediante el ejemplo. Es habitual encontrar actitudes y reacciones de Jos alumnos fuera del 

ámbito escolar derivadas de una copia o simulación de un profesor. Por ello, cuidar estas 

actitudes frente a ellos representa una parte de esa educación. Con este presupuesto, no 

es dificil pensar en que la formación permanente en el ámbito de lo humano es necesaria, 

así como la reflexión sobre su actuación global frente a los alumnos. 

Un factor que puede influir positivamente. es la adecuada identificación del profesor 

en el claustro del colegio y con la ideología o filosofía institucional. una real apertura de su 

personalidad ante los iguales dentro de la institución, que. ..cuando uno se siente 

identificado con el centro y trabaja codo con codo con otros campaneros, el cansancio es 

-'~ Henz, H., Tratado dr: pe,f,igográ sistemática, p. 252 
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muchísimo menor y el rendimiento más alto .. 33• Por ello, una debida formación humana que 

le permita desarrollar esa capacidad de relacionarse con Jos demás colegas. es una 

herramienta que debe cuidar cada uno de los profesares que integran el cuerpo docente. 

Pero aún más importante es la formación ética como parte fundamental en esa 

capacitación humana, que, aunada a la ideología de la institución dan por sentado criterios 

propios del profesor que permiten una enserianza aún en Jos aspectos de ejemplaridad que 

es necesario en Jos tiempos que se viven. La tendencia actual de la ensenanza inhumana y 
materialista se limita a la transmisión de Jos términos y conocimientos científicos que en 

nada se relaciona con la verdadera preocupación por el desarrollo de los alumnos como 

personas; en esta educación, el éxito escolar corresponde a un valor numérico que se 

consigue a cualquier precio, sin tomar en cuenta todos Jos aspectos que conlleva una 

evaluación realista de un alumno dentro del desarrollo de las sesiones. En especial, la 

ciencia da fa oportunidad de fortalecer esas obligaciones éticas, ya que Ja trascendencia de 

su ensenanza permite mostrar no solamente hechos científicos, sino ejemplos elocuentes 

de virtudes humanas. 

No hay que descartar, por una tendencia minimalista, que el afán personal y 
colectivo por mejorar se transmite a sus alumnos en cierta medida. Por ello, se requiere 

fomentar aún más la educación en los valores y las virtudes. Ese contagio incluye Ja ilusión 

profesional de lo que se ensena, así como la visión global de la vida que cada educador 

tiene. 

Los valores que se adquieren a fo largo de la vida y se toman como propios influyen 

decididamente en la actuación concreta. la magnitud de los ideales determina la fuerza y el 

empei"io que una persona está dispuesta a involucrar en su consecución. La educación en 

esos valores y su adquisición como consecuencia de la reflexión, apropiación y 

jerarquización de los mismos parece ser un reto no solamente en el ámbito de la 

educación, sino de toda la sociedad. 

El primer paso para lograr esa jerarquía de valores dentro de los alumnos es el 

autoconocimiento de los valores que se poseen. Los profesores, dentro de la materia que 

imparten, deben intentar que los alumnos hagan conciencia sobre los motivos que tienen 

para estudiar, para aprender. para relacionarse con la realidad. 

l.1 ~fañU Nooiin. J. M .• Profesores ,feJ siglo XXI., p. 93 
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11. LAS REVISTAS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

1. La educación en ciencias 

La sociedad en la que vivimos es cambiante y nunca como antes estos cambios han 

sido tan profundos y rápidas: cambia la información. Ja técnica. los mecanismos del ocio. 

los medios de comunicación. etc. En estas circunstancias particulares del mundo 

académico en el que nos desarrollamos. encontramos un retraso notable en la enser'\anza 

de las ciencias, aunque un progreso relativo mayor que en otras áreas del conocimiento y 
la educación, siendo asf que "los docentes actúan con los valores y técnicas que un día, 

quizé ya lejano, adquirieron en la universidad"34
• Este hecho es, quizá, debido a Ja misma 

naturaleza de la ciencia, aunque hay que senalar la relativa resistencia de Jos académicos 

del área _por ser innovadores, por diversificar sus mecanismos de ensel'1anza, y Ja poca 

atención que ponen los profesores de ciencias en buscar los métodos pedagógicos 

adecuados a las circunstancias del país, y no sólo para fomentar la investigación clentffica 

y el gusto por las ciencias. 

La ensel'1anza en ciencia tiene. aunado a lo ya mencionado sobre educación en 

general, ciertas características que la distinguen. En la escuela, se repiten los vicios que se 

tienen en la estructura social, y en las ciencias, las de toda la educación en general. Para 

lograr una mejor comprensión de la conveniencia en la utilización de las revistas en 

ensenanza de las ciencias, se mencionan a continuación algunas de esas 

especificaciones. 

Se ha manifestado con frecuencia que los profesores en ciencia transmiten una 

~magen deformada del conocimiento y del trabajo cientifico que "poco tienen que ver con 

las recientes aportaciones de la epistemología de Ja ciencia"35
, ya que muestran a la 

ciencia como un estudio de inteligencias superiores sobre objetos inamovibles, difíciles de 

tratar y acabados, aunque estén en realidad en continua renovación, de tal manera que 

>a ~laflú Noáin, J. M.~ Profesores del siglo XXI., p. 119 
l5 Porlán et .al, Co11ocimie11lo profesiomd y epistemología tic los profesores 11: estmlios empfricos y 
co11clusio11es, p. 272 
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hay poco que aportar a un tema especifico en el medio escolar. Los medios de 

comunicación tampoco han ayudado a mejorar esta visión de la ciencia y los científicos. 

que poco ayudan al verdadero conocimiento de esta área. Ciertamente se ha descrito una 

visión de la ciencia como conocimiento de eruditos. Esta falsa idea de lo que es ciencia 

provoca ideas falsas acerca de la verdadera realidad sobre ella: no es cierto que los 

modelos y analogías que se ocupan en la ensef1anza de las ciencias son representaciones 

exactas de la realidad. sino son construcciones bien logradas de la mente de los 

científicos, donde la suerte y la perseverancia desempef1an un papel importante. Esta 

visión se refleja Incluso en el lenguaje que se emplea formando una brecha entre lo que el 

alumno puede considerar lenguaje cotidiano y lenguaje oculto. Es cierto que existe un alto 

porcentaje de científicos que desprecian cualquier otra visión de la ciencia. incluso 

despreciando a todo aquello que no consideren ciencia. ya sea para producir bienes o 

conocer más acerca de la realidad. 

La noción de modelo educativo en las ciencias normalmente está ligada a la teorfa. 

Sin embargo. se plantea un nuevo concepto de modelo en el que se estrechen la ciencia 

misma con la psicología del aprendizaje. la ciencia cognitiva y la didáctica de las ciencias. 

Estos modelos se pueden considerar como construcciones provisorias y perfectibles. por 

no considerar la ciencia con una visión absolutista. Pero hay la necesidad de considerar 

que la utilización indiscriminada de diferentes modelos científicos que carezca de un 

adecuado contexto histórico y sin indicación de sus alcances y limitaciones. nos conducen 

a modelos didácticos desorganizados que hacen alejarse a la ciencia de los alumnos. 

La tendencia actual en esta ensef1anza particular. la de las ciencias, es la visión 

positivista, de la ciencia. no obstante. existe un avance hacia modelos contextualizados 

más cercanos a lo que busca una educació~ integral. Este avance en la visión de la ciencia 

ha conducido a nuevas estrategias tanto del conocimiento de la misma ciencia. como en su 

transmisión a los alumnos por parte de Jos educadores en ciencia. Hoy. esa visión de que 

la ciencia busca y encuentra simplemente 'verdades' empieza a pasar a la historia. Con las 

aportaciones de Popper6 y Lakatos37 sobre el falsacionismo y de Kuhn38 acerca de la 

visión histórica de los periodos de 'ciencia normal' y los de 'crisis' en los que se plantean 

propuestas revolucionarias de Jos paradigmas actuales. se ha dado una visión más actual a 

36 Popper .. K.H ... El desarrollo del co11ocimie11to cie11tifico: conjeturas y refutaciones 
-17 Lakatos, l., Falsació11 y la metodologta de los programas de iuvcstigacióu cicmtifica 
.:'8 Kuhn T, La estn1ctura de las ri."Volucioncs cientificas, 
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la actividad científica. Una actividad siempre Incompleta y peñectible. siempre en tela de 

juicio. siempre sujeta a ser falseada. 

Un punto que resalta de la educación en ciencias es que fas acciones rutinarias 

suelen estar arraigadas fuertemente en los docentes. Incluso. después de un inicio 

entusiasta en introducir nuevas metodologlas se vuelve rápidamente a las rutinas 

anteriores en función de cierto desconsuelo porque .. los cambios en educación 

acostumbran a ser muy pequenos y observables sólo a largo plazo". Guido Canessa lo 

decía en 1991: .. Tal vez nosotros. los quimicos, fuimos demasiado tradicionalistas y no lo 

suficientemente innovadores y ágiles para ir adecuando al tiempo los programas de 

químicas más acordes con el avance de las ciencias"39
• Esta resistencia que existe entre 

los cientificos ha ido eliminándose poco a poco. aunque todavía el camino es largo por 

recorrer 

Los contenidos de la ensenanza en ciencias no son muy diferentes a las de cualquier 

otra área del conocimiento, pues requieren una diversidad de conocimientos en muchas de 

las áreas en las que se imparten clases. Ese buen conocimiento del contenido curricular. 

según Gil Pérez40
• consiste en: 

• Conocer la historia de las ciencias y conocer los problemas que originaron Ja construcción 

de los conocimientos. sus dificultades y su evolución para llegar al conocimiento actual. 

• Conocer las orientaciones metodológicas empleadas en la construcción de 

conocimientos, es decir, la forma en que los científicos abordan Jos problemas. 

• Conocer las interacciones Cienc;:ia, Tecnología y Sociedad (CTS) asociada a la 

construcción de conocimientos. conocer el papel social de las ciencias. 

• Tener conocimiento sobre los desarrollos científicos recientes y las perspectivas de ellos 

para dar la visión dinámica de la ciencia. 

• Saber seleccionar contenidos adecuados que proporcionen una visión actual de la 

ciencia. 

La ensenanza de las ciencias ha puesto en la mesa algunos métodos didácticos 

semejantes a los descritos en el capitulo anterior cuando se trató la formación pedagógica. 

Los cientificos docentes pueden pensar que es imposible lograr todos esos mecanismos 

planteados a la perfección, porque cualquier estudio que se realice sobre metodología y 

.J9 Canessa .. G ... Reflexiones sobre lit química en Chile .. p. 11 
"'ºGil PCrez D .• ¿Que hemos de saber y saber hacerlos profesores ife cieucins? .. p. 72 
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epistemología de la ciencia revela unas exigencias en el trabajo cientffico tan grandes 

como en el docente. Por ello, se requiere que haya un espiritu colectivo entre docentes e 

i'"!vestigadores para lograr los objetivos que se planteen dentro de la institución, haciendo 

que cada uno de Jos actores de la actividad educativa tenga suficiente espacio para 

desarrollar sus capacidades y habilidades a la medida de Jos requerimientos actuales. 

Existen dos factores que denotan Ja situación actual de la ensenanza en las 

ciencias: el fracaso escolar obtenido en las últimas décadas y la ciencia como parte integral 

de todo un cambio sociocultural. 

Son insuficientes Jos resultados en el aprendizaje de las ciencias obtenidos durante 

las pasadas décadas. No es fácil ocultar este hecho. tanto por los resultados obtenidos en 

estos anos, no soto numéricamente. sino en calidad. como por los esfuerzos que se han 

puesto por explicar y solucionar este hecho. Al hacer un examen de conocimientos básicos 

en quimlca en México. se obtuvo que la media obtenida fue del 40°/o de aciertos en 

general, 32o/o para los alumnos de secundaria. 38o/o Jos de bachillerato y 46°/o los alumnos 

de Jicenciatura41
• A pesar de la investigación en este ramo, la educación científica y la 

educación docente pasa circunstancias complicadas dentro del marco de las ciencias, pues 

es considerable el número de alumnos que no consigue lograr fas objetivos primarios de la 

educación cientifica: no tienen conceptos bá:>icas en ciencias, ni tienen las habilidades 

experimentales ni la actitud critica para el análisis de hechos reales que se le presentan en 

su vida cotidiana o dentro del marco escolar. 

El cambio sociocultural es con base en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Pero no solamente se debe pensar en este cambio sociocultural como un hecho positivo, 

sino también en el aspecto destructivo de este mismo desarrollo científico o. más bien, en 

las connotaciones éticas de las aplicaciones de la ciencia. pues aunque es cierto que hay 

aspectos en que la ciencia y Ja tecnologla han mejorado fa supervivencia del ser humano: 

la esperanza de vida. el tratamiento de las enfermedades. la información y los medios de 

comunicación. los energéticos. la educación. los medios y herramientas en casi todos Jos 

ámbitos humanos, no se puede dejar de lado el deterioro del medio ambiente, las guerras y 

los productos del conocimiento científico utilizados en ellas. el crecimiento desmedido del 

consumo, la desigualdad cada vez mayor de la distribución de las riquezas. etc. 

"' Chamizo J. A. y Sosa P., La cnset1nu::a 1ic la química, segumia parte. El iugrrso al posgra1fo, p. 254 
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Los profesores en ciencia tampoco deben ser indiferentes a lo planteado en el 

capítulo anterior sobre la figura del profesor y su formación. por lo que tiene que hacer 

esfuerzos por lograr esas características dentro de las posibilidades que le permite la 

institución en Ja que trabaja. Ja materia que imparte y el propio temperamento. 

En especial. la educación química tiene una peculiaridad, .. es Ja más joven dentro 

de la educación científica"42
, por lo que ha requerido un mayor esfuerzo por parte de Jos 

docentes para alcanzar esos niveles educativos que tienen las demás ciencias. Sin 

embargo, en ocasiones parece que se enseña química sin una finalidad concreta. un 'para 

qué' determinado. asi como los mecanismos para lograr ese objetivo. 

2. Los retos de la educación en ciencias para el siglo XXI 

Así como existen características específicas de la educación en ciencias, también 

los retos que tiene ésta con respecto a Ja educación en general no son muy diferentes. al 

contrario. van hacia el mismo rumbo y requieren igual atención. También es cierto que Ja 

ensei1anza en ciencias tiene metas especificas que sólo le atai1en a ella, pero que 

requieren ser tomadas en cuenta en el contexto total de la educación. 

El reto principal al que se enfrenta la educación en ciencias parte de la globalización 

como un proceso general. A pesar del creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

estos avances se encuentran inmersos en un cambio cultural. no como un área aislada de 

las demás sino formando una unidad de todas las esferas de la vida espiritual y material de 

la sociedad. En especial, en América Latina. "Ja brecha entre desarrollados y 

subdesarrollados tiende a ampliarse cada vez más. lo que hace que el desarrollo científico 

tecnológico. unido al actual proceso de globalización. plantee retos sin precedentes a 

nuestros países-43 • Esta globalización conlleva lograr que la educación sea con un enfoque 

multidisciplinario de manera que se evita Ja partición de las enseñanzas que pueden dar 

lugar a ideas equivocadas sobre la ciencia y el conocimiento científico como un conjunto de 

áreas cerradas. 

-1:: Garritz, A., E1lucació11 i11tcgr11l, p. 54 
4 3 Valdés et al, Trm1sfon11acio11es en la e1iucm:ió11 a comiett::os del siglo XXI, p. 96 
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Esta globafización tiene alcances ulteriores. en el que ya el bajo aprendizaje de 

conocimientos y habilidades en ciencias no es exclusivo del área, sino es reflejo del 

desconocimiento y apatfa de todo aquello que requiera pensar y comportarse. 

indispensables para el desarrollo ordinario de Jos alumnos y profesores. Ricardo Sepúlveda 

afirma que la humanidad ha "desistido de buscar la igualdad y la justicia y han optado por 

la apatfa. Ese es el grave problema. renunciar a buscar las soluciones o pretender 

encontrar arreglos provislonales"44
• 

La primera y más clara visión de los cambios que se dan en el área cientifico

tecnológlca es la enorme influencia que tiene. y que cada día se aprecia con mayor 

claridad, en la vida cotidiana de toda la sociedad, desde el hogar hasta los grandes 

emporios comerciales. El nuevo camino que se vislumbra en la educación en ciencias 

corresponde a un mayor acercamiento a la tecnología, más que hacia la ciencia pura. 

aunque se requiera del fundamento de ésta para entender la parte tecnológica. Las 

computadoras y los medios audiovisuales han modificado los métodos y formas de trabajo. 

pero también la misma Investigación científica, por lo que se tiene que poner atención 

suficiente en incrementar el conocimiento tecnológico en vías de un mejor desarrollo 

cientifico. 

El desarrollo de la orientación educativa llamada Ciencia. Tecnologfa y Sociedad 

(CTS) que se ha ido desarrollando desde la década de los BO's no ha cobrado la fuerza 

que se esperaba. pero se vislumbra un incremento en su influencia a medida que se 

incorporen nuevas propuestas con esta orientación. Sin embargo. encontrar .. las 

interacciones entre la ciencia y Ja tecnologfa ha sido una cuestión prácticamente olvidada. 

o la menos considerada desde una perspectiva ingenua en Ja que la tecnologfa es ciencia 

aplicada"45
• incluso. poniendo más atención a las relaciones entre ciencia-sociedad y 

tecnología-sociedad que a las mismas ciencia-tecnologfa, o bien. se dan por hecho estos 

últimos para su vinculación con Ja sociedad. Es cierto que las relaciones entre ambas son 

complejas, pues en diversas áreas no es reconocible si un adelanto es científico o 

tecnológico. o bien. se desconoce o es complicada la dependencia de un avance 

tecnológico con respecto a una multiplicidad de hechos cientificos comprobados y 

viceversa. Esta orientación significa para los alumnos un acercamiento a la realidad 

cotidiana de los cientificos, pero sobre todo. que el alumno tome un papel activo y el inicio 

-M Sepúlvcda ( ... R., Por la t•CJfuntnii Jmci11 /a /ibcrtnd, p. 3 
"3 Valdés et al, Trmrefor111acioncs en la educación a comien:os del siglo XXI, p. 103 
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de un pensamiento crftico por parte del alumno. Vemos que es muy importante familiarizar 

a los profesores con la corriente Ciencia. Tecnología y Sociedad. sobre todo para fomentar 

los objetivos actitudinales apropiados en la educación cientffica. 

Un paso más adelante a esta visión. no solamente se trata de acercar todos los 

adelantos científicos y tecnológicos a Ja sociedad y los alumnos. y criticar cada uno de 

estos avances. sino se desea lograr que el educando sea capaz de transformarlo y llevar a 

cabo innovaciones por sí solo que satisfagan las necesidades y demandas de la sociedad. 

de un grupo social o de un individuo en particular. Parte de esta lucha por parte de los 

profesores, es insistir en que la enseñanza de la ciencia es un intento por resolver 

determinados problemas conceptuales para cambiar y solucionarlos de manera eficiente . 

.. Las ciencias básicas y en particular la química. son cada vez más necesarias para 

comprender y coparticipar en el desarrollo de la alta tecnología que nos invaden.48
• pues 

bien, la comprensión de estas ciencias tiene una importancia cada vez mayor. 

Este acercamiento de la ciencia y tecnologia a toda la cultura de un ser humano. se 

tiene que reflejar. dentro de esa globalización, en toda la sociedad. Es decir, que se tiene 

que lograr una cultura cientffico tecnológica que permita comprender y administrar la vida 

cotidiana con responsabilidad y participar activamente en Ja búsqueda de soluciones a 

múltiples problemas de desarrollo social. En especial. los docentes tienen la 

responsabilidad de ser conscientes de los desaffos de Ja sociedad. siendo prioritario, en 

ocasiones. 'la alfabetización científica• como condición esencial para el desarrollo. Esta 

alfabetización parece ser .. un requisito indispensable para la producción material y 

espiritual y en la toma fundamentada de decisiones"47
• aunque no suficiente para el 

desarrollo global del ser humano en la sociedad actual. 

Pero los docentes en ciencias deben estar conscientes de que ese acercamiento 

también conlleva un reto aún más dificil de superar: la alfabetización científica ha sido. por 

.mucho tiempo. ajena e inalcanzable para "el hombre común. lo que provoca que tanto el 

grupo social que se beneficia con esa tecnologfa. como aquellos que no pueden mejorar 

las condiciones de su vida por ella, no se interesan en saber ciencia. y menos. entender Jo 

que sucede con ella. a pesar de que les reporta enormes beneficios o les causa graves 

daños. Esto nos muestra una vez más que, en ocasiones. no solamente se trata de 

-&t. Garritz, A., E,liton"al. p. 2 
47 Valdés et al, Tra11efon11acioucs en la cd11cnció11 a comic11:os del siglo XXI, p. 100 
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ignorancia, sino de falta de conciencia sobre las posibilidades que propicia una educación 

sin sentido. Por ello. no basta la alfabetización sin concientización de la realidad 

tecnológica en la que se vive. asi como de la importancia de aceptarla y adaptarla a las 

condiciones de cada grupo. Por tanto, el reto consiste en no solamente brindar los 

conocimientos, sino esa conciencia. ante todo, de qué es ciencia y qué no lo es. para luego 

ser aplicada en situaciones reales, 

Otro aspecto en el que se ha visto afectada la educación de las ciencias es .. ,a 

extensión de la obligatoriedad de la educación y de Jos que estudian ciencia...48, pues este 

simple hecho implica que se tenga que cambiar los esquemas de enseñanza de las 

ciencias, por la masificación de la ensenanza con toda la diversidad humana que conlleva 

este giro social, asociado a la posibilidad de acceso de información no institucional 

proveniente de Jos medios de comunicación y de información. 

Efectivamente el reto de lograr esa ciencia global requiere conocer los fundamentos 

de las ciencias como tales. Entender los conceptos esenciales y claves para la ciencia 

debe de llevar a poner énfasis en algún aspecto dentro de un salón de clase. Por ello, 

determinar esos conceptos debe de ser una prioridad en la investigación educativa, asi 

como el desarrollo para un mejor aprendizaje de esos conceptos. 

Un cambio que la enseñanza de la ciencia requiere es institucional. Si bien es cierto 

que todas estas propuestas surgen de la conciencia de los docentes para lograr un mejor 

aprovechamiento escolar, aún existe, en distinto grado en cada uno, la resistencia por 

parte del profesor para nuevas incorporaciones e Incluso, la persistencia por parte de los 

directivos de mantener los libros de textos y los contenidos curriculares desde hace tiempo 

sin modificación. con el pretexto de que asi han servido por muchos afias. Si además se 

toma en cuenta que la selección de profesionistas o estudiantes en el grado superior es 

determinada por Jos conocimientos tradicionales y no a las habilidades que se fomentarían 

en sintonfa con la visión contemporánea de la educación. el cambio directriz debe empezar 

en las escuelas a través de las políticas y objetivos que marquen para la ensenanza de las 

ciencias. El cambio en los contenidos curriculares parece ser urgente, pues la mayoria de 

los docentes conciben la ensenanza como una actividad centrada en la explicación del 

proresor. con los contenidos como eje director de la dinámica de la clase y controlada y 
dirigida por el profesor. además de que .. no existe en Ja práctica educativa un referente 

"8 Valdés et al. Tra,,sformaciotres e11 la educat:iótr '' co111ie11:os del siglo XXI. p. 99 
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curricular con suficiente tradición como para poder desplazar a corto plazo las tendencias 

más tradicionales"49
• Reflexionar sobre este hecho. hace pensar que la efectividad en el 

cambio curricular es mínima si en toda Ja serie de factores que confluyen en la enserianza 

de las ciencias no existe un único objetivo y todos estos elementos se dirigen a él. Puede 

ser que cambien las políticas de una institución. que haya nuevas propuestas 

metodológicas, incluso. cambios curriculares mínimos. pero no varian las concepciones 

sobre qué es importante en Ja educación, cómo hacerlo, las causas de un mal aprendizaje 

de las ciencias. 

Pero no basta el giro institucional si dentro de cada docente no se encuentra la 

convicción de que la educación requiere nuevos objetivos y contenidos. nueva metodologia 

que logre un mejor aprovechamiento de la clase para la vida cotidiana de sus alumnos. 

Como se dijo en el capitulo anterior, la reflexión personal que debe realizar el educador 

sobre este replanteamiento de objetivos y currfculos marca el comienzo de un nuevo 

docente. Esta educación en ciencia tiene razón de ser en cuanto se plantea como una 

contribución real y fundamental del desarrollo personal del alumno y del profesor. pues 

bien, a uno le permite entender el mundo cada vez mejor y actuar con más recursos 

fundamentados. al segundo Je permite desplegar una serie de valores y virtudes 

personales que fuerzan el desarrollo propio. 

Un reto que es dificil de abordar, es el surgimiento de nuevas áreas del 

conocimiento. predominantemente científico y tecnológico. diferentes a las tradicionales 

que se incluyen en los contenidos curriculares de las materias impartidas en los colegios. 

Los nuevos adelantos tecnológicos. las nuevas visiones de la ciencia. han dado lugar al 

desarrollo de ciencias algunas formales. otras no tanto. que tienen que ser exploradas por 

los científicos y adaptadas al medio educativo para ser enseñadas en Jos centros de 

ensenanza. Por ello. la mecatrónica, la inteligencia artificial, la aeronáutica. la cibernética. 

la paleontología, la química legal, entre muchas otras áreas, pueden integrarse como parte 

de esa cultura científica que se debe aprehender en el colegio. 

Un desafio que los docentes tienen en puerta es la incorporación de las ciencias 

sociales que acomparian a la educación en ciencia. desde Ja filosofía de las ciencias, la 

didáctica. la antropología y la psicología aplicada a los alumnos hasta la política, la 

"'" Porl~in et al, Conocimicuto profesiounl y epistemología de los profesores IJ: estudios empíricos y 
conc/usio11es; p. 274 

40 



economfa y la gestión empresarial al servicio de esta área del conocimiento. Los adelantos 

que se han dado en disciplinas como la lingüfstica. la retórica. la inteligencia artificial. la 

~istoria de las ciencias, la estadística y probabilidad y la filosofía, hacen que los parámetros 

tradiciones que se han establecido para la educación en ciencias parezcan obsoletos. 

aunque es cierto que a lo largo de los anos se ha ido formando una "nueva visión de lo que 

es y representa la ciencia. en Ja que destaca su naturaleza social"50 • En especial. la 

didáctica de las ciencias comienza a cobrar fuerza, aunque hay una distancia considerable 

entre las ideas que actualmente se tienen en la didáctica sobre el proceso enseñanza

aprendizaje y el reflejo en la práctica escolar. La adición de propuestas de investigadores 

en educación, cientificos sociales. antropólogos. lingüistas. psicólogos y demás 

profesionistas sociales, dimensionan la ensef'lanza de la ciencia, entre ellas la qulmica, 

dentro del marco globalizado en el que nos desarrollamos. 

A pesar de ese adelanto en la didáctica, la enseñanza en ciencias ha carecido de 

una evaluación de resultados lo suficientemente confiable para asegurar que el aprendizaje 

en los alumnos sea óptimo. por lo que es materia pendiente para los profesionales 

encontrar esos mecanismos de evaluación adaptados a las circunstancias de cada grupo. 

Por esto. no se puede encasillar la evaluación como un mecanismo cerrado e 

intransigente, al contrario, tiene que tender a un análisis de situaciones determinadas que 

remita:i a otras actividades dentro de un contexto en el que apliquen en un problema 

especifico cotidiano. Pero también es deseabl.; y posible la autoevaluación por parte de los 

alumnos. 

Es cierto que se ha determinado. por décadas. la eficiencia del aprendizaje en 

ciencias en términos de conocimientos y habilidades especificas, estándares en la mayoria 

de las instituciones educativas. Los esfuerzos en la investigación docente se han orientado 

a la elaboración de métodos y formas de trabajo para hacer más eficiente estos 

conocimientos y habilidades, poniendo poca atención a los objetivos y contenido de éstos. 

Por tanto, un reto más en las ciencias. es determinar esos currículos que hacen mejor el 

aprendizaje en ciencias. a la par de las medidas y acciones que se requieren para lograr 

los objetivos replanteados en la enserianza de la ciencia. 

La investigación educativa en ciencias tiene perspectivas a futuro interesantes. La 

determinación del valor real del trabajo práctico, el desarrollo de experiencias que anticipen 

so V.1ldés et al, Tra11sfon11m:io11es en la eilucación a comieri=os del siglo XXI, p. 101 
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problemas en educación, encontrar caracterfsticas similares en la educación de grupos 

disímiles, así como la integración de la ciencia al mundo social con fundamento filosófico y 

metodológico parecen mostrar solamente la punta del iceberg en el que la investigación 

educativa en ciencias puede desarrollarse en los próximos años5
'. 

Pero también es claro que no basta con cambiar o adaptar los contenidos 

curriculares, ni de conocer las habilidades y actitudes adecuadas hacia Ja ciencia. sino 

requieren ser llevados a los alumnos de la manera más eficiente posible. Sin lugar a dudas, 

un serio desafio de la educación en ciencias consiste en determinar las tareas específicas 

y la metodología propia de la ciencia para llevarla a los alumnos de forma eficiente y eficaz. 

Por ello, encontrar esas herramientas didácticas para lograr el objetivo educativo, conlleva 

un trabajo de no poco tiempo que se ve complementado por los avances tecnológicos 

propios de la ciencia y especificas de la pedagogfa como ciencia práctica. 

Aún mayor es el desafio por conseguir una conciencia de la necesidad de la 

actividad investigadora por parte de los alumnos y docentes. La creatividad es un valor 

poco entendido en la actualidad de la ensenanza de las ciencias, por lo que fomentar de 

algún modo este atributo, puede conducir a preparar verdaderamente a los alumnos a 

enfrentar y transformar sus problemas. por lo que .. ciertos elementos esenciales de la 

actividad científico-investigadora contemporánea deben pasar a ser considerados objeto 

directo de aprendizaje, convertirse en uno de los componentes fundamentales del 

contenido de la educación cientifica de la actualidad"52
• ya que "Los estudiantes desarrollan 

mejor su comprensión conceptual y aprenden más sobre la naturaleza de la ciencia cuando 

participan en investigaciones científicas. con tal de que haya suficientes oportunidades y 
apoyo para la reflexión"53

• 

Esta actividad investigativa se ha tratado desde hace varias épocas. y cada uno. de 

acuerdo a la filosoffa educativa a la que pertenece, ha usado como 'bandera' el fomento de 

la investigación. Este término se ha utilizado como la realización de ejercicios prácticos. la 

búsqueda de información. trabajos con enfoque reduccionista e incluso inductivista. 

Actualmente. hay un consenso en cuanto a lo que se busca como actitud investigadora: el 

análisis cualitativo. global y desde múltiples perspectivas de Ja cuestión considerada, con 

51 Gilbert, J. K ... º" tlle sig11ifica11ce ofjo11rnals in scienceeducation: tite case ofl/SE. p. 376 
52 Valdés et al, Trausformnciones en la eil11cadó11 a comien::os del siglo XXI. p. 105 
5:1 Hodson D., Ju searclt of n men1Jittgful relationsllip: ª" e:cploration of some sigltt relating to iutegration in 
scic11ce nnd sciettce eilucatiott, p. 542 
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acotamiento de la situación examinada y formulación adecuada de preguntas y problemas, 

planteamiento y argumentación sólida de hipótesis. planeamiento de estrategias de 

solución. evaluación de resultados obtenidos. coherencia con el resto del sistema de 

conocimientos, consideración de posibles aplicaciones, repercusiones sociales y 
planteamiento de nuevos interrogantes y problemas con la debida síntesis del estudio 

realizado, elaboración de resúmenes, esquemas o informes y comunicación de 

resultados54
• 

La ensenanza en ciencias en particular. a la par de la educación general. tiene el 

reto fundamental -que se ha olvidado por mucho tiempo- de formar las actitudes del ser 

humano. y de mostrar una jerarquía de valores correspondiente a la sociedad en la que se 

desenvuelve. Sin ella. todos los conocimientos académicos. -avanzados o no-. asf como 

las habilidades y actitudes que se le inculquen, no tendrán un fundamento sólido sobre el 

que su actuación dentro del marco social refleje el patrimonio cultural que posee. 

Por último, y ante todo, porque es la razón fundamental de ocupar las revistas en 

ensef"lanza de las ciencias para la educación, un reto educativo en ciencias es la 

preparación cada vez mejor de las clases que se imparten. Para ello, la utilización de los 

recursos pedagógicos es importante. Un dicho popular dice que .. Nadie da lo que na tiene", 

por lo que, para lograr dar esa formación a ros alumnos. los que deben formarse antes son 

los educadores. Las revistas en ensef"lanza de las ciencias intentan dar esas herramientas 

para una mejor elaboración de currículos, una mejor preparación de clases. una mejor 

sesión ante los alumnos, una evaluación adecuada de la educación que se imparte en 

ciencias. 

· Ya se ha dicho que cada profesor debe reflexionar sobre las condiciones propias de 

cada clase y sus circunstancias personales. virtudes y defectos. pero serfa un desperdicio 

no aprovechar Ja historia existente en el área de la educación. Proponerse realizar todo un 

curriculo en ciencias requeriría tiempos que habitualmente no tienen los profesores ni Jos 

directivos de los centros educativos. ni siquiera podría elaborar una serie de material 

didáctico apropiado para cada tema sin temor a equivocarse. Por ello. es útil pensar en 

utilizar las revistas en ensenanza de las ciencias para alimentar ese cúmulo de 

herramientas que puede tener un profesor para solventar los problemas especificas que se 

le presentan a la largo de un curso escolar. 

>&Gil et al.¿ Puetlt: llnblar!>e ife cottsenso cottstn1ctiuista eu la etl11caciót1 c:icutífica?. p. 510 
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3. Las revistas en educación en ciencias 

¿Porqué hablar de las revistas en ciencias? ¿Son Importantes? Ya se ha expuesto 

la importancia de la formación profesional de todo docente. desde el aspecto técnico, 

pasando por el pedagógico. hasta el humano. También se han determinado fas 

condiciones particulares de la educación en las ciencias experimentales. con un buen 

número de aspectos puntuales de esta área de educación y los retos que conlleva la 

enseñanza de las ciencias en el tiempo en el que nos desarrollamos. Se han expuesto. 

también diferentes sistemas y métodos pedagógicos que permiten esa formación de 

profesores y la incidencia de su actuación dentro de un salón de clase. pero Nciertamente, 

estamos en la época del video y la telemática pero. hoy por hoy. los pensamientos más de 

fondo y mejor elaborados se encuentran escritos .. 55
• 

Dentro de esos retos que se han hablado con anterioridad. en el desarrollo 

curricular. un elemento que configura la educación en ciencias es el uso adecuado de la 

bibliograffa de acuerdo al nivel académico al que se refiera. La tendencia actual es fijar la 

atención en aquellos puntos de los libros y revistas de ciencias. pero también en aquellas 

dedicadas exclusivamente a la didáctica de las ciencias. 

Antes que nada. se debe hacer una distinción entre las revistas cientificas y las de 

ensenanza en ciencia. Las revistas científicas reúnen las aportaciones de la frontera del 

conocimiento. Por otra parte. las revistas de divulgación de la ciencia tienen como objetivo 

encontrar en sus lectores una mirada a Jos conocimientos que los autores plantean sobre 

un problema cientifico. tecnológico o cotidiano, mostrando los elementos que configuran 

dicha situación dentro del marco metodológico, sin importar. en muchas ocasiones. si lo 

mostrado a los lectores contribuye a su educación. Su objetivo son los lectores finales, el 

público en general. En cambio. las revistas sobre educación en ciencias tienen como 

público a tratar a los 'expertas• en esa transmisión de verdades: Jos profesores. Esta 

diferencia hace que el mismo formato de la revista. el contenido y su difusión no sea ni 

~iquiera semejante. Por ello. definir los objetivos que una revista se plantea puede ser útil 

para determinar su utilidad. Incluso. la diferencia es tal, que la misma polltica editorial de 

las revistas que se la llegado a afirmar que .. El consejo editorial y los árbitros han 

rechazado comúnmente los articulas con un único afán de divulgación .. 59
• 

ss tl.lañú NoJ.in, J.~!., Profesores del siglo XXI., p. 63 
Sto Garritz, A., L1 politica e,/itoáal de E1iucació11 Química, p, 3 
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Richard Duschl. editor de Science Education, al hablar de los objetivos de la revista, 

marca los ámbitos en los que una revista en educación en ciencias debe estar presente57
: 

los avances en investigación científica y las disciplinas anexas, la determinación de los 

problemas a los que se enfrentan los profesores, cómo se ven los docentes ante los 

alumnos y el aprendizaje, los profesores y la ensei'ianza, el salón de clase, Ja escuela y 

todas las instituciones formales e Informales de educación. Esa visión lleva a tener claros 

los objetos posibles de ser publicados en las revistas de este ramo. 

Las revistas en educación en ciencias han visto incrementarse los reportes de 

investigación educativa por parte de los investigadores, ya que se ha ampliado el público al 

que interesan las revistas de este ámbito. La investigación educativa que se ha publicado 

en este tipo de revistas corresponde a dos grupos, a los que son responsables del trabajo 

directo con los profesores, tanto en su preparación académica como pedagógica, y los 

profesionales que se dedican a otra actividad y tienen la labor educativa como una 

actividad secundaria. Los alumnos y el público en general no parecen participar mucho en 

las publicaciones con tintes didácticos, por lo que existe una limitación especial en cuanto a 

la critica directa; aunque es cierto que se podria evaluar una propuesta metodológica, un 

cambio en los contenidos curriculares, un mecanismo de evaluación novedoso a través de 

los resultados que expresa el docente, la retroalimentación que podrían dar los alumnos, 

los actores principales del proceso educativo. 

Pero también es una realidad que la tendencia de los artículos en las revistas en 

ensei'ianza de las ciencias es cada vez menos tradicionalista. La determinación de qué es 

o no tradicional en educación es un motivo_ de discusión. tal que es imposible reflejar las 

diferentes posturas con respecto a este punto de debate. Considerar tradicional algún 

método pedagógico dependerá más de su aplicación real en el grupo de estudiantes. que 

el método en si, pues el replanteamiento de la educación es global, no solamente 

instrumental. 

Las revistas dedicadas a la ensei'ianza de las ciencias tienen un contenido 

especifico, más que netamente científico. tienen una mezcla de los diversos aspectos que 

confluyen en el proceso educativo a cualquier nivel. No es sencillo, ni lo será nunca, 

encontrar todos Jos ángulos posibles de un proceso tan complicado y diverso como es la 

s~ Duschl. R .• Eililon"al policy slaleme11t aud iulroductior1. p. 203 
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enseñanza de fas ciencias. Por ello. cada revista. Incluso en esta rama. tiene un nicho en el 

mercado que lleva a los editores y árbitros enfocarse a esa parcialidad del público 

clentffico. La diversidad de lecturas de las revistas puede ayudar a no aislar el criterio 

dentro de sólo un marco referencial. sino ampliar ese ámbito a otras visiones de la ciencia 

y de la educación. 

Es cierto que los investigadores en educación y los educadores en ciencias discuten 

sobre las líneas de investigación que lleven a una mejor labor educativa58 • pues, aunque 

siempre están abiertas las puertas a la inclusión de nuevas perspectivas, cada uno de ellos 

tienen su propia teoría del aprendizaje, su propia imagen de la naturaleza de la ciencia. 

tienen diferentes capacidades educativas y cientfficas, incluso, tienen distinta función o rol 

dentro de un grupo de profesores y en relación con sus alumnos. 

Las condiciones actuales de la vida en las que prolifera la información. y en especial 

de la vida escolar, marca la necesidad de utilizar todos los mecanismos para lograr el 

desarrollo óptimo de enseñanza-aprendizaje en la sociedad en la que vivimos. pero las 

diferentes publicaciones que salen al mercado en el sector educativo son abundantes. pero 

pocas tienen fa calidad suficiente. Por ello, no se trata de leer mucho, sino lo mejor, es 

cuestión de acertar en la elección de Jo que se toma como lectura de actualización 

profesional y pedagógica. Por ello. pedir consejo a una persona con formación y 
conocimiento de los intereses y necesidades personales que faciliten fa elección puede ser 

determinante en que esa lectura incida en la labor profesional y en la transformación del 

profesor. ante todo. como persona. · 

Los artfculos de una revista en educación en ciencias pueden tener tres enfoques 

con respecto a las propuestas didácticas. según Parián, Rivera y Martfn del Pozo (1998): 

• Un enfoque cientificista. en el que la generalización de los resultados por muestras 

grandes y metodologías cuantitativas son patentes, haciendo clasificaciones del 

pensamiento pedagógico de los profesores de acuerdo a diferentes criterios. dando como 

resultado tres núcleos de concepciones sobre la ensenanza: .. el control del profesor, Ja 

participación de los estudiantes y el flujo de actividades"59
• Para las revistas en educación 

en ciencias ha sido importante abarcar estos tres rubros de Ja actividad docente en 

58 DuschJ, R., E,fiton·a1 polit:1J stateme1tt m1d introd11ctio11, p. 205 
s9 Porlán et al, Couocimieuto profesional y cpistemologí11 de los profesores 11: estudios empíricos y 
co11r:111sio11es, p. 273 
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cuanto a su didáctica. pues bien. cada uno tiene un peso especifico que no se debe 

despreciar. 

• Un enfoque interpretativo. interesado en profundizar fas creencias de muestras reducidas 

·de profesores, pero con un análisis cualitativo importante. ya sea mediante cualquier 

metodología en el que se obtengan datos mucho más trascendentales. Bajo este criterio. 

se tienen que tomar en cuenta .. el contenido de la asignatura, las caracterfsticas del 

currículo, el estilo de enseñanza, el ambiente escolar y la imagen de si mismo..eo. pero 

sobre todo. debe formarse teorías educativas subjetivas. Se han escrito muchos articulas 

formando estas teorías educativas personales, aunque han sido, en muchas ocasiones. 

infructuosos estos esfuerzos, pues reflejan solamente esa parte personal de la docencia. 

• Un enfoque critico, en el que la investigación forma parte de la tarea educativa de los 

profesores. Para este enfoque, se busca contener en los artículos de las revistas toda 

una cultura pedagógica. que incluye .. las teorlas implícita, productiva, expresiva, 

interpretativa y emancipatoria"81 • La primera es dependiente de los contenidos, el 

profesor y los valores, Ja productiva, se refiere a la eficiencia en el aprendizaje de 

acuerdo a sus objetivos y su evaluación, la expresiva busca que Ja actividad del alumno 

sea el núcleo central de Ja enset'\anza, la interpretativa que combina la importancia de las 

necesidades del alumno y el análisis del trabajo docente y la última que intenta formar el 

criterio de la enset'\anza. 

El reto para lograr este enfoque critico en los artículos de las ciencias, requiere, 

como en todo el proceso educativo, de una reflexión. Este proceso de autoría de los 

artículos no puede ser coherente ni llegar a las metas fijadas en cada revista si no parte del 

análisis. discusión y establecimiento de la función que debe cumplir su trabajo en la 

sociedad y de los objetivas a los que tiende. 

Un reto no menos importante, aunque externo al contenido de la revista es la 

promoción de la revista a través de los medios de comunicación y la publicidad. No se 

puede negar que .. las revistas solo continúan existiendo si Jos investigadores y 

profesionales la compran .. 82, por lo que debe de tomarse en cuenta la forma en que se 

bO Porlán et al.. Co11ocimie11to profesioual y epistemología ile los profesores II: estudios empiricos y 
couc/11sio11c:s. p. 273 
bl Parián et al.. Co11ocimic11to profesiom1l y epistemología de los profesores II: estudios empiricos y 
co11c/usio11es. p. 274 
"~ Giibert .. J. K ... 011 tire siguificauce ofjounials iu science cducation: tlie case of l/SE .. p. 378 
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financia la revista. la publicidad que se tiene y la difusión que tiene en los centros 

educativos del país o región en la que se encuentre. 

Aprovechar fas posibilidades de formación personal que dejan las revistas en 

educación· en ciencias parece ser imperativo para aquellos que desarrollan una labor 

docentB continua. para evitar que se cumpla lo que Maflú previene al afirmar que .. el riesgo 

es que' una vez más sean las editoriales quienes realicen todo el trabajo y perdamos la 

oportur1id~d de dar un salto de calidad"83 en la enserianza propia de las ciencias. 

¿Cuál es la realidad de las revistas en educación en ciencias? Es una reflexión 

hecha con anterioridad. de Ja que han concluido que .. es un hecho probado que los 

profesores leemos poco sobre educación. Los que leen escogen sus lecturas entre las que 

corresponden a su especialidad y al ocio. Incluso muchos profesores universitarios. que 

están muy al día de las publicaciones sobre su especialidad, apenas leen sobre temas 

pedagógicos"84
• Aunque es radical esta postura. no está alejada de la realidad. Por ello, la 

evaluación de las revistas sobre la calidad en el sentido más amplio del término es 

necesaria para mejorar e Ir cambiando esta apatfa general sobre la pedagogía en las 

ciencias. 

4. La calidad de las revistas en educación en ciencias 

De acuerdo a las revistas en educación en ciencias. existen ciertos parámetros que 

configuran las características que forman una revista en esta área con la calidad requerida 

en la actualidad. 

El prestigio de una revista depende de muchos factores que confluyen en la 

publicación de artículos. La politica editorial de una revista es uno de esos factores que 

verdaderamente pesan en el rumbo que tome la revista. tanto porque marca las 

lineamientos a seguir por parte de los autores. como muestra la profundidad y seriedad que 

tiene el Consejo Editorial en el proyecto. 

r..'l l\.fafiú Noáin .. J. l\1f ... Proftsores 1fel siglo XXI ... p. 58 
6" f\;fañú Noáin .. J. ?\.f ... Profesores 1fel si'glo XXI ... p. 57 
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La primera característica para lograr una revista seria, no solamente la de ciencias o 

la dedicada a la enseiianza de ellas, sino cualquiera, requiere un minimo de seriedad por 

parte de los autores. El prestigio de la revista depende, en buena medida. del prestigio de 

los autores que muestran sus trabajos en ella y de la calidad de las escritas. asf como que 

logren cubrir alguna necesidad dentro del ramo en el que se desarrolla. Par ello. un común 

denominador en las polfticas editoriales de las revistas en ensenanza de las ciencias 

corresponde al contenido real y profundo de cada artículo. Los arbitrajes nacionales o 
internacionales ponen mucha atención en determinar si esos artículos van de acuerdo al 

objetivo de la revista y cumplen con un umbral de calidad para ser publicado. Cada revista, 

cada editor, decide, acorde a los objetivos y necesidades que tiene. qué parámetros ocupa 

para aceptar o no un artículo. El contenido de un articulo tiene. también, muchos aspectos 

que habrá que tomar en cuenta, pues corresponde a esas circunstancias las que 

determinen el espectro de incidencia que tenga el trabajo publicado. Entender que la 

elección de Ja temática es punto fundamental para el desarrollo de un articulo parece 

redundante. 

La justificación de un trabajo en ensenanza en ciencias requiere tener claro los 

fundamentos de la pedagogía, por lo que este sustento didáctico suele ser fundamental en 

Ja estructura de cadil uno de los artículos, sin olvidar la diversidad de posturas 

pedagógicas posibles ante una situación determinada. incluso tanto para afirmar que un 

articulo, a pesar de su claridad de contenido, su utilidad evidente o de ser novedoso o 

significativo. suele no tener mérito si tiene una inapropiada base teórica que fundamente la 

investigación. 

Las conclusiones a las que llegue el artículo deben ser justificadas par demás. El 

editor y sus árbitros deben seguir paso a paso el desarrollo del problema o situación 

planteada. de manera que el cuerpo del escrito lleve consigo una coherencia completa en 

cuanto al fundamento pedagógico. técnico y humano. Esas conclusiones no deben ser 

tampoco menores o simples determinaciones del fundamento teórico. pero tampoco 

superiores al desarrollo del problema planteado. El rigor con que se llegue a estas 

conclusiones resulta ser clave de la calidad del articulo. 

Cada artículo tiene que tener un objetivo bien definido por parte del autor. Si se 

explicita este objetivo, parece tener mayor probabilidad de ser aceptado por el árbitro. Aún 

más si el objetivo del trabajo que se presenta es significativo para la educación en ciencias, 

si cubre alguna necesidad precisa de la didáctica. Esa significación requiere un criterio 
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amplio por parte del editor y del árbitro, que permita decidir la real incidencia de un trabajo 

en todo el público que al que se desea llegar. 

No solamente la calidad del escrito es suficiente. Lo novedoso, lo original, lo útil. lo 

relevante en la ciencia, y en la qufmica en nuestro caso. tiene un valor determinante con 

cierta importancia. Dejar de lado una propuesta, quizá no demasiado profunda, pero que 

permita desarrollar nuevos horizontes en la ensef"ianza de las ciencias. puede tener más 

aceptación que aquella cuya practicidad es pequef"ia. Par ello. se ha de determinar si cada 

metodalogfa incluida en el art.rculo tiene posibilidades de ser aplicado frente a un grupo de 

estudiantes, o bien, se pueda adaptar a unas condiciones determinadas tras el análisis de 

la propuesta. Un problema habitual en la determinación de qué articulo publicar o na. 

radica en la selección del problema. Los estudias en investigación que se publican en de 

las revistas en ciencias requieren ser aplicados en los lugares más comunes en los que se 

puedan encontrar: los salones de clase. los centros de educación, los estudiantes. 

La claridad en el contenido tiene un valor sin Igual. pues facilita la comprensión del 

articulo por parte del lector. No basta con el contenido profundo y la utilidad de que se le 

pueda encontrar al artículo. La redacción y la ortografía pueden determinar si un articulo 

tiene pasibilidades de ser publicado en una revista seria. o bien. corresponde a un escrito 

exclusivo de cierto tipo de publicaciones. Esa corrección lingüística parece un asunto de 

paca importancia. sin embarga, la formación de todas los lectores en cuestión de 

vocabulario científico. complicado y específico para las ciencias. cada vez es más 

necesario ante las propuestas cibernéticas que ocupan un lenguaje más bien coloquial. 

aún en temas con cierto rigor cientifico. 

Esa legibilidad de los articulas es importante. Gllbert65 propone un punto medio 

entre tres vicios existentes en la generación de artlculos científicas. El primero de ellos es 

el slndrome de genuflexión, en el que se establece que el autor es tan calificado, que no 

_requiere ser cuestionado en ninguna de "las aseveraciones que hace. y por tanto, no 

requiere la sólida fundamentación del desarrollo de un tema. o bien. en una conclusión que 

saque a partir de esa 'magistral' exposición de hechos. El segunda vicio se refiere al saco 

de arena. en el que el documento consiste prácticamente en una serie de referencias para 

asf mostrar que el trabajo que se realiza está fuertemente fundamentado. El tercer vicio se 

refiere a hacer rey al autor del artlculo. dándole autoridad para conclusiones inalcanzables. 

t.3 Gilbert J. J< •• 011 the siguiftcaucc ofjo11n1als in sciem:e c1lllc11liot1: tire c11sc of l/SE, p. 378 
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Un punto fundamental de las revistas en ciencias se encuentra es el énfasis en 

.. promover la investigación en didáctica es, el objetivo báslco"66 de este tipo de 

publicaciones. Ya se ha tratado brevemente la importancia de la investigación educativa 

dentro del programa de formación de profesores integral, por lo que este énfasis que ponen 

los editores. parece tener una trascendencia dificil de medir. El uso de la tecnología en la 

investigación en didáctica ha ido avanzando a pasos agigantados. 

Muchas ocasiones. los artfculos de las revistas en ensenanza de las ciencias tienen 

un aspecto cuantitativo. La relevancia de esos datos numéricos y su análisis profundo de 

acuerdo a las condiciones de la muestra, los objetivos y la metodología de trabajo. debe 

ser fundamentado sólidamente. Pero aún en los artículos simplemente cualitativos. 

requiere una correcta especificación de .. los actores. las actividades. las condiciones de Ja 

Investigación para que el lector pueda adquirir la sensibilidad de la situación social en el 

que se llevó a cabo el trabajo .. 67
• 

La integración de los elementos que no pertenecen a un texto debe adecuarse al 

propio cuerpo y a las necesidades del articulo. Las tablas y esquemas deben de tener un 

tamano adecuado. can los datos únicamente necesarios y expuestos con claridad. Las 

gráficas e ilustraciones deben de mostrar un aspecto relevante del desarrollo del articulo. 

deben ser adecuados y comprensibles. Esta integración se ha facilitado can los avances de 

la tecnologfa -programas computacionales de todo tipo. cámaras de alta resolución, 

instrumentos cada vez más potentes, programas de presentaciones- que conlleva a usar 

muchos de estas herramientas en la edición de la revista. 

La internacionalización como parte .de un futuro globalizado. también afecta las 

revistas de este ámbito escolar. Pues bien. en las revistas de educación en ciencias se 

busca que se logre una presencia real en el ámbito internacional. ya sea mediante Ja 

inclusión de referencias en textos y artículos de autores extranjeros y nacionales. sobre 

todo. el reconocimiento de las revistas como una herramienta Util para el desarrollo 

docente dentro de las universidades y los colegios. 

""Morcira rvt. A., Die= mios de la rrvista uE11sciia11za de las cicucias": de""ª ilusión n In realitlntl, p. 148 
67 Duschl, R., Editorial poliCt.J slatement ami i11troductio11, p. 207 
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Para ello, existe también la internacionalización de los artículos de una revista 

escrita en un Idioma como el castellano. Aunque se ha debatido sobre la necesidad de 

Sceptar artfculos originales en lengua no vernácula, fa tendencia es ir mezclando aquellos 

articulas verdaderamente trascendentes, según el consejo editorial, entre una mayoría 

escrita en el idioma de la revista. Aún con esa incorporación de articulas en lengua diversa. 

no se puede olvidar que la .. investigación educativa que se hace en castellano pueda 

publicarse y debatirse en castellano"68 • Aceptar artfculos en idiomas distintos al español, es 

parte de ir consiguiendo el reto de un mundo cultural unitario, en el que los medios de 

comunicación, entre la que se encuentran las publicaciones escritas, se manifiesten en 

cualquier parte del mundo como parte fundamental del conocimiento científico. fomentando 

esos lazos efectivos de colaboración que se forman . dentro del mundo educativo 

Iberoamericano. 

No es difícil pensar que hay instituciones docentes que estén más avanzadas en 

investigación educativa que otras. De hecho, es una realidad que afecta los diferentes 

niveles en ciencias. Esa práctica educativa de acuerdo a los niveles de institución, que van 

desde la planeación de una institución. la estructura de Jos contenidos curriculares. la 

elaboración de todos los planes de estudio en ciencia, o bien, la consolidación de esos 

contenidos, la elaboración de propuestas didácticas novedosas. o aún más, cuando ya se 

tienen establecidas estos materiales didácticos. Ja constante formación y actualización en 

contenidos curriculares, métodos de evaluación y todo lo que implica el proceso educativo, 

requiere información diferente. Por ello, un reto más para las revistas en educación en 

ciencias tiene que ser abarcar todas .esas posibilidades en nivel de estructura didáctica que 

se tiene, sea a nivel institucional, departamental o personal. Las instituciones educativas. 

también, sustentan concepciones diversas sobre la función que deben de cumplir dentro de 

todo el proceso educativo. por lo que es necesario adecuar los elementos que tiene la 

revista para todas esas concepciones diversas. 

Pero la globalización, nuevamente, afecta también otros ámbitos. Aunque se 

prefiere aquellos artículos que puedan ser útiles a un mayor número de personas, la 

determinación de estrategias pedagógicas con grupos minoritarios debe ser considerada 

por los editores de Ja revista. Pero tampoco las normas generales de la pedagogía, 

inapropiadas para el total del público lector. son apropiadas en fas revistas debido a su 

pobre profundidad. Lograr que el lector se interese en la lectura de la revista se ha 

68 l\..1oreira l\.1. A .• Die: 1ulos de /11 rc."Vista HE11seiim1=a ilr: las ciencias": de una ilusióu a la realidad, p. 148 
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complicado. pues éste busca leer algo corto, en lenguaje coloquial y solamente para 

resolver el problema especifico. 

Incluso, esta globalización debe adecuarse a las nuevas metodologías de las 

ciencias no experimentales. Los protocolos de análisis, las entrevistas estructuradas, los 

problemas multidisciplinarios, el análisis de discursos y las sesiones de discusión abierta 

son algunas de estas herramientas que se deben de fomentar su descripción y utilidad en 

las revistas. La inclusión de artículos con tópicos metodológicos y éticos muestra una alta 

calidad en Ja investigación educativa69 que buscan cubrir esa parte humanística y social de 

todo profesor. 

El nivel de profundidad de la bibliografia empleada por el autor suele dar una 

diferente dimensión al artículo. así como la coherencia con respecto al desarrollo del tema 

a tratar. De la misma manera, la correcta y consistente referencia de la bibliografía, 

muestra la seriedad de una revista, al menos. en cuanto al formato. Obviamente, los 

consejos editoriales determinan esas normas para la escritura de las bibliografias y las 

citas dentro del texto del artículo, así como Ja extensión. la letra, el formato del mismo para 

su aprobación y publicación. 

Incluso, las cosas materiales suelen ser reflejo de la calidad y seriedad de una 

publicación. Una revista con ilustraciones y diagramas adecuados, una impresión llamativa. 

una tipografía adecuada. un formato de los articulas agradable. un papel de respetable 

calidad muestran, quizá en una medida pequeña, esa seriedad apropiada para una revista 

en educación en ciencias. 

· Dentro de las caracterfsticas de una revista seria se encuentra la periodicidad 

establecida. Sin ella, es difícil encontrar seriedad y compromiso por parte del editor y los 

lectores estarán condicionados al gusto y a las posibilidades de la publicación. 

La publicación de trabajos a destajo. sea por la presión de los investigadores para 

ser incluidos dentro de la revista. o bien, por la presión ejercida por los editores a los 

autores para publicar más, puede conducir a un deterioro de la calidad de la revista. "'El 

síndrome de 'publicar o perecer' puede llevar a los autores a producir los llamados 

t-9 Gilbert. J. K .• Ou tite siguificnuce ofjouninls iu scie11ce education:: tire case of l/SE. p. 381 
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•artículos salami'"70
, que son aquellos que del mismo estudio se sacan, dando solamente 

un pequeño giro, decenas de artículos semejantes. 

La flexibilidad que se logre dentro de una linea editorial aporta un rubro de alta 

calidad dentro de las revistas. Esta flexibilidad que le permita a la revista ir adecuando los 

contenidos, mecanismos de acercamiento. presentación, que refleje la reflexión que 

realizan los directores de la publicación sobre su desempel"'io y el rumbo que vaya 

tomando, y asf "casar Jo que Jos lectores quieren leer con lo que los autores pretenden 

comunicar"71
• 

Pues bien, para los profesores de habla hispana solamente encontramos seis 

revistas de prestigio que traten la enseñanza de las ciencias como quicio sobre el que gire 

la publicación: 
Enseñanza de las Ciencias, revista editada por la Universidad Autónoma de Barcelona, 

España a partir del año 1983. Sin lugar a dudas, Ja revista .. Enseñanza de las Ciencias" 

es la más Importante revista de investigación en didáctica de las ciencias y de las 

matemáticas publicada en países iberoamericanos, un ejemplo a seguir en gran parte 

de los aspectos cualitativos de una revista en enseñanza en ciencias. que tiende a la 

internacionalización. 

Alambique. Didáctica de las Ciencias Expen'mentales. Revista editada por Editorial 

Graó desde 1995. en Barcelona. España. Toca uno a dos temas específicos en cada 

uno de sus números, en los que reúne la mayor parte de los artículos por invitación. 

Son muy interesantes muchos de los temas incluidos en los treinta y cuatro números 

aparecidos desde julio de 1994. En el terreno de Ja química destacan: ·cambio 

qufmico·. ·auimica de los elementos', 'Estructura de la materia' y 'la qufmica cotidiana'. 

Investigación en la Escuela. de España. una revista ya tradicional sobre investigación 

educativa. 

Revista de Educación en Ciencias, revista de reciente creación (2000}, Ja más 

prestigiada publicación en enseñanza. de las ciencias en Colombia. editada por la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, en Colombia. 

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, publicada por Ja Universidad de 

Valencia, de la que han aparecido 16 números desde 1986. 

Educación Química. de la que se hablará en el siguiente capitulo. 

:-o Gilbert. J. K .• On tire si'g11ifica11ce ofjounzals in scieucc e1l11ctJtio11: tire cnse of IJSE. p. 378 
7l Garritz. A .• l..tr política cditori11/ ,le Educacióu Química, p. 2 
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Las siguientes revistas escritas en Inglés son otras afamadas por sus contenidos de 

investigación educativa. alguna de ellas en ciencias 

Advances in Research on Teaching 

American Educational Research Joumal 

Cambridge Journal of Education 

Comparativa Education 

Currículum lnquiry 

Education in Science 

Educational Research 

Educational Researcher 

Educational Studies 

Empirica 

European Journal of Teacher Education 

European Joumal of Science Education 

Higher Education 

/ntemational Joumal of Science Education 

lnternational Joumal of Techno/ogy and Design Education 

Journal of Curricu/urn Studies 

Joumal of Chemical Education 

Journal of Experimental Education 

Joumal of Research in Science Teaching 

Joumal of Science Education 

Journal of Teaching Education 

Journal of Techno/ogy Education 

Qurricu/um 

Review of Educationa/ Research 

Science Education 

Science & Education 

Social Studies of Science 

Studies in Science Education 

Teaching and Teacher Education 

The A/berta Joumal of Educational Research 

The Australlan Journa/ of Education 

55 



Ante esta perspectiva, la responsabilidad de la revista de Ja cuál vamos a entrar a 

su análisis. la revista Educación Química. es de cierto peso en el medio educativo en 

lengua espai"iola. pero aún más en el medio universitario y preunlversitario en el que nos 

desarrollamos. 
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CAPÍTULO 111: 
LA REVISTA 

EDUCACIÓN QUÍMICA 
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111. LA REVISTA EDUCACIÓN QUÍMICA 

'f. El origen de la revista Educación Química 

En el ano de 1988. mientras el Doctor Francisco Barnés de Castro era Director de la 

Facultad de Qulmlca de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo la idea de 

generar una revista para las educadores de la qufmica. para lo cual llamó al Doctor Andoni 

Garritz Ruiz para que hiciera un prediser'\o que pudieran discutirlo ambos. El Doctor Garritz 

concluyó el proyecto para la edición de Ja revista Educación Oulmica en diciembre de 

1988, el cual sa~isfizo al Doctor Barnés, quien Je dio su autorización para reunir el material 

para un número ,cero de la revista, el cual se regalaría a quien le interesara. Con la 

aprobación . de· la dirección de la Facultad de Qulmica y promovidos por el Instituto 

Mexicano de'-1ngeni~ros Qufmicos y la Sociedad Química de México, se comenzó el 

proyecto de la publicación en forma. Este proyecto no era nuevo para la Sociedad Qufmica 

de México, que en los arios sesenta habfa editado la Revista Iberoamericana de Educación 

Qufmica, que había subsistido hasta 1968. 

El Doctor Garritz escogió el tema del primer debate de la revista como .. La 

ingeniería química en el siglo XXI. Requerimientos curriculares para la ingeniería del futuro"' 

y pidió a varios profesores destacados de Ja asignatura sus opiniones sobre un articulo que 

apareció en Ja Carta Informativa Bimensual del Comité de Educación del /MIO. Para este 

número. recibió las contribuciones de cuatro profesores: 

Alejandro Anaya Ourand, que tras esta primera contribución se Je invitó a formar parte 

del Consejo Editorial de la revista: 

Enrique Bazúa Rueda, quien luego sería director de la Facultad entre 1997 y 2001; 

Alberto Urbina del Raso, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; 

Mario Vizcarra, distinguido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (U.A.M) 

Campus lztapalapa. 
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A estas cuatro protoaportaciones, el doctor Garritz adicionó un documento del 

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos llamado "'Perfil del Ingeniero Químico en el siglo 

XXI", la traducción del documento "Ingenieros Químicos: ¿qué habilidades requieren?" del 

American lnstltute of Chemical Engineers, asi como del primer capitulo del libro Frontiers in 

Chemical Engineering. que habla sobre .. ¿Qué es la lngenierfa Química?" para darle un 

claro énfasis del área de lngenlerfa a este número cero de la revista. Pidió, adicionalmente. 

a Diana Cruz. José Luis Córdova y Gisela Hernández la escritura de artículos que 

redondearan temas más atractivos para los químicos. Jos profesores del bachillerato y los 

de ensenanza experimental. respectivamente. 

Esencialmente. con esos elementos. más la Editorial escrita por el doctor Garritz, 

más un artículo escrito por un alumno. Juan Carlos Zárraga. y complementado por la 
sección Acordeón, se formó el número cero de la revista. que estuvo listo con un tiraje de 

3000 ejemplares de regalo el 26 de julio de 1989. 

2. Una historia corta, solamente catorce años 

La revista editó en marzo de 2003 el primer número de su volumen 14. Se dice fácil 

que se ha mantenido durante catorce ai'\os, pero lograrlo no ha resultado sencillo. Al 

contrario. ha habido momentos complejos, crisis que hacían dudar de la continuidad de 

Educación Qufmica como parte de un proyecto mucho mayor que se propone la Facultad 

de Química y la Universidad. Si ya en la revista del décimo aniversario, el doctor Garritz 

utilizaba expresiones como .. Decirlo parece una broma. No, no puede ser .•. Pues sí, todo 

es cierto"72
• con más razón al cumplir casi quince anos. es dificil establecer los esfuerzos 

que se han realizado para sacar adelante la revista ... A las publicaciones. les pasa lo 

mismo que a las personas: no tienen conciencia de su destino al nacer. pero si su devenir 

histórico o existencial. Por supuesto que una revista no tiene conciencia. pero las personas 

que fa originaron y editan, si"73
• 

:-: Garritz. A .• Die= mios, 1iie=. p. 4 
n Rugarcía. A .• ;FeU: aniversario!. p. 6 
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El inicio, nada sencillo. consistió en una revista trimestral, casi siempre contando 

con artículos en castellano generados en las diversas instituciones educativas de México. 

El incipiente número de artrculos que se recibfan en los primeros tiempos provocó que, al 

inicio de la publicación, el material para la revista se generara en mucho mediante la 

sección Debnter en la que, a partir de un artrculo originario del debate. se les solicitaba a 

colaborar a varios invitados con su opinión sobre este articulo. Incluso, en el principio de la 

revista, se pensaba que .. Debate siempre formaría parte de la revista y constituirla su cuerpo 

central y su contenido mayoritario"74
• sin embargo a partir del volumen 8, ya no hubo 

necesidad de utilizar estos debates como parte central de Ja revista, a cambio de la 

publicación de artículos originales. Se realizaron los 15 Debates que se mencionan a 

continuación: 

Volumen INúmero> Debate 

HOl La lnaenlerfa aufmlca del slalo XXf 

1í11 La investioación como ensef'lanza. 

H21 La comolementariedad de la bomba. 

H31 Estilos de aorendizaie de los estudiantes. 

1[41 La actividad cientffica seaún un recién araduado. 

2r11 Contra la auimifobia. 

3f11 lnvestiaación/docencia un mito o una alternativa? 

3¡31 Hacia una oedaooQfa de la naturaleza. 

4í11 Politlcas cara el financiamiento de la educación. 

4f31 La ensef'lanza de la aufmica en la secundaria. 

Marco de referencia para la evaluación de las instituciones de 

sr11 educación suoerior. 

sr31 Acreditación de orooramas académicos de farmacia en las Américas. 

6f21 El cambio en el marco Jeaal del eiercicio nrofesionaf. 

6í31 Calidad en el oosarado. 

7131 El oerfil del orofesor universitario de inaenierra auímica. 

Tabla 1. Debates publicados en Educación Química 

7-1 Sr:ccionr:s 1/e E1iucacióu Química, 4 
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La utilización de debates es un recurso usado en muchas revistas de este ramo. 

Pero la Inclusión de estos debates puede tener diferentes metodologfas. desde mostrar 

algunos artículos alrededor de un primario. centro del debate. o bien. seleccionando una 

serie de escritos aceptados dentro de la normalidad alrededor de un tema. o bien, publicar 

un artículo lfder con respuestas de los lectores en el número siguiente, o estudios paralelos 

generados en paises diferentes, como es el caso de Ja revista Enseñanza de las Ciencias. 

Parte de la historia que ha tenido la revista en estos catorce anos se refiere a la 

evolución de la revista. Actualmente Ed'uca~ión Qulmica vive una segunda época. 

diferenciada de la anterior por el diseno novedoso y el cambio en algunas secciones. 

El reconocimiento que· ·tiene la revista. proviene, en cierta medida, de Ja 

consistencia. La periodicidad con la que se ha publicado, asl como tener un solo logotipo 

con el que reconozcan Ja revista, y un solo editor. dan ese prestigio que, a lo largo de 

catorce afias, se ha forjado dla a dla. 

Ilustración 1 . El logotipo de Educación Qulmica 

Pero esta evolución se ha dado de manera gradual. con la pausa y adecuación 

propia de nuestros tiempos. La página alojada en la World Wide Web (www), en la red de 

información mundial, ha servido para que muchos lectores tengan de manera rápida Jos 

artículos de la revista, sin necesidad de esperar recibirla en casa o tenerla en la biblioteca 

de la institución en la que se estudia o trabaja. 

TESIS r.ow 
FALGA Dt0fü·-·f.N 
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La página actual de Educación Qufmica en la red (Internet) es 

http://www.fqulm.unam.m)(/sitlo/edguim/index.html, con un logotipo diferente. una 

propuesta más. Se tiene que tomar en cuenta que ha empezado a difundir las revistas a 

través de la red. por lo que la competencia por brindar un servicio adecuado por parte de la 

revista, representa un nuevo reto. 

educ@cionQUIMll!4 M 
en Wc:..-lcMrtdeWeb "-M 
Ilustración 2. El logotipo de Educación Química en Internet 

La invitación realizada a los profesores a través de la misma revista para colaborar. 

ya sea en Ja elaboración de los artículos en las secciones diversas que se planteaban, así 

como la participación conjunta con el Consejo Editorial, ya sea como parte del mismo o 

como árbitro de Jos contenidos de los artículos recibidos fue aceptada por la comunidad 

química cada vez con mayor solicitud. La traducción de Jos artículos de interés educativo 

que se pensaba integrar a la revista han ido desapareciendo. dando paso a la publicación 

de Jos artículos en el idioma original en el que se escribió. En dicha invitación presentada 

en los primeros números de la revista. se convocaba a las asociaciones profesionales a 

participar en el proceso de la publi~ción. mediante la difusión entre los profesionales en 

química. incluyendo esa transmisión que se realiza en las instituciones educativas con la 

suscripción a Ja revista. Por ello. adicionalmente. se han establecido nuevos convenios con 

otras asociaciones profesionales y otras instituciones de educación. que conforman el 

Comité de Apoyo. 

La revista ha sido. desde el inicio, planteada como una revista seria en educación. 

Una muestra de ese compromiso con la educación se refleja en la veintena de docentes de 

prestigio que conforman el Consejo Editorial desde la creación misma de la revista, asr 

como la existencia del Comité Editorial Internacional desde el ano de 1994 con 

participantes de doce paises. 

TESIS CON 
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Contando desde el primer número en 1989 hasta el último número de la revista del 

2002, se han escrito 730 artfculos, de los cuáles 51 artfculos han correspondido a las 

editoriales escritas por el doctor Garrltz en el mismo número de publicaciones a lo largo de 

e·stos catorce anos. Se le ha dedicado mucho tiempo de escribir. revisar. editar. arbitrar los 

artículos. De estos 679 artfculos -sin Incluir las editoriales- 171 son de autores no 

mexicanos. representando un 25.2º/o de colaboraciones no mexicanas para la revista. Este 

parámetro no está lejos de la correspondiente a Enseffanza de las ciencias. en la que el 

33.8% de los artículos son de origen extranjero, es decir. na espanol 7s. Se dice fácil haber 

recopilado más de setecientos artículos. la mayor parte de ellos arbitrados (en los últimos 

años por un mínimo de dos árbitros). haber mantenido la correspondencia con los autores 

y los árbitros, y haber incluido los artículos aprobados en algún número de los cincuenta y 
dos que han aparecido. 

La revista ha visto Incrementar fas contribuciones que llegan de otros paises 

conforme han avanzado los años. La tabla 2 y la gráfica 1 muestran el número de 

articulas escritos por autores no mexicanos a lo largo de sus trece primeros años. 

Artfculos 
Afto lnternaclonale!' .. 1990 2 
1991 3 
1992 8 
1993 6 
1994 12 
1995 10 
1996 12 
1997 ' 10 
1998 21 
1999 11 
2000 33 
2001 20 
2002 23 

TOTAL. 171 

Tabla 2. Artículos publicados por autores no mexicanos en Educación Qulmica por ano 
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Dentro de estos artfculos escritos por autores no mexicanos, la mayoría de ellos 

han sido escritos por espaf"ioles, argentinos y norteamericanos. La tabla 3 muestra la 

diversidad de nacionalidades de los autores que han colaborado con la revista. 

Pala Articulo• oubllcado• 
Esoana 36 

Araenlina .. , 28 
Estados Unidos 25 

Cuba 14 
Chile 14 
Brasil 10 

Canadá 7 
Gran Bretana 7 

Israel 6 
Venezuela 6 
Alemania 5 
Colombia 5 
Australia " 2 
Francia 2 

Italia 2 
Puerto Rico 1 

Panamá 1 
TOTAL 171 

Tabla 3. Artfculos publicados por autores no mexicanos en Educación Qulmica por 

nacionalidad 

Actualmente, el número de suscriptores a la revista asciende a 660. la mayorfa 

Instituciones educativas y profesores de qufmica de estas instituciones a todos los niveles 

educativos. Pensar en que hubo momentos en los que se vivfan angustias. en el que "'el 

director la andaba promoviendo en cuanto evento se podia .. 76• 

Aunque inicialmente se esperaba la participaciún permanente y asidua de los 

estudiantes. ésta no se generó con la frecuencia y profundidad esperada, por lo que las 

secciones De los estudiantes y De corrcurso. reservadas exclusivamente para ellos, se fueron 

diluyendo hasta desaparecer. Ambas secciones. intentaban hacer participes a Jos 

'"Ruga reía, A. ;Fcli= mrivcrsan·o!, p. 4 
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estudiantes en ciencias de Ja difusión de la química. ya sea mediante un concurso sobre el 

tema determinado. o bien, mediante la publicación de inquietudes estudiantiles sobre 

temática dificil para ser explicado. en el número siguiente. por los profesores. 

También han ido desapareciendo. algunas secciones como Acordeón. que era un 

"'sumario de Información química condensada de interés para el estudiantada"77
• Ln 

interfase, .. sobre la incorporación de pasantes al sector productivo y sus perspectivas de 

trabaja"78
, Pregón. que se referfa a "'noticias sobre cursos y reuniones sobre educación 

qufmica"79 y Referencias can reset"ias literarias relacionadas can la ensei1anza de las 

ciencias. 

3. Política editorial de Educación Química 

La polftica editorial permite mostrar los objetivos claros que se tienen en una 

publicación, y que representa. para la mayorfa de los autores, las parámetros que marcan 

el rumbo de los articulc::>s que se escriben para ella. Conocer y profundizar en esta palmea 

editorial lleva mucho tiempo, en ocasiones, más que escribir un articulo o conocer un tema 

especifico. Saber esa política editorial hace homogéneo lo que parece heterogéneo, y 

puede dar una idea más cercana de la revista a los lectores y posibles autores del papel 

que desempeñan en el proceso de formación. 

El planteamiento de cualquier proyecto que se inicia, sea cual sea su naturaleza. 

requi~re de un objetivo que determinen los creadores de éste. Desde que nació la revista, 

en la invitación que se realiza a las diversas comunidades, se marcan tres principios 

básicos, que son el origen del objetivo que se planteó posteriormente. Estos tres principios 

son .. la preocupación en el interés por la educación. el deseo de servir para fomentar la 

comunicación entre la comunidad química de nuestro pais e intención de brindar espacios 

para captar y difundir las aportaciones, inquietudes o necesidades de otros paises con las 

mismas perspectivas de desarrollo que en el nuestro'"80
• 

77 Secciones 1ie Educación Química, 4 
:-M St.•ccioncs de E1f11cnció11 Química, 5 
:;'Q St.•ccioucs de Educación Química, 5 
1JO l11vitació11, 1 
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Ya desde el primer número de Ja revista, se describe ese objetivo inicial derivado de 

los principios primarios, que consiste en que Educación Qufmica "debe aspirar a llenar el 

enorme vacfo de comunicación y expresión que existen entre Jos profesores, estudiantes y 

los profesionales de la qufmica preocupados por la educación. asimismo debe propiciar un 

foro de discusión, orientación y análisis para el mejoramiento del proceso de ensenanza

aprendizaje de la química". Este objetivo no ha cambiado hasta el dia de hoy, aunque el 

peso que se Je ha dado a los diferentes aspectos de este objetivo haya ido variando de 

acuerdo a las condiciones de la investigación en educación, los artículos recibidos, las 

propuestas generadas y adaptadas a lo largo de estos catorce años. 

En la actual guia para autores, se plantea el objeto después de una reflexión 

continuada, en Ja que Educación Qulmica se autodescribe como "una revista académica 

que aspira a llenar el vacío de comunicación y expresión que existe entre los profesares y 
fas investigadores de las ciencias naturales y de la educación quimica, constituyéndose en 

un foro de orientación y análisis que propicie el mejoramiento del proceso de enseñanza

aprendizaje de Ja química. por el bien de los alumnos y de la saciedad. A través de la 

química y de su buena docencia, pretende colaborar en el desarrollo social, económico, 

ambiental y cultural de nuestra región lberaamericana"81
• El replanteamiento del objeto de 

la revista, muestra el camino andado sobre piedras. en el que se nota la exclusión casi 

completa de Jos estudiantes como ya se explicó en el apartado anterior, la incorporación de 

Jos investigadores como parte fundamental en el desarrollo de la labor educativa en 

ciencias, la adición de las ciencias naturales como fuente de estudia para los profesionales 

en educación, la discusión fue superada por Ja inclusión de articulas diversos, 

desapareciendo los debates en un tema determinado, pera continúa la discusión como 

parte integrante del análisis de un tema en especifico. También es claro que, debido a que 

el mundo está en vfas de esa globalización de Ja que hablamos como un reto educativo de 

este siglo, también la revista ha incorporado este reto como colaboración al desarrollo en 

todos las ámbitos de la vida. De la mis"'!ª manera. se ha agregado el tercer principio 

básica que se omitfa en el objetivo inicial, consistente en Ja captación y difusión de 

propuestas de pafses can circunstancias semejantes a la de México. 

Como objetivo permanente, .. Educación Qulmica pretende convertirse en la más 

prestigiada revista del ramo en lberoamérica"52
• La revista conoce Ja competencia continua 

si Guín ,fe nutorcs, 1 
H: Guía ,fe autores, 1 
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que existe en el .medio, y esa pretensión no se logra rápidamente, sino con el trabajo 

continúo del t;:onsejo editorial y los autores de los artfculos. Por ello. se ha dado preferencia 

a los artículos qúe tengan un público mayor. evitando Jos artículos de carácter local. 

Ya en 1998. el editor de la revista hablaba de la politica editorial como el resultado 

del .. paso·· d81 tiempo, gracias a tinos. aciertos, desventuras y errores del editor, los árbitros 

y los CO~~ejos Editoriales"83
, por lo que representa una muestra más del camino que se ha 

andado ·én la publicación. 

La revista .. cuenta con criterio editorial. es decir, los artículos recibidos son enviados 

por lo menos a un par de árbitros sugeridos por los miembros de su Consejo Editorial para 

decidir sobre su aceptación o rechazo. Se procura que los árbitros sean de diferentes 

países e instltuciones .. 84
• Este ~rbitraje da a la revista el prestigio dentro del paisaje 

internacional que se pretende, aunque no se ha llegado a Ja meta en cuanto a calidad y 
profundidad de Jos temas tratados en la revista. Esta internacionalización se asienta mas a 

partir de 1993. fecha a partir de la cuál es indexada por Chemical Abstracts Services y 

U neo ver. 

Una polftica adicional dentro de la revista Educación Química, naturalmente a lo 

anterior, es la pluralidad de opiniones. de articulas. de puntos de vista. Pero también 

diversidad en edades, sexo y experiencia de los articulistas y ahora, se trabaja la pluralidad 

en Jos idiomas: ya se aceptan y publican Jos artfculos en inglés. francés y portugués. 

además del espar'iol, pretendiendo eliminar, en principio, las traducciones de artículos, en 

ocasiones, un recurso utilizado para completar con los requerimientos mínimos de espacio 

publicado. 

Aunque no sea notorio al exterior, una política más de Educación Qulmica es no 

recibir subvenciones. Esta polftica permite ser independiente y permitir la pluralidad entre 

los autores y en la dirección de la revista. La revista es autosuficiente en un 60%, es decir, 

recibe de sus subscriptores y anunciantes un 60% de su costo. El otro 40% es aportado 

por la Facultad de Qufmica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaria de 

Educación Pública. La idea es ir levantando el porcentaje de autosuficiencia hasta hacer 

ttl Carritz. A .• La política editorial 1ie Educnció1t Química. p. 2 
t&-1 Guia tic 1111torcs. 2 
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desaparecer el apoyo Institucional. El consejo editorial piensa que Jo anterior es alcanzable 

en cosa de cuatro o cinco arios. 

Dentro de la política editorial. hay que señalar las necesidades que la revista ha 

pretendido cubrir desde el inicio. Estas necesidades propuestas por Educación Qufmica no 

son muy diferentes a las demás revistas en ensef'\anza de las ciencias. y que se han 

establecido desde el inicio cuando se Ideó la revista. o bien. se han ido agregando a éstas. 

Entre ellas habrá que sef\alar algunas cuyo reflejo más tangente son las diferentes 

secciones que la revista tiene85: 

1. La actualización del sector profesional, profesorado y alumnado, buscando temas de 

frontera de la ciencia, Ja ingeniería y la tecnología químicas. Aunque en términos 

generales. todas las secciones afectan en esta necesidad de los docentes en química, 
existen algunas secciones específicas que favorecen esta actualización. Profesores ni 

día, Química y vidll diaria y Ecoquímica son tres ejemplos de estos apartados. que buscan 

qufmica educativa de primer nivel, de frontera o con relación a los problemas actuales, 

como es la ecología. La revista ha tenido un rumbo determinado, un público al que 

intenta formar, sin embargo, dentro del ramo en el que se promueve la revista, .. no 

existe un número significativo de profesionales preocupados por la educaci6n"88• 

2. La exploración didáctica de temas de diflcil aprendizaje, con enfoques novedosos para 

abordar los temas más abstractos de la química. Un número considerable de artículos 

publicados en la revista se refi~ren a esta exploración didáctica, entre los que se 
encuentran los publicados en las secciones ¿Cómo se calcula?, ¿Cómo se co11stn1ye?, 

¿Cómo se modela?, Huesos duros de roer y otras semejantes. 

3. La divulgación de la qufmica con el vocabulario propio, extenso y complicado, que 

dificulta su extensión en la sociedad, ya sea mediante motivación entre los alumnos 

como la extensión de la cultura científica. Sin embargo. esta divulgación se realiza con 

todos los artículos. sin importar la sección a la que pertenece. Sin embargo. secciones 

como Tepnclle y Te/arar1n, tratan de manera novedosa el lenguaje que utilizamos en la 

enseñanza de la química, acercando ese lenguaje mediante juegos y entretenimientos 

t1s Garritz, A. Ecfitoria/, 2 
86 Garritz~ A. Lt política e11itoria/ 1fc Ed11cacióu Química, p. 3 
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o puntualizando los errores lingülsticos de los libros de texto y Ja sección l..e11guaje y 
com1111icnció11 busca nuevas perspectivas en la enseñanza del lenguaje de las ciencias. 

4. El empleo de la historia para enseñar qufmica. dando la importancia debida y 

aprovechando su utilidad para el proceso educativo de la química. impartiendo asf un 

carácter más humano a Ja ciencia. La sección Pnra quitarle el polz10 muestra esta utilidad 

de fa historia de la ciencia para fundamentar muchos hitos y mitos actuales. incluso. 

para explicar las Ideas previas que tienen los alumnos en un tema determinado. y Ja 

nueva sección Lf11ea de vida que intenta rescatar la dimensión humana de la ciencia. 

5. El intercambio de medios y criterios de evaluación de aprendizaje. determinante en el 

proceso de ense"'anza-aprendizaje de todas las asignaturas. y la química no es 
excepción. Aunque solamente se ha propuesto Ez1nlunción educntiz1a en esta necesidad, 

la respuesta de los autores ha sido medianamente abundante, aunque con espectro 

limitado en cuanto al grupo de estudiantes en los que se pueda aplicar ciertas 

estrategias en evaluación. mientras que Renctil•os es una sección expositiva de 

instrumentos de evaluación del aprendizaje a cualquier nivel. 

6. La promoción de la ciencia experimental y la tecnología. por ser la faceta más 

motivadora de la qufmica y sus aplicacion7s. La revista ha hecho esfuerzos continuos 

para mostrar esta área de la enset"'lanza de Ja qufmica mediante los artículos publicados 

en ¿Có11zo se experimenta? y Expen"e11cins y cátedras, que ayudan a buscar nuevos 

metodologfas en el laboratorio y en clase, asf como la exposición de nuevas 

tecnologías en experiencias de cátedra. Sin embargo. se acepta que el número de tales 

artículos no es el adecuado. dada la gran cantidad de horas que toma la enseñanza 

experimental de la química en los diferentes niveles educativos. 

7. El intercambio de experiencias de diseno, evaluación curricular e investigación 

educativa se plantea como primordial en el desarrollo de la revista. Numerosas 

secciones de la revista intentan abordar esta necesidad de la enseñanza de la ciencia, 

en especial Compuquímica. lrn•estignción ed11catiz1a y Curn·culo. El diseño de software 

educativo como parte integrante de una clase de qufmica puede facilitar la ensenanza 

de algunos temas difíciles, por Jo que. la sección Comp11quírnica tiene cierta importancia. 

a pesar de que han aparecido pocos artículos en ella. La investigación en educación. 

poco abordada en nuestro medio. se ve reflejada en f11l'estignció'1 educntiz•a, pero 

requiere aportaciones más frecuentes de los expertos en esta área de la pedagogía en 
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ciencias. pues existen pocos estudios originales en fa manera de analizar y organizar 

sistemática y reflexionada las resultados de un estudio con objetivo fijo y una 

explicación razonable. 

B. La conexión entre los diversos niveles educativos. fomentando la continuidad entre el 

bachillerato, la licenciatura y el postgrado. Esta vinculación puede realizarse desde 

cualquier perspectiva pero siempre con el objetivo de formar mejores profesionales de 

la química, dando el lugar adecuado a cada uno dentro de la comunidad educativa de 

la química. Para ello, se han creado la sección Ciencia para nit"ios y józienes, así como 

Qui111ilmclzil/eres. con el fin de consolidar esta conexión, buscando la coherencia 

existente en un proyecto educativo global entre el público. 

9. Debate sobre los grandes problemas de la educación. ya sea presentando puntos de 

vista diversos. como soluciones alternativas en temas de interés pedagógico, como Ja 

planeaclón educativa. su administración, la relación teoría-práctica, los medios 

educativos. la relación profesor-alumno, la evaluación, los requerimientos del sistema 

productivo y tantos otros. En la primera etapa de la revista, se planeó la sección Huesos 

duros de roer que se convirtió en l1111oz•nción didrictica, busca aportar esas metodologias 

cuando un tema, una asignatura requiere de un mayor número de recursos didácticos, 

o se tiene que aplicar mecanismos novedosos, pues los actuales son insuficientes para 
el aprendizaje de los alumnos. Del mismo modo, la sección Debate, de la que se 

comentó ya su utilidad y su desaparición, representaba un espacia para debatir sobre 

temas especificas. aunque el artículo a debatir no sea original de la revista. 

10. La participación del estudiantado de química, para Ja difusión de la ciencia y la 

tecnología. La revista intenta dar espacios a Jos alumnos para que comiencen a escribir 

ciencia para ser corregidos y comiencen a tener esa cultura literaria científica que se 

requiere. Sin embargo, como ya se especificó, esta participación es prácticamente nula. 
a pesar de existir secciones especiales para ellos -De esh1diantes y de concurso-. 

Además de las secciones ya especificadas, los estudiantes tienen la oportunidad de 

participar. quizá con mayor libertad y sin tanto rigor, en la sección Dol1levta, en el que 

participan no solo los estudiantes. sino cualquier profesional que muestre interés en un 

tema ya planteado para aportar un hecho diferente. 

El mismo arbitraje requiere de ciertos lineamientos para determinar fa aceptación o 

no de un articulo determinado. El juicio que da el árbitro ante un escrito. se basará en los 
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puntos que se'cjerivan de los Óbjetivos y necesidades de la revista. Las características que 
. ,-. : ... · ; .. 

debe considerar. el - árbitro : cuando evalúe un artículo para Educación Qui mica no son 

distintas a . la ·de· CÚ~lqÚier: ·arbitraje internacional. Por ello, debe cumplir con esas 

caracteríSti~s qtíe ~e-. ti8ñ · 0xpuesto en el apartado de .. La calidad de las revistas en 

educacló,:. en cle~c1.:.&· del capitulo anterior. 
·: ('~-,; 

p;:,,; "eno·. un árbitro de la revista debe tomar en cuenta: 

• La rele\lSn~i~ de la. temática. su utilidad didáctica y su espectro de incidencia del artículo 

en el P:úbli~o al.que se pretende llegar. 

• La ·explicitaclón y significación del objetivo para el desarrollo de fa ensei1anza en ciencias. 

• La claridad y el orden del cuerpo del articulo, además de que el desarrollo del mismo 

tenga una justificación adecuada y una conclusión coherente con el articulo. 

• La legibilidad y comprensibilidad de las ilustraciones, tablas, gráficas y esquemas. así 

como su adecuación y coherencia con el texto del articulo. 

• Si se trata de una investigación cuantitativa de campo, la validez estadfstlca. técnica y 
analftica adecuada de la Investigación. 

• NEI rigor. pertinencia ~ originalidad en las conclusiones"87 del artículo. 

• Una corrección idiomática y lingüfstica. asf como una redacción adecuada al desarrollo 

del articulo. 
• Certeza y coherencia en la bibliografía, así como la necesidad de fundamentar todo 

aquello que no provenga del mismo desarrollo del trabajo educativo. 

• Extensión máxima aprobada a quince cuartillas a doble espacio. 

Ante esta perspectiva, no cabe más que decir que la revista Educación Qulmica es 

solaniente una propuesta más, una de las existentes en el mercado con el fin de encontrar 

mecanismos para acercar las herramientas necesarias o posibles a los docentes en 

quimica y ciencias cercanas a ella. 

87 e,,;,, para los autores, p. 5 
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IV. LA ENCUESTA 

1. Objetivo de la encuesta 

Ya se ha dicho dentro de la política editorial de Ja revista Educación Qulmica. que 

tiene coma punto central ser una revista académica que aspira a llenar el vacío de 

comunicación y expresión que existe entre los profesores y los investigadores de las 

ciencias naturales y de la educación química. constituyéndose en un foro de orientación y 
análisis que propicie el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

quimica, por el bien de los alumnos y de la sociedad. A través de la qufmica y de su buena 

docencia, pretende colaborar en el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de 

nuestra reglón lberoamericana88 y asf lograr incidir en el profesorado para lograr una mejor 

ensetianza de la química y ciencias afines a ella. 

Ante esta perspectiva. el trabajo propuesto tiene la intención de conocer los 

alcances de la revista Educación Quimica entre los lectores y suscriptores, tanto para la 

formación misma del profesor. como la incidencia de la misma en la práctica profesional del 

docente, de manera que podamos establecer si Ja revista esta cumpliendo el objetivo 

propuesto por el consejo editorial. así como establecer áreas generales donde los autores 

y el editor de la revista tienen que poner mayor atención ante la visión del público sobre el 

que inciden e intentar poner los medios necesarios para abordar esos problemas con más 

elementos y sobre puntos más especfficos de la revista. 

Un objetivo más, es abrir el canal de comunicación entre Ja revista y sus 

suscriptores. La encuesta propuesta. es solamente el inicio de una relación de 

comunicación para lograr captar sus necesidades. sus puntos de vista. sus objeciones de 

todo tipo. para lograr que los lectores estén satisfechos de Ja única revista arbitrada en 

México sobre educación en ciencias. 

M Gulil .te autores~ 1 
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2. Propuesta de la encuesta 

Conocer las concepciones de profesores sobre el medio escolar en el que se 

desarrollan puede ser útil. pues estas concepciones son .. herramientas para poder 

interpretar la realidad y conducirse a través de ella y barreras que impiden adoptar 

perspectivas y cursos de acción diferentes"89 en su labor docente. Ya Parián y Rivera 

mostraban el interés por estudiar Jos diferentes conceptos epistemológicos de los 

profesores para que el formador de ellos ... tenga la información rigurosa acerca de las 

concepciones de los sujetos. del punto de vista que permiten y de la naturaleza de los 

obstáculos intrínsecos asociados"90• 

Se han establecido diferentes enfoques con respecto a la investigación educativa. 

algunas cualitativas y otras cuantitativas. pero de ningún modo se puede pretender 

encontrar leyes generales a una enseñanza eficaz, aunque se desee alcanzar cierto grado 

de generalidad relativa. La tendencia actual de la investigación docente requiere una 

mezcla de métodos que midan cualitativa y cuantitativamente lo que se desee. En este 

caso. consideramos que la encuesta planteada lograr asociar ambas tendencias, aunque 

limitadamente. 

De acuerdo con los lineamientos editoriales y los objetivos propios de la revista 

Educación Química, se han planteado catorce preguntas a los suscriptores y lectores para 

conocer su opinión sobre el desarrollo de la revista, su visión personal, su utilidad, la 

obtención de los objetivos que se han propuesto por el consejo editorial de la revista. 

Las tres primeras cuestiones se dirigen a conocer la utilización de las revistas sobre 

educación en ciencias. no necesariamente Educación Qulmica. en la propia formación de 

los profesores. tanto en forma general (Pregunta 3) como en uno de los aspectos 

fundamentales en el desempet"io docente de un profesor: la preparación de clases 

(Preguntas 1 y 2). A partir de la pregunta 4 hasta la 14 se refieren a los diversos aspectos 

que enlazan la labor educativa de los profesores con la revista. En el esquema 1, se 

presenta Ja encuesta, tal como se aplicó a los suscriptores y lectores de la revista. 

8" Porldn et al, Co11ocimie11lo profesional y cpislemologia de los profesores 1: leona. mtitodos e iustnuneutos, p. 
156 
90 Porldn et al, Conocimieuto profesional y epistemologi'a de los profesores 1: teoría, métodos e i11stn1me11tos, p. 
156 
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ENCUESTA PARA LOS LECTORES DE LA REVISTA "EDUCACIÓN QUfMICA" 

Edad: Menos de 30 anos 31-40 41-50 Más de 50 
Formación universitaria:.--,-~----,-----,,--=-----~,....-,--,,,..-~ 

. Ejerce la enseñanza a nivel: Secundaria __ Bachillerato __ Universitario __ 
Allos de docencia: Menos de 1 O__ Entre 1 O y 20 __ Más de 20 __ 
POSIBLES RESPUESTAS: 
1. Si, muy frecuentemente 2. sr. a menudo 3. En pocas ocasiones 4. No. 
absolutamente 

1. ¿Utiliza las revistas sobre educación en 
ciencias ara la re aración de sus clases? 
2. ¿Las revistas de enseñanza de las ciencias 
le han ayudado a encontrar ideas previas de 
los alumnos sobre temas es ecificos? 
3. ¿En su materia, incluye la lectura de 
articulas de revistas de ensetianza de las 
ciencias? 
4. ¿La revista "Educación Química" Je ha 
ayudado a mejorar Jos contenidos curriculares 
de las materias ue im arte? 
5. ¿Encuentra en .. Educación Química", una 
filosofia de la ciencia adecuada a las 
condiciones actuales de la educación en su 

aís? 
6. ¿Le parece adecuado el grado de dificultad 
de Jos contenidos en los artfculos de la 
revista? 
7. ¿Por lo general, es comprensible el 
lenguaje utilizado en los articulas de Ja 
revista? 
B. ¿El formato de las gráficas. fotos, tablas e 
ilustraciones es adecuado? 
9. ¿Ha encontrado utilidad alguna a los 
artfculos sobre el laboratorio? 
10. ¿Encuentra en Ja revista un afán real por 
fomentar la investi ación educativa? 
11. ¿Ha encontrado en la revista alguna 
propuesta de evaluación de conocimientos, 
habilidades y actitudes de los alumnos que le 
ha a servido en su desem ei'io docente? 
12. ¿Le parece que los artículos de la revista 
.. Educación Química .. son de actualidad para 
su docencia? 
13. ¿En general. los artículos de Ja revista le 
conducen a una reflexión sobre su actuación 
docente? 
14. ¿Está satisfecho globalmente con la 
revista NEducación uimica'"? 

Res uesta 

Esquema 1. La encuesta 

COMENTARIOS 
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3. Metodología 

Se realizaron 91 encuestas a suscriptores y lectores, la mayoría por medio del correo 

electrónico, incluyendo tanto a suscriptores extranjeros como suscriptores y lectores 

mexicanos. La recepción de las encuestas fue establecida dentro de los veinte días 

posteriores a la emisión de las mismas. 

Las variables que hemos considerado en la realización de la encuesta se deben al 

reconocimiento que tenemos de que la perspectiva de un conjunto de concepciones y 

conocimientos se ve afectada por todas las circunstancias individuares. Esas 

circunstancias, como ya se mencionó, pueden ser Impulsores o barreras del desarrollo 

adecuado del profesor, integrando intereses y conocimientos dentro de su actividad 

docente, pues, a pesar de la tendencia simplificadora de la realidad, los profesores tienen 

una idea global del mundo .. como consecuencia de los particulares intereses como 

individuo. grupo de edad, sexo. raza. especie, grupo profesional y clase social"91
• Por ello. 

se escogieron algunas variables que podrían determinar una visión diferente sobre la 

incidencia de la revista en la actuación profesional de los docentes. Las variables a 

considerar son 

a) Sexo 

b) Lugar de residencia 

c) Si es suscriptor o solamente un lector 

d) Rango de edades 

e) Grado académico del profesor 

f) Nivel donde realiza su actividad docente (preuniversitario o universitario) 

g) Años de docencia 

4. Resultados y análisis de resultados 

En la tabla 4 se presentan Jos datos generales de Jos encuestados sin un orden 

preestablecido. En la tabla 5. se encuentran las respuestas de cada profesor encuestado. 

El término SC se refiere a la negativa a responder alguna pregunta por razones diversas. 

QI Porl.in et al. Couocimie'lllo profesio1111l y cpistemologi'a de los profesores/: lcon·a, tttétodos e i11stn1mrmtos. p. 
157 
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ENCUESTADO PAJS SEXO 
NACIONAL O SUSCRIPTOR 

EOAD GRADO NIVEL DE ENSEÑANZA EXPERIENCIA 
EXTRANJERO O LECTOR ACADÉMICO DOCENTE 

1 México F Nacional Suscriolor Más de 50 años Ooclorado Universitario Más de 20 años 
2 México M Nacional Lector Mas de 50 años Maestria Universilano Másde20años 
3 Mélico F Nacional Suscriotor Entre 41 v 50 año' Licencialura Universilario Menos de 10 años 
4 Chile F Extraniero Suscriolor Más de 50 años Maestria Universilario Más de 20 años 

5 México M Nacional Suscriptor Enlre41 v50años Doclorado Universilario Más de 20 años 
6 Chile M Extraniero Suscriolor Más de 50 años Licenciatura Universitario Más de 20 años 
7 México M Nacional lector Más de 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

e México M Nacional Suscriolor Más de 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

9 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años Doctorado Universitario Entre 10 v 20 años 

10 Cuba M Extraniero Suscriolor Entre 41 v 50 años Doctorado Universilario Más de 20 años 

11 llalia M Extraniero Suscriptor Más de 50 años licenciatura Universitario Más de 20 años 

12 Amen tina F Extraniero Suscriotor Más de 50 años Licenciatura Preuniversilario-Universitario Más de 20 años 

13 México M Nacional Suscriotor Entre 31 v 40 años Doctorado Universilario Menos de 10 años 

14 México F Nacional Suscriptor Mas de 50 años Licenciatura Universilario Más de 20 años 

15 México F Nacional leclor Entre 41 v 50 años Ooclorado Universitario Más de 20 años 

16 México M Nacional Suscriplor Enlrc 41 v 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

17 México F Nacional lector Entre41 v50años Licencialura Universilario Entre 10 v 20 años 

18 México M Nacional lector Entre 41 v 50 años Doctorado Universilario Más de 20 años 

19 México M Nacional Suscriotor Más de 50 años Doctorado Universilario Más de 20 años 

20 México M Nacional lector Enlre 41 v 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

21 México M Nacional Suscriptor Entre41 v50años Doctorado Universilario Más de 20 años 

22 Blasil M Extraniero Suscriotor Entre 41 v 50 años Ooclorado Universilario Más de 20 años 

23 México M Nacional Lector Entre41 v50años Doctorado Universilario Másde20 años 

24 México M Nacional Suscriptor Más de 50 años licencialura Universilario Más de 20 años 

25 México M Nacional Suscriotor Más de 50 años Doctorado Universilario Más de 20 años 

26 México F Nacional lector Más de 50 años Maestria Universilario Más de 20 años 

27 México F Nacional Suscriotor Entre 41 v 50 años Licencialura Universilario Entre 10 v 20 años 

28 México F Nacional lector Entre 41 v 50 años Licenciatura Preunivers'1lario Más de 20 años 

29 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

30 Cuba F Extranjero Suscriplor Más de 50 años Licenciatura Universitario Más de 20 años 

31 México M Nacional Suscriplor Más de 50 años Licencialura Universitario Entre 10 v 20 años 

32 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestria Universilario Más de 20 años 

33 México M Nacional Lector Entre 31v40 años Ooclorado Universitario Entre 10 v 20 años 

34 México M Nacional lector Más de 50 años Maestría Universilario Más de 20 años 
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ENCUESTADO PAIS SEXO NACIONAL O SUSCRIPTOR 
EDAD GRADO NIVEL DE ENSEÑANZA EXPERIENCIA 

EXTRANJERO O LECTOR ACADEMICO DOCENTE 

35 México M Nacional Suscriplor Más de 50 años Maestria Universüario Entre 10 v 20 anos 
36 México M Nacional Leclor Entre 41 y 50 años Mae51ria Universitario Enlre 10 v 20 años 
37 México M Nacional Suscriotor Enlre4t v 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 
36 México F Nacional leclor Entre 41 y 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 
39 Esoaña F Extraniero Suscriotor Entre 31 v 40 años Doctorado Universitario Menos de 10 años 
40 Amenlina F Extraniero Suscriotor Más de 50 años Maestria Univers~ario Más de 20 años 
41 México M Nacional lector Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

42 México M Nacional Suscriotor Entre41V50 anos Maestria Preuniversitario Enlre 10 v 20 años 
43 Venezuela M Extranjero Suscriptor Entre 31 y 40 años Maestria Preuniversilario-Universitario Menos de 10 años 
44 México F Nacional Suscriptor Entre 31 v 40 años Doctorado Preuniversilario-Universilario Entre 10 v 20 años 
45 México M Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 
46 MMco M Nacional Suscriotor Entre 41 v 50 años licenciatura Universitario Más de 20 años 
47 México F Nacional Suscriotor Más de 50 anos Licenciatura Universitario Más de 20 años 
48 México M Nacional lector Más de 50 años Doctorado Preuniversitario Más de 20 años 
49 Cuba M E~raniero Suscriolor Entre 31v 40 años licenciatura Universilario Menos de 10 años 

50 México M Nacional Suscriptor Entre41 y50años Licenciatura Preuniversilario Entre 10v 20 años 

51 México F Nacional Leclor Entre 41 v 50 años Doclorado Universitario Más de 20 años 

52 México M Nacional Leclor Enlre 41 v 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

53 México F Nacional Suscriotor Más de 50 años licencialUra Universitario Más de 20 años 

54 México F Nacional Lector Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

55 México M Nacional Suscriolor Enlre 41 v 50 años Doclorado Universitario Más de 20 años 

56 México F Nacional Lector Entre 41 v 50 años Maestria Preuniversilario-Universitario Más de 20 años 

57 México F Nacional Lector Entre 31 v 40 años Licenciatura Universitario Menos de 10 años 

58 España M Extraniero Suscriotor Entre 41 v 50 años Doctorado Preuniversitario Más de 20 años 

59 México F Nacional lector Entre 31 v 40 años Doctorado Universitario Entre 10 v 20 años 

60 Argentina M Extranjero So>criplor Entre41 y50años Licenciatura Universitario Entre 10 v 20 años 

61 México F Nacional Suscriolor Más de 50 años Doclorado Universitano Más de 20 años 

62 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestria Universitano Más de 20 años 

63 México M Nacional Su>criolor Entre41v50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

64 México M Nacional lector Entre41 v50años Maestria Universitario Entre 10 v 20 años 

65 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años licenciatura Universitario Másde20años 

66 México M Nacional SuscriPlor Entre 41 v 50 años Doctorado Universitano Entre 10 v 20 años 

67 Colombia F Extraniero Suscriptor Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 

68 México F Nacional Suscriptor Entre 31v 40 años licencialura Preuniversitano Menos de 10 años 
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ENCUESTADO PAJS SEXO NACIONAlO SUSCRIPTOR 
EDAD GRADO 

NIVEL DE ENSEÑANZA EXPERIENCIA 
EXTRANJERO O LECTOR ACADÉMICO DOCENTE 

69 México F Nacional Suscriolor Mas de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 
70 México M Nacional Suscriolor Más de 50 años Doctorado Universilario Más de 20 años 

71 México M Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestria Universitario Más de 20 años 
72 Alemania M Extraniero Lector Entre 31v40 años Doctorado Universitario Menos de 10 años 

73 México M Nacional Lector Entre 41 v 50 años Doctorado Universitario Mas de 20 años 

74 México M Nacional Suscriptor Más de 50 años Maestría Universitario Más de 20 años 

75 México M Nacional Suscriolor Más de 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

76 México F Nacional Lector Entre J 1 v 40 años Licenciatura Universitario Menos de 10 años 

77 México F Nacional Suscriptor Más de 50 años Licenciatura Universilario Más de 20 años 

78 México M Nacional Suscriotor Enlre41 v50años Doctorado Universitario Más de 20 años 

79 México M Nacional Lector Entre41 v50años Ooclorado Universitario Entre 10 v 20 años 

80 México M Nacional Suscriplor Más de 50 años Doctorado · Universitario Más de 20 años 

81 México M Nacional Suscriplor Entre 31 y 40 años Licenciatura Universitario Entre 10 v 20 años 

82 México M Nacional Lector Entre 31 y 40 años Maestria Preuniversitario-Univers~ario Menos de 10 años 

83 Chile F E>1raniero Suscriplor Más de 50 años licencialura Universitario Más de 20 años 

84 México M Nacional Suscriptor Entre 41 v 50 años Doctorado Universitario Más de 20 años 

85 México F Nacional Suscriofor Entre 41 v 50 años Maeslria Universitario Más de 20 años 

86 México F Nacional Suscriotor Más de 50 años Licenciatura Universitario Más de 20 años 

87 México F Nacion~ Suscriolor Más de 50 años Licencialura Preuniversitario-Universitario Más de 20 años 

88 Cuba F Extranjero Suscriplor Más de 50 años Licencialura Universitario Más de 20 años 

89 España F Extraniero Suscriotor Más de 50 años Doctorado Preuniversitario-Universitario Más de 20 años 

90 Amen Una F Extranjero Suscriptor Entre 41 v 50 años Doctorado Universitario Entre 10v20años 

91 Cuba F Extranjero Suscriptor Más de 50 años Licenciatura Universitario Más de 20 años 

Tabla4. Datos generales de los encuestados 
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ENCUESTADO PREGUNTA 
1 2 3 .. 5 8 7 a " 10 11 12 13 14 

,·.- ,1 _, .-.· " 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
'2 '2 1 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 - _,. ... 4 2 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

-'• 5 "" ·-1~ 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

' -- 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. -~-. ,;._ '7 .<'.F•".: 4 4 4 4 2 3 1 2 4 3 4 4 4 2 

-8 . '~'. 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
9 '·.' 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 

'" "" 10 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 
" '<11 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

12' 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
13 2 2 3 3 se 1 1 se 2 2 3 3 3 2 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 
15 2 4 1 3 1 1 1 1 4 1 4 2 4 2 
16 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 
17 4 3 4 4 2 1 2 1 3 1 4 3 2 1 
18 3 4 3 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 
19 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
20 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

21 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 

22 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 

23 ' - 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 

24 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
25 " 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 

26 -,• 
4 4 3 4 3 2 2 1 3 1 4 3 3 1 

·27 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 
28 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
29 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 se 1 1 

30 -- _, 
1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

31 3 3 4 4 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 

32 •.! 2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 
33 " 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 3 3 2 
34 ,._. 3 3 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
35 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 

36 .-. 3 3 1 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
37 1 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 
38 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
39 

,, 
1 1 1 3 1 2 1 1 se 2 se 2 2 1 

40' 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
41 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
42 2 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 
45 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
46 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 4 2 2 2 
47 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 se 2 
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ENCUESTADO 
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 8 7 • 9 10 11 12 13 14 

48 4 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
49 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 
52 3 3 1 4 2 3 4 4 1 2 3 4 2 2 
53 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 
54 4 2 1 4 3 2 3 se 2 2 3 se 2 2 
55 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
56 2 se 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 
57 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
58 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
59 2 3 2 2 2 2 se 2 3 2 3 2 3 2 
60 2 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
61 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
62 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 3 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 
64 1 1 2 4 1 2 1 1 3 1 4 4 2 1 
65 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 
66 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 
67 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
68 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
69 1 1 1 2 se 3 2 1 2 2 3 2 3 2 
70 3 3 2 3 4 1 1 1 3 1 3 3 2 1 
71 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
72 3 3 3 4 2 2 1 2 3 2 4 2 2 3 
73 3 3 3 3 1 1. 1 1 2 1 3 2 3 1 
74 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 
75 2 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 
76 4 3 3 4 3 2 1 1 3 2 4 4 4 3 
77 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
79 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
80 1 1 2 2 se 2 2 2 2 3 4 2 3 2 
81 1 1 4 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 
82 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2· 2 
83 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
64 4 3 4 3 4 1 1 1 4 2 4 4 4 2 
85 2 3 2 3 1 3 2 1 3 1 4 3 2 2 
88 3 1 1 3 2 1 1 1 se 1 1 2 1 1 
87 2 2 2 2 1 2 1 1 1 se 2 1 1 1 
88 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 
89 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
90 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 
91 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 

Tabla 5. Respuestas de Jos encuestas por pregunta 
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En la tabla 6 y la gráfica 3, encontramos la distribución de ros encuestados por 

sexo. Entre los encuestados. encontramos 41 profesores del sexo femenino y 50 del 

masculino. Se intentó que fuera similar la proporción de docentes del sexo masculino y 
femenino, aunque la respuesta obtenida por Jos encuestados fue mayor por parte de los 

profesores que por parte de las profesoras. Las diferencias en fas perspectivas que pueda 

dar pertenecer a un sexo o a otro son determinadas por las diferencias en la visión que 

tienen cada grupo sobre la educación. la ciencia, la ensenanza de ésta y los alumnos. Este 

hecho nos hizo pensar que podria ser interesante el análisis de la encuesta diferenciando 

las respuestas de los profesores del sexo masculino del femenino. esperando que Jos 

encuestados del sexo femenino utilizaran con mayor frecuencia las revistas y su visión 

sobre la utilidad de la misma sería más favorable en casi todos los rubros establecidos. Se 

pensó en ello. debido a la naturaleza unidireccional del pensamiento masculino ante Ja 

multidireccionalidad del femenino, que permite integrar más elementos didácticos 

simultáneamente ante una situación determinada. Con respecto a la encuesta, los 

profesores del sexo masculino utilizan menos las revistas en ciencias para su actividad 

docente. como era esperado. aunque la visión de la utilidad de Educación Qufmica en 

ambos grupos es semejante. con excepción de las cuestiones referentes al trabajo en el 

laboratorio y la actualidad de fa revista. como se ve en los resultados vertidos en las tablas 

17 a la 30 y la tabla 31 que se encuentran en el anexo. 

Sexo Femenino Masculino Total 

Total 41 50 91 

Porcentae 45.1°/o 54.9o/o 

Tabla 6. Distribución de encuestados por sexo. 

En la tabl• 7. asi como en la gráfica 4, encontramos la distribución de las edades 

de los encuestados. Nos pareció importante este parámetro. para confirmar lo que ya se 

intuía: los profesores con más anos de experiencia docente. y por tanto. de mayor edad. 

tienen la costumbre de leer las revistas de educación en ciencias como parte de su 

formación permanente como educador. Cuando planteamos la encuesta. pensamos que 

los profesores de mayor edad. y por tanto. mayor experiencia. tendrfan un conocimiento 

mayor sobre Ja revista. sus cualidades y defectos, de manera que serían las respuestas 

más pensadas y reales sobre la incidencia de Educación Qufmica. aunque, por otro lado. 

aquellos que fueran demasiado tradicionalistas. tendrfan una postura negativa sobre la 
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inclusión de nuevos mecanismos de apoyo didáctico en su labor docente como son las 

revistas en educación en ciencias. 

Como se esperaba. la respuesta general de los profesores de edades mayores a 

50 anos fue mayor que la correspondiente a cualquier otro rango de edad. Las razones por 

las que existe mayor respuesta por parte de los profesores de esa edad se debe a que fa 

proporción de profesores en ese rango de edades es un poco mayor dentro del cuerpo 

docente. asi como su capacidad de haber asimilado Ja revista como parte integrante de la 

preparación de su clase sea aplicada con mayor asiduidad. Por el otro lado. cabe destacar 

que no hubo respuestas correspondientes a profesores menos de 31 anos. Jo que da idea 

que las generaciones nuevas de profesores todavía no han logrado Integrar la revista como 

un elemento a considerar en la preparación de su clase. 

Por otro lado. también hay que decir que los profesores de mayor edad. y por tanto 

los que han reflexionado más sabre su actuación docente, también han determinado mejor 

la utilidad de la revista. por lo tanto. son más críticos con respecto a los de menor edad, 

aunque en la mayorfa de las ocasiones. más acorde con fa revista que cualquier otro grupo 

de profesores. La tabla 32, nos da una idea cercana de la visión de cada grupo, en la que 

se nota, en lo general: que los profesores mayores de 50 anos están más satisfechos con 

Ja revista, aunque no encuentran una filosofía educativa adecuada a las condiciones del 

pafs. Los profesores entre 31 y 40 años normalmente responden de acuerdo a la media 

general, aunque son los más insatisfechos con Educación Qufmica. su actualidad y su 

utilidad en fa reflexión sobre la actividad docente. 

Entre31 y40 Entre 41 y 50 Más de 50 

anos anos anos Total 

Total 13 34 44 91 

Porcentaie 14.2º/o 37.4°/o 48.4°/o 

Tabla 7. Distribución de encuestados por edad 

Cuando consideramos el grado académico (Tabla 8 y gráfica 5), decididamente 

queríamos reconocer fa capacidad por parte de los profesores de integrar las revistas a su 

actividad docente, estaba relacionada directamente con su grado académico. pues bien. fa 

visión global de la realidad y en especial. de Ja química. varía mucho dependiendo de su 

preparación. Nuestra expectativa en este parámetro. era que. de manera semejante al de 
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las edades. los profesores de mayor grado académico tendrían una mejor y mayor 

asimilación de las herramientas didácticas en su actividad como profesor. por lo que habrfa 

mayor respuesta de Jos doctores profesores. cuyas respuestas esperábamos fueran más 

criticas y reales sobre la utilidad de la revista. Además. es obvio que. por lo general. los 

postgraduados tienen clara fa necesidad de la formación, al menos la técnica, y muy 

posiblemente la humana y pedagógica, si se es profesor. Por ello. no nos resultó llamativo 

al hecho de que hubo mayor respuesta de los profesores con grado de doctor, que Jos 

maestros y con grado de licenciatura. Sabemos de antemano que la proporción real de los 

docentes con grado de doctorado es menor que la de los encuestados. pero nuevamente. 

como sucede con la edad, se tiene mayor conocimiento sobre las diferentes herramientas 

que se pueden utilizar para la preparación y el desarrollo de Ja clase. 

Los profesores con una formación permanente manifiestan "'así una profesionalidad 

más extensa. con un compromiso mayor con aspectos más allá de su trabajo en el aula"92
• 

que ya habla sido estudiado por Barqufn93
• Se ha determinado que la actuación profesional 

de los profesores sin una formación pedagógica constante pone de manifiesto "que los 

contenidos que se imparten proceden, salvo excepciones, exclusivamente del libro de 

texto, utilizándose una secuencia lógica de la materia"94 y no conforme a las necesidades 

del alumno, del grupo. de la institución. Con esta visión, también podemos decir que las 

criticas más fuertes a la revista fueron las vertidas por los profesores con grado de 

doctorado (Tabla 33), ya que están conscientes de los defectos de la revista a lo largo del 

año, como tienen más claro los objetivos propios de su materia y la relacionan con la 

Educación Qulmica con mayor frecuencia, además de tener esa resistencia a cambiar sus 

contenidos curriculares y metodologfa didáctica establecida. Por el contrario, con los 

profesores con licenciatura. la revista parece encontrar respuesta positiva en casi todos los 

cuestionamlentos que se realizaron, quizá por la apertura para conocer y establecer 

nuevos mecanismos en la clase que Imparten. asi como un desconocimiento de la 

dimensión de cada una de sus acciones que lo hacen menos critico a los articulas de Ja 

revista. 

11.:: l\fartfnez Aznar .. M. f\.1. et aJ .. Uu estudio comparativo sobre el pettsamiento profesioual y la acción docettte 
de los profesores de ciencias de cducacióu seciutdaria., p. 247 
"l Barquln .. J ... La evoluciOtr del pcttsnmiento ped11gógico del profesor., p. 254 
9-1 ~t.irtinez Aznar, M. f\.f. et al .. Un estudio comparativo sobre el pe11samic11to profesio11al y la acciótt doceute 
de los profcson:s de ciencias de ed11cació1t secundaria .. p. 2-18 
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Licenciatura Maestría Doctorado Total 
Total 28 26 37 91 

Porcenta"e 30.8% 28.6o/o 

Tabla 8. Distribución de encuestados por grado académico. 

Al realizar Ja encuesta, incluimos los arios de experiencia laboral. porque el 

parámetro sobre ser novato o experto en la enseñanza por parte del profesorado parece 

incidir directamente sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados en el proceso 

de la enseñanza y aprendizaje. Ya Martfnez Aznar propone la experiencia docente como 

un parámetro comparativo a seguir para determinar la Incidencia de alguna herramienta 

didáctica ante Jos alumnos95
• Con base en el estudio ya mencionado, esperábamos una 

respuesta más asidua por parte de los profesores de mayor experiencia docente, cuyas 

respuestas serían más favorables a la revista en sus diversos aspectos, ya que esta 

experiencia docente está muy ligada a la edad y el grado académico. 

En la tabla 9 y la gráfica 6, encontramos Ja distribución por años de experiencia 

como profesor. Al igual que en Ja reflexión sobre la distribución por rango de edades y por 

grado académico. no nos resultó raro encontrar una mejor respuesta por parte de los 

profesores con experiencia. Ya se había visto en otros estudios que habia que .. resaltar 

que a ellos accedieron profesores seleccionados por su experiencia docente consolidada y 

por sus intereses manifiestos en la formación permanente y en la reforma educativa"96• En 

estos casos. son miles las situaciones educativas que cada educador ha experimentado, lo 

suficiente para tener un enriquecedor bagaje que le permita perfilar su propio estilo, o por 

el contrario, que le haya llevado a ser un escéptico. A la experiencia, hay que ar.adir la 

reflexión: la sola antigüedad no es experiencia. pues se precisa una labor personal de 

análisis. de estudio. de diálogo entre profesionales que enriquezca la actuación personal. 

"'La veteranfa, experiencia, es un grado. Un profesor con cinco, diez anos de experiencia 

está en mejores condiciones que al comienzo de su vida profesional"97 y tiene más 

elementos para decidir sobre si utiliza una revista o no para la preparación de clase. Las 

tendencias que tienen las respuestas de la encuesta por la experiencia docente se 

presentan en la tabla 34, de la que podemos afirmar que hay diferencias considerables en 

9 s ?\lartfnez Aznar. M. M. et al. Utt esh1dio comparativo sobre el perzsamieuto profesiottal y la acciótt docente 
,Je los profesores 1fe ciencias de educación secundaria. p. 2-13 
- ~fartínez Aznar. M. ~f. et al. L/11 estudio comparativo sobre el pe11samier1to profesio11al y la acción doce11te 
de los profesores de ciencias de educació11 secundaria. p. 2.¡...¡ 
-. ?\lañú Noáin. J. M .• Profesores del siglo XXI .• p. 16 
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su visión de la revista y su utilidad. ya que los profesores con ·mayor experiencia docente 

son más criticas que los menos expertos. El ariállsiS de este fenórTierio refleja un análisis 

más profundo en cada cuestionamiento por parte de tOs d0cente~ de' m~Yo~· experiencia, y 

por tanto, aunque son más críticos, están más sa~!~~ec.h"o~ con:~~ .. ~eY1.~~a~ 
,">.> ··. 

TÓtal 
Porcentaie 

Menos de 10 

anos 

10 

11.0% 

Entre 1.0 y 20} 
anoS ·::·.~.;~,·':·.:.!~ 

·.· ····.·h7 91 

En la tabla 10 y la grallflca 7, mostramo~', los· re~uÚados de la distribución de 

encuestados por el lugar de residencia actual. La .vfstón·que puede tener un docente en 

otro pats. en otras condiciones de educación y con mayor o menor posibilidad de recursos 

didácticos. pueden afectar la ensei"ianza de Ja química. Como ya se puntualizó. la 

educación en las ciencias requiere tomar en cuenta las diversas situaciones sociales. 

políticas. culturales y económicas de cada pafs. por Jo que se debe de considerar esa 

dispersión debida a la diferencia de condiciones de los profesores. 

Como se ve. la mayor parte de ellos es de profesores que ejercen fa docencia en 

ciencias en nuestro pafs. de la misma manera en que los suscriptores y lectores de la 

revista radican mayoritariamente en México. Sin embargo. no quisimos dejar de lado a 

aquellos lectores, una proporción máis o menos adecuada. que viven en el extranjero. para 

abarcar una gama más uniforme con respecto a la población que la revista Educación 

Qufmica considera como lectora suya. Por ello, recopilamos encuestas de Alemania. 

Argentina, Cuba. Chile. Espana, Colombia. Venezuela. Italia y Brasil. como se ve en la 

tabla 11. Como todos los encuestados extranjeros son suscriptores de la revista. 

esperábamos que fa respuesta fuera más favorable que la totalidad de suscriptores y 

lectores de la revista que residen en México. 

Como era de esperarse. las respuestas de los profesores extranjeros fueron mucho 

más proclives a evaluar la revista en forma satisfactoria. pues bien. todos son suscriptores 

de ella. y además. muchos de ellos colaboradores constantes de Educación Oulmica. o 

bien. suscriptores veteranos de la revista. Por ello, casi no hay respuestas totalmente 

negativas e incluso. tienden a una visión muy positiva de la revista. como se ve en la tabl• 
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36. Ello debe de, llevar a realizar un análisis más profundo de la incidencia en el extranjero, 

quizá con u'1a Eivaluaci6n a lectores no autores o no pertenecientes al Consejo Editorial, o 

a~ menos, lguarai- estos parámetros con los encuestados de origen nacional. 

Extran·ero Nacional Tot•I 
20 71 91 

Porcentae 22.0% 78.0% 

Tabla 1 O. Distribución de encuestados por lugar de residencia 

PAfS .. Total 
Alemania 1 

Araentina 4 

Brasil 1 

Chile 3 

Colombia 1 

Cuba 5 
Esnafla 3 

Italia 1 

México 71 

Venezuela 1 

Total 91 

Tabla 11. Distribución de encuestados por país 

Con respecto al nivel en el que desempei11an su actividad docente, la mayoría de Jos 

encuestados da clases a universitarios, como se establece en la tabla 12 y la gráfica 8. El 

25% de las encuestas que se mandaron por medio del correo electrónico correspondían a 

profesores que ejercen su labor docente a nivel preuniversitario, sea a profesores de 

bachillerato o de secundaria. La respuesta esperada de los profesores de estos niveles era 

proporcional al número de encuestas enviadas y considerábamos que sus respuestas 

serían menos favorables con respecto a la revista que los que ejercen su labor docente a 

nivel universitario. Solamente siete profesores ejercen su labor docente en ambos niveles y 

la respuesta obtenida de profesores que sólo imparten materias de ciencias a nivel 

bachillerato fue pobre. Igual y este hecho se debe a que la encuesta se repartió por medios 

electrónicos, que no son frecuentes institucionalmente en la educación media superior en 
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México. La determinación correcta del nivel al que se puede aplicar alguna estrategia 

educativa. una evaluación novedosa. puede ser fundamental para lograr los objetivos. Pero 

no solamente se refiere al nivel educativo. sino a toda la preparación requerida para 

entender algún aspecto de la ciencia de acuerdo a la edad y condición de los estudiantes. 

que proviene de Ja reflexión de cada profesor sobre el público al que enfrenta diariamente. 

Considerar el nivel en el que se Imparten clases, es importante para Ja revista, pues 

un objetivo menor de ella es buscar la conexión entre los diferentes grados educativos. Por 

ello. no es raro encontrar desde el Inicio de la revista Educación Qufmica la visión de que 

.. la educación química es una empresa multidisciplinaria que requiere la concertación entre 

las necesidades del sector químico de la producción y los servicios. con el universo de las 

instituciones de ensei"ianza media superior. superior y de postgrado del pafs .. 98• Sin 

embargo, esta conexión se ha dificultado a pesar de que entre el profesorado del nivel 

preuniversitario existe la necesidad de recibir formación permanente en la educación de la 

qufmica y la tecnología adecuada a las condiciones propias del adolescente. 

Podemos reflexionar acerca de las razones por las que los profesores de nivel 

preuniversltario respondieron en menor grado a la encuesta. La primera impresión, y 

posiblemente una razón. es que los profesores que imparten ese nivel. tienen menos 

conciencia de Ja necesidad de la formación pedagógica permanente. y si bien, en 

ocasiones se tienen articulas sobre temas relacionados con el bachillerato. hacen falta 

muchos escritos dedicados a la educación de la qufmica en ese nivel. Otra razón puede ser 

que muchos de los maestros de educación secundaria y media superior no cuentan con 

una dirección de correo electrónico proporcionada por su medio de trabajo, y como ese fue 

el medio predilecto para dirigir la encuesta pues se captaron a pocos de ellos. También es 

cierto que los profesores del bachillerato y la secundaria. escriben con menor frecuencia 

acerca de sus experiencias pedagógicas, por muy novedosas y exitosas que sean, pues 

habitualmente. tienen un horario de clases frente a grupo más apretado y actividades extra

clases con mayor frecuencia que los del ámbito universitario. También es cierto que la 

revista ha carecido, por períodos cortos. de artículos dedicados exclusivamente a los 

profesores del nivel bachillerato y aún menos. a los del nivel básico. Aún así. no podemos 

decir que se ha eliminado este aspecto. pues existen fas secciones Quimibac/lilleres y 

Cie:ncin pnrn nillos y jót•enes. 

98 Gdrritz, A .• Editoritrl, 2. 

88 



Es diffcil establecer una tendencia especifica en cada sector. pues bien. la mayorfa 

de ellos dan clase a nivel universitario, y por tanto, la tendencia general es la 

correspondiente a los profesores que imparten clase en este grado. Por otro lado. son 

insuficientes Jos datos sobre la opinión de los profesores que abarcan las otras dos 

secciones -los que dan clase en nivel preuniversitario y en ambos niveles. universitario y 

preunlversitarlo-, por Jo que se requiere reiniciar el estudio de este fenómeno, tanto para 

conocer mejor la visión de ellos con respecto a Ja revista. como para entender esa escasa 

respuesta ante los cuestionamientos y poner remedio a los obstáculos que impiden incidir 

en Ja educación de la química en los niveles de secundaria y bachillerato. A pesar de ello, 

casi siempre los profesores que dan clase exclusivamente en el nivel universitario tienen 

una visión de la revista menos positiva que los profesores que dan clase en el nivel 

bachillerato, como se puede establecer en la tabla 36. 

Preuniversltarlo Universitario Ambos Total 

Total 6 78 7 91 
Porcentae 6.6%1 85.7% 

Tabla 12. Distribución de encuestados por nivel al que Imparten clases 

Ya en términos de su vinculación con la revista Educación Química. en la tabla 13 y 

la gráfica 9 encontramos el tipo de público al que se encuestó. Llamamos suscriptor, a 

todo aquel profesor que recibe directamente la revista Educación Química, ya sea porque 

pertenece al consejo editorial o bien. porque tiene una suscripción actualizada a la misma y 

llamamos lector a aquel profesor que. sin tener una suscripción actual. lee la revista porque 

fa institución en la que realiza su labor docente recibe Educación Quimica. El número de 

encuestas enviadas a suscriptores fue semejante al enviado a los lectores; sin embargo. no 

creíamos que la respuesta fuera en esa proporción, sino una mayoría de Jos que 

respondieran, serian suscriptores de la revista. y que, como tales, tendrían mas 

conocimiento sobre la revista. sus características y tendrían una mayor asimilación de esta 

herramienta dentro de su actividad docente. 

Sin lugar a dudas, la respuesta obtenida por parte de los suscriptores fue siempre 

más favorable que las que son lectores, tal como se muestra en la tabla 37 •. Los 

resultados de la encuesta fueron los esperados. pues bien, como es natural. nuestro 

principal público es suscriptor de la revista. con los que normalmente existe una 

comunicación y cierta retroalimentación. ya sea a través de estos instrumentos de 
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evaluación de la revista, o mediante las secciones propias de la revista dedicadas a recibir 

los comentarios y ·sugerené1Ss; asf Corrio las aclaraciones de los lectores. Las sección de 
Dol1le z1~i1 tiene esa finá'í1dad'/sin '·.;,~bargo. de los lectores no suscriptores raramente se 

tienen comentarios y súgei'"encias. 

Lector Suscrf tor 

27 64 

Porcentae 29.7% 70.3% 

Tabla 13. Porcentaje de encuestados lectores y su·S~;¡~-~~?~~~. 

El análisis que se realiza a continuación se refiere a la "8ncuesta en sus 

cuestionamlentos propios. Su posterior razonamiento y reflexión se hace pregunta a 

pregunta, aunque la visión general, se puede revisar en la cuestión 14. Se resumen las 

respuestas de la encuesta de acuerdo al número de profesores en la tabla 14. y en 

términos de porcentaje en la tabla 15. 

SI, muy Sl,a En pocas No, Sin 
frecuentemente menudo ocasiones absolutamente contestar Total 

Preaunta 1 30 30 23 8 o 91 

Preaunta 2 25 32 28 5 1 91 

Preaunta 3 26 25 33 7 o 91 

Preaunta4 17 29 32 13 o 91 

Preaunta 5 32 40 13 3 3 91 

Preaunta 6 43 41 7 o o 91 

Preounta 7 64 22 3 1 1 91 
Preaunta 8 56 28 ·:,: :·.'4 · ... : · .. '•' 1 2 91 
Preaunta 9 17 40 ' .. · 25 7 2 91 

Preaunta 10 49 35 6 o 1 91 
Preaunta 11 18 27 32 .·. 13 1 91 
Preaunta 12 37 34 12 6 2 91 
Preounta 13 36 34 16 4 1 91 
Preaunta 14 55 29 5 2 o 91 

Tabla 14. Resumen de las respuestas obtenidas en la encuestas 
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SI, muy Sl,a En pocas No, Sin 
frecuentemente menudo ocasione• •b•olutamente contestar Total 

Preaunta 1 33.0º/o 33.0% 25.3°1& 8.8°/o 0.0%~ 100º/o 

Preaunta 2 27.5º/o 35.2°/o 30.8% 5.5°/o 1.1°/o 100% 

Preaunta 3 28.6% 27.5°/o 36.3% 7.7o/o 0.0% 100'Y. 

Preounta 4 18.7o/o 31.9o/o 35.2°/a 14.3º/o 0.0% 1009/. 

Preaunta 5 35.2o/o 44.0% 14.3ºk 3.3°/o 3.3o/o 100•/e 

Preaunta 6 47.3º/o 45.1º/o 7.7% 0.0°/o O.Oo/o 100'Y. 

Preaunta 7 70.3º/o 24.2°/o 3.3°/o 1.1°/o 1.1°/o 100•1. 

Preaunta 8 61.5% 30.8°/o 4.4%1 1.1o/o 2.2°/o 100% 

Preounta 9 18.7º/o 44.0º/o 27.5% 7.7%, 2.2°/o 100°/o 

Preaunta 10 53.8% 38.5°/o 6.6% 0.0°/o 1.1°/o 100% 

Preounta 11 19.8% 29.7°/o 35.2°/o 14.3°/o 1.1°/o 100°/o 

Preaunta 12 40.7% 37.4% 13.2% 6.6% 2.2o/o 100% 

Preounta 13 39.6% 37,4°/o 17.6°,{, 4.4°/o 1.1°/o 100°/o 

Preounta 14 60.4% 31.9°/o 5.5º/o 2.2% 0.0°/o 100% 

Tabla 15. Distribución de respuestas por pregunta 

Los promedios de las preguntas. considerando los valores numéricos propuestos en 

la encuesta. es decir. 1 para Ja respuesta .. sí, muy frecuentemente". 2 para .. sí, a menudo". 

3 para Ja respuesta .. En pocas ocasiones" y 4 para el "no. absolutamente". se muestran en 

la tabla 16. aunque se debe de estar consciente de que la validez de estos valores no está 

justificada. pues bien. los rangos de posibilidad para contestar de una manera a de otra. 

son amplios y diversos. además de que no.permiten los términos medias para cualquiera 

de las respuestas posibles. Por ello. se deben de tomar con cierta precaución. aunque dan 

una buena idea sabre qué preguntas han tenido una evaluación más cercana a ro esperado 

por la revista y poner más atención a aquellas que. por su alto promedio. se puede intuir 

que tiene aspectos a mejorar en la revista. 
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Preaunta Promedio 

:2 2.14 

3 2.23 

2.45 

1.85 

1.60 

1.34 

1.44 
2.25 

1.51 

2.44 

1.2 1.85 
.. ·.;., 13 1.87 

1.49 

Tabla 16. Promedio de la encuesta por pregunta 

Cuestión 1: ¿Utlllza las revistas sobre educación en ciencias para la preparación de 

sus clases? 

La pregunta 1 intenta conocer las condiciones reales de la utilización de las revistas 

sobre educación en ciencias para la preparación de sus clases. Como ya se afirmó. un 

papel determinante en el éxito académico radica en la variedad de herramientas que ocupa 

el docente para hacer una clase dinámica. La planificación de cada sesión ante los 

alumnos requiere, casi siempre, de todos los posibles mecanismos didácticos que maneja 

el docente. Ya en los capítulos anteriores se ha descrito la importancia que tienen, tanto la 

adquisición de esos métodos pedagógicos diversos como su aplicación en el salón de 

clases. Tanto Enseflanza de las Ciencias como Educación Química. buscan brindar nuevas 

visiones, ideas a los profesionales de la ensel"lanza en ciencias para un mejor 

aprovechamiento escolar. Al plantear esta pregunta dentro de la encuesta creíamos que la 

mayoría de los suscriptores y la mitad de Jos lectores que se encuestaran tendrían 

asimilada las revistas en educación en ciencias como una herramienta didáctica frecuente. 
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por lo que esperábamos que cerca del 90o/o de los encuestados respondieran 

favorablemente. Sin embargo, la encuesta nos muestra que el 32°/o de los profesores no 

ocupan este tipo de revistas para encontrar métodos novedosos en la clase cuando la 

píeparan. 

Como se ha visto, existe una considerable proporción de profesores que han 

manifestado que la elaboración de sus clases solamente se basa en la repetición de lo 

establecido en el libro de texto y los programas de estudios de forma lineal y Ja explicación 

verbal, en lugar de ocupar unidades de trabajo didáctico elaborado con anticipación y 
adecuados a las condiciones de los estudiantes. 

Entender la importancia de la preparación de clases para un buen desarrollo 

docente es un presupuesto de los profesores en ciencias, sin embargo, no parece que 

dentro de la diversidad de metodologias para esa preparación entre la utilización de las 

revistas en ensenanza en ciencias. 

La revisión de este cuestionamiento en los diferentes tópicos establecidos, se 

puede encontrar solamente las mismas tendencias ya establecidas que no llaman más la 

atención: no hay diferencia considerable por las diferencias del sexo, existe una visión más 

critica por parte de los profesores de doctorado, de mayor edad y más experiencia docente 

y una opinión favorable por parte de los susci-iptores sobre los lectores y los extranjeros 

sobre los nacionales. 

Cuestión 2: ¿Las revistas de ensei\anza de las ciencias le han ayudado a encontrar 

ideas previas de los alumnos sobre tema• específicos? 

La segunda pregunta. que versa sobre la utilidad encontrada en el desarrollo de 

artículos que traten las ideas previas de los alumnos en las revistas de ensei'lanza en 

ciencias, nos pareció importante porque comprender al alumno en su dimensión real. 

puede provocar un acercamiento del profesor a nuevos métodos de ensei'lanza. La 

búsqueda de los conocimientos erróneos que tienen habitualmente los alumnos permite 

desarrollar estrategias más efectivas en el aprendizaje de los alumnos. Por ello, las 

tendencias pedagógicas recomiendan el estudio de esas ideas previas en los temas 

específicos que se impartirán en un curso para asumir el papel del alumno. Si bien es 

cierto que el conocimiento sobre la importancia de las ideas previas en los alumnos no está 
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muy extendido, teníamos la expectativa de que cerca del 80o/o de los encuestados 

buscaran y encontraran esas concepciones erróneas en los temas tratados dentro de las 

revistas en educación en ciencias. y la revista Educación Qulmica en especifico. 

Por esta razón, nos llama la atención que todavía la reflexión sobre esas ideas no 

termine de .concretarse realmente en Jos profesionales. pues el 37% no busca encontrarlos 

e inclüSO, por los comentarios vertidos en las encuestas, muchos profesores no 

comprenden todavía el concepto de Idea previa a profundidad, ni su aplicación en la 

educación de las ciencias, a pesar de que .. una de las lineas de investigación en la 

didáctica de las ciencias en las que más se ha trabajado en las dos últimas décadas es la 

del estudio de las concepciones alternativas"99
• Conocer estas ideas previas es útil, pero 

más aún si se estudia a fondo la causa de estas concepciones y cómo modificarlas, por Jo 

que contribuir a reestructurar y desarrollar concepciones correctas tiene que ser uno de los 

objetivos más importantes en la educación actual. 

Pero no basta con pensar en las ideas previas aisladas, pues bien, estas 

concepciones erróneas pertenecen a un conjunto de ideas que pueden manifestarse en 

teorfas científicas o modelos de la vida común equivocados. Aún en las etapas iniciales de 

educación en ciencias, se debe recurrir al conocimiento de esas ideas previas y, sobre 

todo, a la forma de abordar y corregir estas ideas. sea atacando las causas que la generan 

o construyendo nuevos argumentos adecuados a la edad y los conocimientos previos de 

los alumnos. Estos modelos del sentido común se construyen a partir de la experiencia 

cotidiana en el mundo natural y las interacciones sociales. Sin embargo, .. existe un alto 

número de artículos de actitudes y estudios sobre ideas previas con cierta pobreza"100
, 

pues bien, aunque es útil conocer estas concepciones erróneas, también es cierto que 

atacar estos errores no es sencillo y existen pocas estrategias probadas que garanticen 

cambiar estas ideas por las correctas, o las más cercanas a la realidad. Este problema en 

el que se describen únicamente estas ideas erróneas sobre la química. requieren un 

profundo análisis y discusión para poder aplicar la teoría sobre la práctica de la docencia. 

Ahora bien, ¿el resultado es el esperado?, parece que sr. pues la visión 

constructivista y los mecanismos para conocer fas ideas previas de Jos alumnos no han 

sido difundidos tanto entre los profesores como entre los investigadores educativos, que no 

<.t<t Valdés et al, Tnmsfonuacio11es cu Ja c,f11cació11 a comien=os ,fc.'I siglo XXI, p. 105 
ioo Duschl, Editorial poliCIJ sl11temeut au,f iutroductiotz,_ p. ::?06 
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extrafla lo obtenido de la encuesta. Hablar de las tendencias por tópico parece redundante, 

pues manifiesta la tendencia establecida con anterioridad. salvo en el caso de la edad del 

profesor. Es cierto que Jos profesores de edades mayores a 50 anos han encontrado más 

útil la revista para determinar las ideas previas, que lo esperado de acuerdo al grado 

académico y anos de experiencia. 

Cuestión 3: ¿En su materia, Incluye la lectura de artículos de revistas de enseñanza 

de las ciencias? 

Al Incluir este planteamiento dentro de la encuesta. considerábamos que los 

articulas de las revistas como Educación Qufmica formaban parte del material que 

ocupaba el profesor dentro de su materia en cualquier ámbito dentro de su actividad 

docente. La respuesta esperada era que el 95º/o de los profesores incluyera las revistas en 

educación en ciencias como parte de sus recursos didácticos habituales. ya que creemos 

que san herramientas muy útiles en la elaboración de material didáctico. en la preparación 

de clases. en Ja actualización profesional docente entre muchas otras. 

Aún más preocupante fue encontrar que en la pregunta 3, el 44% de los 

encuestados no incluye la lectura de articulas de revistas de enseñanza de las ciencias en 

su materia. Quizá la formulación de la pregunta era imprecisa -algunos profesores nos lo 

han hecho ver asf-, porque la inclusión de estos artfculos puede ser en cualquier momento 

del proceso de la enseflanza de Ja ciencia. desde Ja preparación de clase. la elaboración 

de material didáctico novedoso, la impartición de clases. los medios para las sesiones, las 

propuestas de laboratorio. la formación curricular y la forma de evaluar. entre muchas. 

Comparto la reflexión que hace Jasé Manuel Mañú en el que afirma que .. un 

profesor que na lee una revista didáctica y un libro de su especialidad al mes, posiblemente 

no esté aprovechando el ingente esfuerzo desarrollado en muchos centros de su país o de 

otros"1º1. por lo que no utilizar estas publicaciones parece contradictorio ante las 

perspectivas y retos de la educación en química que se tienen en este tiempo. 

Habrá que aclarar solamente que hubo una respuesta más positiva por parte de las 

docentes del sexo femenino que del masculino, y una tendencia muy semejante de los 

101 rvtañú Noáin .. J. M .• Profesorr:s,fel siglo XXI .• p.129 
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profesores sin importar el grado académico. Esto último habrá que explicarlo con la 

información ya vertida acerca de la incorporación de los profesores de doctorado de una 

visión mucho más amplia con respecto a la formación propia sobre los métodos 

pedagógicos posibles para una mejor enset"ianza de las ciencias. 

Cuestión 4: ¿La revista Educación Quimlca le ha ayudado a mejorar los contenidos 

curriculares de las materias qua Imparte? 

A partir de la cuarta pregunta. las respuestas inciden directamente sobre la calidad 

y los objetivos particulares de la revista Educación Qulmica. El cuestionamiento sobre la 

mejora de Jos contenidos curriculares fue planteado porque se reciben muchas propuestas 

de artfculos sobre cómo mejorar los currfcula en química. siendo un tema de interés 

continuo dentro de los profesionales de Ja educación en ciencias. Por elfo. crefamos que 

cerca del BSo/o de los encuestados encontrarían una propuesta adecuada sobre cómo tener 

un mejor contenido curricular en química. 

Ante esta perspectiva las respuestas de Ja pregunta 4. en la que cuestionamos 

sobre la mejoría en los contenidos curriculares, resultaron especialmente sorprendentes. 

incluso, revisando el promedio numérico de las respuestas es el más alto, es decir, tiende a 

un rendimiento menos efectivo de la revista. De acuerdo a la encuesta, casi el 50°/o de los 

encuestados no han encontrado en la revista Educación Qulmica. articulas para mejorar 

los contenidos curriculares de las materias que imparte. 

Los contenidos curriculares han sido motivo de discusión en muchas ocasiones. en 

especial, en la química. José Antonio Chamizo resume las conclusiones de la Conferencia 

Internacional en Educación Oufmica afirmando que .. todo currículum quimico escolar actual 

tiene que tener una estructura dominante basada en la teorfa corpuscular, la cuál es 

rígidamente combinada con una estructura filosófica, el positivismo educativo y una 

"estructura pedagógica. la preparación del futuro químico profesional'"1º2
• Ante esta 

perspectiva. esa rigidez existente entre las temáticas. la postura filosófica y la pedagogía 

puede ser la causa de la incapacidad de adaptar nuevas propuestas educativas. sin olvidar 

que para llamar a una materia por su nombre. debe tener un cuerpo curricular determinado. 

sin el cuál, la asignatura llevaría otra denominación. 

10:! Chamizo. J. A. El curn·culum oculto en la ense1im1::11cle1.1 química. p. 195 
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El análisis más detallado de estas datas y la lectura de las comentarios dan idea 

que fa na mejora en las contenidas curriculares también se deben a dos factores. una. que 

hay áreas de la química que se imparten en las universidades que no se han incluida. al 

menos en Ja visión de las profesares encuestadas. Las diferentes áreas del conocimiento 

qufmico a los que no han aportado artículos con la frecuencia pedida por los profesores 

son la ensenanza del área de ingeniería práctica. la bioquimica avanzada, la farmacia y el 

área industrial de la qufmica, entre las que se mencionan en las encuestas. Existen otras. 

como la mecatrónlca. los estudios étnicos o sociales acerca de la enseñanza de la quimica 

y muchas otras áreas que no se han abordado con la frecuencia querida. El segundo factor 

que encontramos para entender este hecho es la experiencia docente de Jos encuestados. 

pues, aunque intentan encontrar mejores métodos en la ensetianza de la química. no se 

encuentran totalmente dispuest'?s a cambiar los contenidos curriculares propias de la 

materia. 

El desarrollo curricular, aunque deba ser asesorado y orientado por el proyecto 

educativo global de toda la institución educativa. tiene cierto margen que depende del 

profesar. Este margen requiere un esfuerzo del docente por hacer un plan coherente que 

responda a los objetivos propios de la materia y a Jos objetivos de la institución. La sección 

Currfczdo busca analizar esos contenidos curriculares en los planes de estudio de las 

instituciones educativas, formando un criterio para formarlo, asf como para llevar a cabo 

una educación adecuada a cada grupo, "'pero estamos conscientes de que ese currículum 

cambiará en la medida en que los que lo impartan acepten cambiar, lo cuál no sólo 

significa las temas a tratar sino también. y esto es de fundamental importancia, la manera 

de evaluarlas"'º3 

No hay una diferencia considerable en ras respuestas de la cuestión 4 con respecto 

a las características personales de lo que se ha manifestado anteriormente. excepto la 

tendencia, de nuevo, mucho más positiva por parte del profesorado del sexo femenino. así 

como la tendencia de evaluar la revista con tintes positivos por parte de los docentes 

mayores de 50 anos. 

10:1 Chamizo1 J. A ... El curric:uluut oculto cu la euseiimi=a de la química,. P. 198 
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Cuestión 5: ¿Encuentra en Educación Química, una filosofía de la ciencia adecuada a 

las condiciones actuales de la educación en su país? 

La pregunta 5. la que trata sobre la filosofía educativa de acuerdo a las condiciones 

educativas del Jugar de residencia de Jos lectores, tiene dos aspectos diferenciables 

claramente: encontrar la adecuada filosofía de la ciencia dentro del marco teórico de los 

articulas de la revista Educación Qulmica y su adecuación a las condiciones de la 

educación del país de residencia del lector. Conjuntar ambos aspectos parecía complicado, 

por lo que nuestra expectativa sobre la respuesta de este cuestionamiento era que, cerca 

del BOo/a de los encuestados. responderían favorablemente. 

Esta pregunta causó polémica entre los diferentes encuestados. Hubo muchos 

profesores que no visualizan la posibilidad de una línea editorial ni una filosofía educativa 

en los artfculos, aunque Ja mayoría reconoce que la revista busca romper la educación 

tradicional de la ensef'ianza de la qufmica. La revista, a pesar de la diversidad de 

tendencias educativas. manifiesta una congruencia entre la filosofía educativa propuesta y 

el contenido de los artículos. 

Encontrar una filosofía educativa dentro de un articulo no es tarea fácil. por lo que 

es razonable encontrar que exista esta polémica. No solamente eso, sino que tampoco es 

seguro que los autores de los articulas tengan clara esa filosofía educativa con Ja que 

escriben sus experiencias o sus propuestas metodológicas. tanto así que Incluso, Moreira. 

en el análisis que realiza sobre los éirtículos que se publican en Ensenanza de las ciencias 

.. el 67% de los trabajos de investigación no tiene ninguna base teórica ... o principio que 

claramente guíen Ja investigación, que tengan implicaciones en la formulación de las 

cuestiones de investigación, en la metodología empleada, en las transformaciones hechas 

en los datos, en la interpretación de resultados"104
• 

La segunda cuestión en la que hubo divergencia de opiniones es determinar si los 

encuestados conocian las condiciones de la educación en el país y la conveniencia de Jos 

artfculos con respecto a esas circunstancias particulares. Hay una corriente pedagógica 

que busca reducir el trabajo de tal forma que el ideal sea asimilar sin esfuerzo, pero 

potenciar Ja motivación. dar motivos para estudiar día a día. no es la supresión de todo 

esfuerzo acompañado al trabajo propio del estudiante. El conocer las situaciones 

u>-1 ~lorcira, f\.1. A ... Die:: mios 1le la ret.!ista "E11ser'ia11::a de ll1S cie11cias .. : ile 1111a ilusión a /11 reali1iad .. p. 152 
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particulares de Ja educación en el pafs de origen. así como determinar las condiciones 

particulares de la ciudad. colegio. grupo y alumno, puede manifestar un trabajo arduo que 

dificulta la ensenanza de la ciencia. 

La encuesta muestra que. a pesar de los comentarios mostrando inconformidad con 

esta pregunta. la evaluación de la revista es positiva. salvo para los profesores del nivel 

preuniversitario y los profesores con mayor edad y experiencia docente. 

Cuestión 6 y 7: ¿Le parece adecuado el grado de dificultad de los contenidos en los 

artículos de la revista?, ¿Por lo general, es comprensible el lenguaje utilizado en los 

artículos de la revista? 

Las preguntas 6 y 7 están relacionadas, pues el adecuado grado de dificultad de los 

contenidos y la comprensibilidad del lenguaje ocupado van determinados casi directamente 

por la primera cuestión. Para estos dos tópicos encontramos consenso por parte de los 

encuestados, tal como se esperaba, ya que creemos que el lenguaje y el grado de 

dificultad es adecuado a los objetivos que se persiguen con la revista 

Todo tipo de actividad que Jos seres humanos realicen, tiene peculiaridades que Ja 

distinguen. La ciencia, y en especial la química, tienen un lenguaje propio. De la misma 

manera, Ja pedagogia tiene su forma particular de comunicarse. La combinación educación 

y ciencia requiere tener los conocimientos del lenguaje de las dos áreas. y de ciertos 

términos pertenecientes únicamente a enseñanza de las ciencias. Ya Jo admite Duschl al 

informar que "una tendencia positiva en la investigación cientifica es el análisis del lenguaje 

y el discurso frente al grupo como una variable dependiente más del proceso educatlvo"'1º5 • 

y ese cuidado se refleja en las comunicaciones en ciencias, de la que Educación Qulmica 

no es Ja excepción. 

El lenguaje de fa ciencia hasta estos tiempos tiene un lenguaje escrito y hablado 

especial. con una gramática. una selección de palabras. el uso de palabras provenientes 

de idiomas diversos. el uso de argumentos y comparaciones metafóricas. el abuso de fa 

voz pasiva en su expresión y todas esas singularidades que forman las normas estilfsticas 

de la ciencia de las que habla Lemke106
, pero la tendencia actual en la ensenanza de las 

rns Duschl, Editorial poliet.J stat~ment m1ti i11tro,fuctio11, p. ::?07 
10n Lemke, J. L .• Aprender a ltaNar cit.•ncia, p.1.44 
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ciencias, en especial de la química, requiere que se utilice un lenguaje lo más explicito y 

universal posible. aunque evitando las frases coloquiales, las términos metafóricos, la 

personificación y las palabras que conduzcan a la confusión y usando los términos técnicos 

más cercanos a Ja realidad que puedan entender los alumnos a los que se dirigen, dejando 

a un lado Jos términos ficticios, los adjetivos analógicos La revista ha intentado conjuntar el 

estudio de ese lenguaje can Ja utilización práctica del mismo, aunque no de manera muy 

frecuente, en la sección Lenguaje y comunicación. 

Una de la fortaleza de la revista es que los lectores creen que los artículos están al 

nivel adecuado de las clases que imparten, pues entre el 92 y 95°/o de los encuestados 

respondieron afirmativamente a las cuestiones planteadas. 

Por ello, no fue extrano encontrar que la pregunta 7 obtuvo el promedio numérico 

más bajo de toda la encuesta, que se puede entender en términos de dos factores ya 

mencionados: primero, el grado académico mayoritario de los encuestados. pues el grado 

doctoral asegura la comprensión del lenguaje de la revista Educación Qulmica y casi 

cualquier artículo referente al área en la que se desarrolla. incluyendo la educación en 

ciencias: en segundo término, el cuidado que tiene la revista, a través de los árbitros, de 

utilizar los términos adecuados en cada uno de los artículos que pasan la revisión. A pesar 

de ello, el hecho de considerar a los profesionales de la educación con capacidad de 

entender un lenguaje propio que corresponde a la didáctica y la pedagogfa, no 

necesariamente se traduce en un nivel adecuado en ros contenidos curriculares. que ya se 

trató en la pregunta 4, posiblemente porque no se ha alcanzado el nivel mínimo para 

alcanzar un rendimiento académico suficiente. Considerar que la visión educativa de las 

ciencias. en especial de la química, se encuentra cercana a lo que es verdaderamente 

ciencia, hace que se logren adaptar y transmitir un número elevado de conceptos y 
modelos propios y originales de Ja ciencia para que logre formar representaciones 

cientificas a nivel escolar. 

Los profesores encuestados manifestaron en estas dos preguntas cierta 

homogeneidad, aunque se reflejan las situaciones ya analizadas con anterioridad. Los 

profesores del bachillerato respondieron can menor agrado sobre el grado de dificultad de 

Jos articulas y el lenguaje utilizado, y quizá por ello, disminuya su utilidad en la preparación 

de clase de estos educadores. También hubo algunos comentarios criticando el lenguaje 

por parte de profesores con grado de maestria y aquellos que tienen mayor experiencia 

docente. 
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Cuestión 8: ¿El formato de las gráficas, fotos, tablas e Ilustraciones es adecuado? 

Las normas editoriales de casi todas las revistas en enserianza de las ciencias. 

tienen un lineamiento específico que se refiere al formato de todo aquello que no 

representa un texto. Existen desde formatos rfgidos, con medidas y colores definidos hasta 

una flexibilidad para su publicación. Educación Química no es la excepción. y aclara en la 

guía de los autores que "los artículos se acompariarán de todas las gráficas e Ilustraciones 

que requiera su publicación. en forma de originales listos para su inserción en la revista. El 

autor deberá cuidar que el tamario de las letras en los originales sea lo suficientemente 

grande para que no se vuelvan ilegibles después de su reducción. En caso de necesitar 

material de otras fuentes ya editadas. el permiso correspondiente correrá a cargo del 
autor"107. 

Considerando estos lineamientos. los autores tienen claro la politica editorial. sin 

embargo. ello no asegura la comprensión de las tablas. gráficas e ilustraciones. Sin duda. 

la edición en blanco y negro de la revista puede disminuir la calidad de estas ilustraciones y 

gráficas. Por ello. creíamos que el 10o/o de los encuestados no estarfan de acuerdo con el 

formato de aquellos elementos de los articulas que no corresponden al texto de los 

mismos. La respuesta fue que ese aspecto en la edición de las gráficas. fotos. tablas e 

ilustraciones no ha afectado la comprensión y utilidad de Jos artfculos. como lo muestra las 

respuestas de la encuesta. 

. También con respecto al formato de las gráficas, fotos. tablas e ilustraciones la 

revista. según los lectores, es agradable y adecuada. A pesar de que el 61% acepta el 

formato por completo y solamente el 5º/o lo desaprueba, hubo comentarios de los docentes 

acerca de propuestas de mejora en este formato. haciendo más atractivo al lector su 

presentación. incluso. hubo profesores que afirmaron que es el único punta débil en la 

revista. Este hecho tampoco es exclusivo de Educación Qufmica. pues ya Joumal of 

Research in Science Teaching se refiere a que el principal problema al que se enfrentan 

los autores de su revista. es la pobreza en el diseria de los artículos que provoca que un 

articulo sea rechazado, incluso. de un peso mayor que el mismo contenido del artícu101ºª. 

tir. Cu fa de autores. p . .::?. 
aOH Smith,. t-vliat•s wro11g witlr tltis mmwscript?, p. 210 
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Sin embargo. el promedio general numérica es el segundo más baja. y por tanta 

can una evaluación favorable de la revista. No hay una tendencia especial can respecto a 

las tópicas seleccionados. aunque llama la atención que las profesores del sexo femenino 

fueron tas que opinaron desfavorablemente acerca de la presentación y diseno de la 

revista. 

Cuestión 9: ¿Ha encontrado utllldad alguna a los articulas sobre el laboratorio? 

En la pregunta 9. al cuestionar la incidencia de la revista en el trabajo pedagógica 

experimental. pensamos que la revista tendría gran aceptación en este rubro, pues ha 

dedicado espacios editoriales sobre propuestas del trabajo experimental de forma continua. 

La respuesta al cuestionamiento nos dio luces que pueden encaminar a nuevas rumbos de 

Ja revista. Se sabe que el aprendizaje de la química se produce vía das caminos 

entrelazados: la enseñanza teórica de la qufmica y el refleja en el trabajo experimental. La 

segunda vía se realiza habitualmente mediante procesas inductivos. a comparación de la 

parte teórica que se logra por via deductiva. Ese carácter inductivo del trabajo en el 

laboratorio implica que la metodologfa que se aplique en la enseñanza de la química. sea 

radicalmente diferente. pues el aprendizaje debe provenir de la raflexión de una multitud de 

factores y circunstancias sobre un hecho determinado que percibe del entamo y no de 

premisas anticipadas y argumentos lógicas derivados de esas premisas. La revista 

Educación Qulmica ha querido. desde el inicio, abarcar esta área de la ensef'lanza en 

particular. La peculiaridad ya mencionada tiene una ventaja sin igual: hay conceptos y 

habilidades que sería muy difícil enser"\arlas si no es a través de la práctica en el 

laboratorio. por lo que la determinación de estos conceptos. habilidades y actitudes que se 

deben de fomentar y educar por el trabajo experimental. es un trabajo no sencillo de 

realizar. en constante cambio y adaptable a las circunstancias de cada alumno. grupo o 

institución. 

Sin embargo. se han establecido algunos lineamientos de la ensenanza de la 

química a través de ese trabajo en el laboratorio109
: 

• Que el estudiante descubra por sf mismo el objeto preciso del conocimiento. a través de 

la resolución de un problema propuesto. 

HN Ll~"lno, tl.1crccdcs et al, ¿Se t1premlee11 el l11boraton·o?, p. 28 
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• Que se garantice que Jos fenómenos se muestren al estudiante en forma natural, 

mediante el adecuado control de las variables involucradas. 

• Que el estudiante relacione en sus justas términos la realidad concreta con su 

representación en términos de leyes o modelos. 

• La selección de los conceptos a ser tratadas en forma experimental debe jerarquizarse en 

función de su importancia y su valor formativo. 

Pues bien, aunque se han hecho esfuerzos por incluir muchos articulas sobre el 

desarrollo experimental para los profesores en muy distintas áreas de la química y en 

diferentes niveles educativos. solamente el 18o/a de los profesores encuestados encuentran 

útiles estos artículos y más del 35º/o piensan que no tienen incidencia en su actuación 

laboral. Se ha de considerar que una porción de este 35°/o contrario al trabajo de la revista 

en este aspecto, no imparten materias que incluyan trabajo práctico en el laboratorio. 

aunque muchos de ellos, encuentran loable el esfuerzo de la revista por llevar nuevas 

propuestas de trabajo práctico. No par ello, se debe de dejar el punto sin la reflexión por 

parte de la revista, pues habrá que revisar con profundidad qué parte de esos lineamientos 

ya mencionados no se está cubriendo de manera adecuada y eficiente, o bien. si alguno de 

ellos se ha omitido. La realidad es que los profesores en quimica no han encontrado esos 

mecanismos de acercamiento del trabajo experimental a los alumnos de cualquier nivel y 

quizá Jos investigadores en educación en ciencias no han encontrado una luz que los 

acerque a un mejor proceso ensefianza-aprendizaje de conceptos derivados de la práctica. 

En especial, llama la atención que Jos profesores a nivel universitario no encuentren 

propuestas adecuadas para su labor docente, pues se dedican secciones especificas como 

Para saber, expt:rimentar y simular y cómo se experimenta, además de que abundan Jos artículos 

que refieren a otros aspectos de la vida educativa, pero que se basa o incluyen una parte 

dedicada al trabajo experimental. 

Sin embargo, habrá que analizar qué se puede hacer para mejorar esa desconexión 

entre los artículos de la revista y el trabajo práctico real .Je los profesores a todos los 

niveles y en todas las condiciones posibles. Una respuesta posible a esta incógnita es que 

la revista ha incluido una muy baja proporción de artículos sobre ensei"ianza experimental, 

cuestión que debe remediarse en el futuro. 
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Cuestión 10: ¿Encuentra en la revista un afán real por fomentar la investigación 

educativa? 

Sin duda. un objetivo de Educación Qufmica es fomentar la investigación educativa 

entre los profesionales de la química. por lo que se creó y se ha enriquecido 

constantemente la sección de Jnziestigació11 educatiz1a, de la que se publican artículos con 

una regularidad sorprendente. Por ello, se tenía la expectativa de que se hallara este afán 

por fomentar la investigación educativa casi al 100°/o, pues confirma la importancia de que 

la revista logre este objetivo. Este cuestionamiento se llevó a cabo en la pregunta 10, 

encontrando una respuesta favorable por parte del profesorado. teniendo un promedio 

relativamente bajo, así como un porcentaje muy pequef\o de profesores que no encuentren 

claramente el objetivo de buscar una investigación educativa importante en la revista. 

Ya en los retos de la educación en ciencias y la calidad de las revistas en 

ensef\anza de las ciencias. se ha puesto los parámetros sobre la investigación educativa. 

Difícil labor es establecer la linea de separación entre los artículos dedicados a la 

investigación y los resultados de los mismos. Sin embargo. Sanmarti y Azcárate declara 

que un artículo de investigación educativa .. es un tipo de análisis y de organización 

sistemática y reflexionada de las experiencias humanas, de su descripción y 

estructuración, de su explicación teórica y predicciones viables"'110
• 

La ensef\anza de las ciencias ha pasado de ser algo dirigido sólo a unos cuantos. a 

masificarse, brindarle educación científica a toda la saciedad. aunque "hay un abismo entre 

la alta investigación pedagógica -con un lenguaje propio y utilidad aparente- y Ja vida diaria 

en nuestras aulas"'111
• Para evitar esta distancia. se ha promovido la necesidad de 

investigar mucho más profundamente y en una diversidad de áreas de las que forma parte 

la educación. Sin embargo, la investigación actual es simplemente descriptiva. olvidando 

que estos estudios deben ser útiles en la realidad. aplicables en un salón de clases o en la 

formación de Jos profesionales. Por ello. la revista parece que ha ido acercando esa 

investigación en educación con los docentes de habla hispana, como lo muestran los 

resultados de la encuesta. También hay que afirmar que existe una semejanza en la 

110 Sanmartf, N. y Azcárate. C .• Rejlexio11es e11 torno a la li11ea eiliton·a1 de la n.-vista E11se1ia11=a tic las 
cic11ci11s. p. 5 
111 t\.-f~"lñú Noain. J. 1\.1 ... Profesores del siglo XXI .• p. 57 
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opinión de todos los profesores sobre su visión sobre la investigación educativa que 

propicia Educación Qulmica. 

Cuestión 11: ¿Ha encontrado en la revista alguna propuesta de evaluación de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que le haya servido en su 

desempefto docente? 

Un tópico en el que los profesores suelen tener problemas es en la evaluación. pero 

ya no solamente de los conocimientos, sino también de las habilidades y actitudes de los 

alumnos. Por ello. la revista intenta mostrar diversos métodos de evaluación de los 

alumnos de tal manera que se logre una verdadera compatibilidad entre ese mecanismo y 

el aprendizaje real. Desde los inicias de la revista. se estaba consciente sobre la necesidad 

de avanzar y elaborar mecanismos que ayudaran a la evaluación de la ciencia. pues .. forma 

parte del cuerpo central de la labor educativa"112
• Dentro de la encuesta. la expectativa que 

tenfamos sobre este rubro era baja. pues. aunque se han dedicado editoriales. secciones y 

artículos en Educación Qulmica sobre la importancia de la evaluación en las ciencias. en 

especial la química. se conoce que no son suficientes ni tienen Ja profundidad que se 

requiere para este aspecto de Ja educación tan importante que incide en el adecuado 

proceso de ensenanza-aprendizaje. No es de extranar. por tanto que el 49.So/o no han 

encontrado útiles a estos artfculos. La necesidad de entender este hecho nos remite a que 

el sistema educativo no colabora para poder implementar estos diferentes mecanismos de 

evaluación propuestos en Educación Qulmica en los numerosos articulas publicados baja 

la sección Evn/uaciótt educntii•n y R1..•actit.'OS. 

Los docentes tienen que aprender a examinar facilitando al alumno que refleje lo 

mejor posible los conocimientos, destrezas y aptitudes a todos Jos niveles ... Un respeto 

excesivo al currículum ha llevado a que en muchos casos se haya potenciado demasiado 

la adquisición de conocimientos. olvidando dotar al alumno de herramientas intelectuales 

de validez atemporal"'113
• Incluso. ya la revista había detectado este hecho. pues en 1999, 

se escribía en la revista que "'Se ha tenido un éxito limitado en recibir artículos que 

contengan medios de evaluación del aprendizaje .. 11
•. Más adelante. el doctor Garritz acepta 

que .. quizá nunca Ja difundimos lo suficiente. pero seguimos pensando que puede propiciar 

11~ Garritz A., Eilitorial,. 2 
11,, l\.lañú Noáin, J. ~f.,. Profi:sores del siglo XX/.; p. 120 
•u Garritz, A., Ln política editon"a/ de E1i11caci611 Química. p, 3 
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una vía de comunicación muy estimada para los maestros"115.Tamblén hay que tomar en 

cuenta que no es un problema aislado de Educación Química. pues ya en Science 

EducatiÓn se especifica que un problema que tiene esta revista internacional es que 

existen artículos muy pobres sobre evaluación de programas institucionales o de centros 

de formación para profesores. ya sea en que se describe inadecuadamente la muestra. o 

no se ha aplicado en salones de clases, o bien, no representan un cambio significativo en 

el aprendizaje de la ciencla118 y el trabajo de Martínez Aznar marca que se han encontrado 

diferencias significativas en los procesos de evaluación de actitudes, la revisión de las 

evaluaciones y la finalidad de las mismas. 

Estos resultados y los estudios ya mencionados. unidos a lo que se ve 

habitualmente en las aulas. es necesario senalar Ja necesidad de fomentar la investigación 

educativa y su publicación en las revistas con el fin de profundizar en los criterios. métodos 

y formas de revisión de la evaluación cuando se diseñen programas de formación docente. 

Sin duda, este tema de la evaluación educativa es otro en el que ha habido pocos articulas 

en la revista. cuestión que hay que mejorar en el futuro. a pesar de que existan tan pocos 

expertos en temas de evaluación en México. 

Cuestión 12: ¿Le parece que los artlculos da la revista Educación Qulm/ca son de 

actualidad para su docencia? 

Un objetivo de Educación Qufmica es ser una revista que esté a la vanguardia en 

tecnología educativa. La cuestión 12 intenta conocer si se está logrando este punto, a 

pesar de ser un tópico relativamente subjetivo. por lo que inicialmente creíamos que el 90°A> 

de los encuestados respondería favorablemente al vanguardismo de Ja revista en el campo 

de la educación en ciencias. Es importante que la ensenanza de la química y las ciencias 

afines a ella sea actualizada de manera constante y permanente. de tal manera que, como 

ya se mencionó. se adapte a las situaciones de los alumnos en su totalidad. Es decir. que 

esa ensel"'ianza de la química sea actual no solamente en la metodología. sino en los 

contenidos y la ev&iuación. La enseñanza de la química aislada de Ja sociedad. de la 

cotidianeidad de Ja vida. del sentido común. es muestra de esa ausencia de actualidad en 

el docente. 

11:s Gcuritz. A .• Ln política edilon·a1 de E,fucació11 Química. p. 3 
11<> Duschl. R .• E,litorinl po/iCJj stntemcnt a11il i11tro,f11ctio11, p. 207 
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¿Qué artículos podemos considerar como de actualidad en docencia de la química? 

No es sencilla esta labor. aunque las revistas han dedicado muchos artfculos sobre este 

tópico en especial. aunque es diffcil establecer los criterios sobre la actualidad y utilidad de 

los escritos recibidos. La actualidad en educación en química, me parece. son los que 

atacan esos retos educativos en ciencias que ya se explicaron anteriormente. y lo hacen de 

la manera más útil para un número mayor de personas. sin rigidez en las formas para 

poderlas adecuar a las diferentes condiciones propias de la institución o del mismo 

profesor y que sean aplicables fácilmente en las aulas en que se ensena asignatura de 

ciencias. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, la revista parece estar actualizada gracias 

a los autores de los artículos. pues el 40°/o cree que siempre son de punta y únicamente el 

6% cree que es anticuada por completo. Dicha actualización va en camino de Jos retos 

educativos que se han marcado en los capítulos anteriores. Pero ese sentido de 

vanguardia en tecnología educativa. se refiere a la formación de una ciencia escolar total. 

en el que se logra una visión selectiva de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales adaptados a la máxima profundidad de acuerdo a las condiciones del entorno 

en que el docente se 7ncuentra. La actualidad en la docencia implica el conocimiento de 

Jos diversos métodos pedagógicos de punta. que se puedan adaptar. de los mecanismos 

de evaluación, pero sobre todo, de aquellos artículos que llevan a la reflexión critica de los 

alumnos en consonancia con el trabajo experimental creativo. 

Cuestión 13: ¿En general, Jos articulos de la revista le conducen a una reflexión 

sobre su actuación docente? 

Un punto importante para Educación Química es hacer de los profesores más que 

unos expositores, unos profesionales conscientes de su actuación docente. como lo refleja 

el cuestionamiento 13. Junto al aprendizaje de nuevos recursos y técnicas. de escuchar a 

personas e)(:perimentadas. cada profesor debe encontrar el propio camino personal que lo 

lleve a adquirir una personalidad. un perfil particular mediante la reflexión propia de su 

actuar dentro de las sesiones con los alumnos. La reflexión de esa actividad propia es sólo 

una manifestación de la autocritica de los encuestados. es el reflejo de los motivos que 

tiene el docente para educar. Por ello. fa revista debe lograr. a través de Ja diversidad de 

articulas. conducir a los lectores a formar un criterio serio sobre cada sesión que imparte y 

su actuación general como profesor. De acuerdo a los resultados de Ja encuesta. este 
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objetivo se logra medianamente, ya que menos del 40% lleva a cabo la reflexión de 

manera habitual y más del 20% lo hace muy poco o simplemente no lo realiza. 

Esto lo podemos explicar si consideramos que el marco de referencia para Ja 

reflexión propia lo marca fa institución. ..fomentando el clima de peñeccionamiento 

profesional. pero presentado de forma atractivo, muy centrado en los problemas diarios de 

Ja vida de un centro educativo"117
• Pero existe una responsabilidad personal en la reflexión 

sobre su actuar docente. que en ocasiones. no se lleva a cabo porque falta un Interés 

común en educar de acuerdo a unos valores por los que valga la pena esforzarse. o no se 

tengan claro los objetivos de la institución en la que se imparten clases. Esa reflexión es 

necesaria para que las concepciones y conductas asociadas .. puedan evolucionar a través 

un proceso más o menos consciente de reestructuración y construcción de significados. 

basado en la interacción y el contraste con otras ideas y experiencias situadas entro e la 

zona de desarrollo potencial del sujeto"118
• de manera que el docente debe encontrar un 

mecanismo en el que lo que lee de la revista y el desarrollo real de la clase que imparte se 

oriente hacia los objetivos institucionales y personales para no degenerar en un artificio 

rígido o en una tendencia docente laxa y errática sin fundamento racional. Sin esa reflexión 

y crítica personal, es dificil educar en el sentido más estricto, pues la creación de esa 

capacidad critica permanente en el educando requiere que exista en el educador. 

Cuestión 14: ¿Está satisfecho globalmente con la revista Educación qufmfca? 

Por último. la pregunta 14 trata del rendimiento global de la revista. Es obvio que la 

expectativa sobre la satisfacción de los lectores de Educación Quimica fuera alta, 

tendiendo a que el 100% de los encuestados respondieran favorablemente al 

cuestionamiento. En cuanto al promedio. resultó satisfactorio encontrar uno de los 

promedios numéricos más bajos de la encuesta. Esto es reflejo de que el 91º/o de los 

~ncuestados están, al menos. satisfechos de la calidad de Educación Química, por lo que 

no es aventurado afirmar que la revista parece satisfacer las expectativas de los lectores. a 

pesar de que un número considerable afirmó que se puede mejorar la publicación en 

términos globales. en diversos sentidos. desde un acercamiento con sus suscriptores. 

hasta un cambio en el formato. 

11• ~fa1lü Noáin. J. M .• Profesores del siglo XXI .• p. 58 
11s PorlJ.n et al. Co11ocimie11to proftsio11al y epistemologi'a de los profesores 1: teoría. méto,los e i11stna11e11tos_ 
p. 156 
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En términos de sectores particulares escogidos: 

• No hay diferencia considerable entre los profesores y las profesoras. 

• En cuar1to a la edad. los profesores de más de 50 años son los que se encuentran más 

satisfeChos con la revista que los menores de esa edad. 

• Los profesores con licenciatura son los que evaluaron globalmente a la revista más 

favorablemente. 

• Los· dOcentes con mayor experiencia están más satisfechos con Educación Qufmica que 

los que_~ienen menos anos como educadores. 

• Los suscriptores extranjeros evaluaron mucho más alto a la revista. que los profesores 

mexiciar:iás. 

• Obvlamérite. los suscriptores están mucho más contentos con el desempeno de la revista 

que.Jos lectC?res sin suscripción permanente. 

Los resultados de esta última cuestión marcan que la calidad y el prestigio de la 

revista son· riiuy buenos, aunque podría mejorar si se tuviesen en cuenta las propuestas y 
sugerencias" de las demás cuestionamientos. El desarrollo mismo de la revista habla de 

esta calidad, y el aumento considerable cada ano de suscriptores y lectores de Educación 

Qulmica, reflejan esa aceptación entre el público al que se intenta incidir, es decir, los 

profesores y Jos formadores de los profesores. 
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V. CONCLUSIONES 

La educación es un proceso complejo, en vias de cambios importantes debido a las 

condiciones sociales, económicas, polfticas y cientlfJcas actuales, pero que requiere un 

verdadero esfuerzo personal por parte del docente para actualizarse en todos Jos aspectos 

-la técnica, la pedagogía y la humana- siendo esta última la más importante. 

los diferentes métodos pedagógicos deben ser adaptados a un grupo particular de 

alumnos de acuerdo a las circunstancias de edad. condición social, sexo, pero sobre todo. 

ajustado al contenido curricular y las condiciones personales como docente que se derivan 

de una reflexión profunda sobre sus personales virtudes y defectos, las reglas 

institucionales y los objetivos del curso. 

Las revistas son un acercamiento importante. dentro de un mundo globalizado. lleno 

de información, a todo conocimiento verdadero. Las revistas en ciencia lo acercan a las 

problemas mundiales vistas sistemáticamente. Pero las revistas en educación en ciencias. 

tienen particular importancia en la formaciór:i de Jos profesores, pues influyen en la 

determinación de los cambios que las docentes tienen sobre cada uno de los elementos 

que configuran la educación cientlfica y tecnológica que se imparten en Jos colegias. 

La revista Educación Oufmica es solamente una propuesta más de entre las 

posibles metodologías pedagógicas utilizadas por el profesorado en ciencias. en especial, 

la qufmlca, para mejorar y actualizarse dentro de un programa de formación profesional de 

los docentes. 

De acuerdo a la respuesta general de los lectores, la revista parece no tener la 

incidencia en los profesores del nivel preuniversitario como se pretendfa inicialmente: 

solamente el 13°/o de los encuestados imparten clases de alguna materia cientifica a nivel 

bachillerato, en comparación del 25% de las encuestas enviadas a profesores que 

imparten clases a preuniversitarios. Habrá que analizar a profundidad la pobre respuesta 

por parte de este sector. 
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Hubo mayor respuesta por parte de los profesores de experiencia. tanto en edad. en 

ai"ios de docencia y grado académico. tal como se esperaba al plantearse la realización de 

la encuesta. Concluimos que se debe a la asimilación de la integridad de la educación 

mediante los métodos diversos que se le presentan, entre los que se encuentran la lectura 

y el uso de las revistas de enset"'lanza de las ciencias en el proceso educativo. Los 

profesores con postgrado, sea maestrfa o doctorado, son más criticas que los de 

licenciatura pues tienen una visión más amplia sobre la necesidad de formación a través de 

todos Jos medios posibles. Esta visión critica sobre Educación Qufmica fue relativamente 

menos favorable que lo esperado. Las tendencias dependientes de la edad y la experiencia 

docente no son claras, pues sus respuestas varfan sobre cuestionamientos diferentes. 

Tampoco hay diferencias significativas en la visión sobre la utilidad de las revistas 

en enset"'lanza de las ciencias y Educación Qufmica en especial. entre los profesores del 

sexo femenino y masculino, a pesar de que los profesores del sexo femenino ocupan un 

poca más estas revistas dentro de su labor docente. Aunque no se esperab~n grandes 

diferencias en las respuestas. crefamos que las profesoras verían más favorablemente las 

diversos cuestianamientos planteados en la encuesta. 

Cumpliéndose las expectativas iniciales, los suscriptores extranjeras evaluaran más 

favorablemente la revista que los profesores nacionales. de la misma manera que los 

docentes suscriptores sobre los lectores. 

Hemos detectado que posiblemente ha habido poca afluencia de artículos sobre 

tema de Ensenanza Experimental y sobre Evaluación del Aprendizaje, cuestión que debe 

remediarse en el futuro. En especial. el segundo aspecto. la evaluación. ya se había 

detectado con anticipación, por lo que no sorprendió especialmente el resultado de la 

encuesta en este tópico. En cambio. la primera cuestión si nos llamó la atención. debido a 

la cantidad de artículos dedicados al trabajo en el laboratorio como método de enset"'lanza 

de la química. La encuesta ha servido para mostrar que las diversas propuestas de la 

revista Educación Química con respecto al trabajo en el laboratorio no son completamente 

aceptadas. De fa misma manera, los diferentes mecanismos de evaluación que se han 

presentado en la revista no han sido entendidos o adaptados adecuadamente en los 

salones de clase de los profesores encuestados. 
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El 32º/o de los encuestados ocupa poco las revistas en la ensenanza de las ciencias 

para idear o adaptar nuevos mecanismos para incidir en los alumnos eficientemente, 

siendo éste un porcentaje mayor a lo pensado a priori. 

A través de la encuesta. los profesores propusieron algunos puntos interesantes 

para la revista. especialmente en lo que se refiere al formato de las gráficas e ilustraciones. 

así como en la exposición de Jos contenidos curriculares. 

El 60% está completamente satisfecho con la revista Educación Qulmica y sólo el 

7º/o está Insatisfecho con ella. La respuesta favorable a la revista fue semejante a la que 

Inicialmente se esperaba. aunque Ja insatisfacción absoluta entre los lectores no se 

pensaba que fuera tan alta. 

Para lograr un estudio más real sobre la incidencia de la revista en el proceso de 

actualización docente de los lectores. se requiere aplicar otros métodos de investigación, 

como entrevistas personales, cuestionarios. visitas y así corregir y distinguir los sesgos 

metodológicos que da un solo instrumento de investigación. Por ello, solo es una 

herramienta que debe utilizar el consejo editorial como parte de una evaluación global de la 

revista en el que se d0terminen más elementos sobre la realidad de Educación Qulmica 

dentro del contexto editorial. 

La conclusión más importante. y motivo del trabajo. consiste en que las revistas en 

ensenanza de las ciencias. Educación Química entre ellas. han proporcionado 

herramientas a tos profesores de ciencias en todos los niveles. como parte integrante de la 

formación en sus dos vertientes: la técnica y la pedagógica-humana. poniendo especial 

relieve en la segunda. 
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VII. ANEXOS 

Artículos internacionales por año 
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Gráfica 1. Artículos internacionales publicados en Educación Química por año 
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Masculino 
55% 

Distribución de encuestados por sexo 

Gráfica 3. Distribución de encuestados por sexo 
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Distribución de encuestados por edad 

Más de 50 años 
49% 

Entre 31 y 40 años 
14% 

Entre 41 y 50 años 
37% 

Gráfica 4. Distribución de encuestados por rango de edades 
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Distribución de encuestados por grado académico 

Licenciatura 
31% 

40% 

Gráfica 5. Distribución de encuestados por grado académico 
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Distribución de encuestados por años de experiencia docente 

Menos de 1 O años 
11% 

Más de 20 años 
70% 

Entre 1 O y 20 años 
19% 

Gráfica 6. Distribución de encuestados por años de experiencia docente 
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Distribución de encuestados por lugar de residencia 

Extranjero 
22% 

78% 

Gráfica 7. Distribución de encuestados por lugar de residencia 
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Distribución de encuestados por nivel en el que ejercen su 
labor docente 

Preuniversitario
Universitario -

8% 

Preuniversitario _/ 
7% 

Gráfica B. Distribución 
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Distribución de suscriptores y lectores 

Gráfica 9. Distribución de encuestados en suscriptores y lectores 
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1. ¿Utiliza las revistas sobre educación en ciencias para la preparación de sus 
clases? 

No, absolutamente 

En pocas ocasiones 
25% 

9% 

Si, a menudo 
33% 

Gráfica 11. Pregunta 1 

TE~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 

SI, muy frecuentemente 
33% 

132 



2. ¿Las revistas de enseñanza de las ciencias le han ayudado a encontrar ideas 
previas de los alumnos sobre temas específicos? 

Sin contestar 
1% 

No, absolutamente 

En pocas ocasiones 
31% 

5% ' 

Gr*fica 12.t'rem!J!!!! 
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3. ¿En su materia, incluye la lectura de artículos de revistas de enseñanza de 
las ciencias? 

No, absolutamente 

En pocas ocasiones 
36% 

8% 

Gráfica 13. Pregunlll 3 
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4. ¿La revista Educación Química le ha ayudado a mejorar los contenidos 
curriculares de las materias que imparte? 

No, absolutamente 
14% 

Si, muy frecuentemente 

Gráfica 14. Pregunta 4 
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5. ¿Encuentra en Educación Química, una filosofía de la ciencia adecuada a las 
condiciones actuales de la educación en su país? 

Sin contestar 
3% 

No, absolutamente 
3% 1 

En pocas ocasiones 
14% 

SI, a menudo 
45% 

::-----.__.G •. ráfica 15. Pregunta 5 
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6. ¿Le parece adecuado el grado de dificultad de los contenidos en los artículos 
de la revista? 

En pocas ocasiones 
8% 

TESIS CON 
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Gráfica 16. Pregunta 6 

Si, muy frecuentemente 
47% 
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7. ¿Por lo general, es comprensible el lenguaje utilizado en los artículos de la 
revista? 

Sin conlestar 
1% 

No, absolutamente 

1% l 
En pocas ocasiones 

3% ' J-J ...... ,,.,.""" ..... -

SI, a menudo 
24% 

Gráfica 17. Pregunta 7 
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8. ¿El formato de las gráficas, fotos, tablas e ilustraciones es adecuado? 

Sin contestar 
2% 

SI, a menudo 
31% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Gráfica 18. Pregunta 8 

Sí, muy frecuentemente 
62% 
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9. ¿Ha encontrado utilidad alguna a los articulas sobre el laboratorio? 

Sin contestar 
2% 

No, absolutamente 
8% "' 

En pocas ocasiones 
27% 

Gráfica 19. Pregunta 9 
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FALLA DE OPJGEN 

Si, muy frecuentemente 
19% 
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10. ¿Encuentra en la revista un afán real por fomentar la investigación 
educativa? 

Sin contestar 
1% 

Si, a menudo 
38% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Gráfica 20. Pregunta 10 

SI, muy frecuentemente 
54% 
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11. ¿Ha encontrado en la revista alguna propuesta de evaluación de 
conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que le haya servido en 

su desempeño docente? 

Si, muy frecuentemente 
20% 

Sin contestar 
1% 

No, absolutamente 
14% 

E TESIS CON 
:iLLA DE ORIGEN 

En pocas ocasiones 
35% 

Gráfica 21. Pregunta 11 

Si, a menudo 
30% 
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12. ¿Le parece que los artículos de la revista Educación Química son de 
actualidad para su docencia? 

Sin contestar 
2% \ 

No, absolutamente 
7% ~ 

En pocas ocasiones 
13% 

FA .. TESl~ CON 
LLA DE ORiGEN 

Sí, muy frecuentemente 
41% 

SI, a menudo 
37% 

Gráfica 22. Pregunta 12 
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13. ¿En general, los artículos de la revista le conducen a una renexión sobre su 
actuación docente? 

Sin contestar 

1% \ 
No, absolulamente 

4% ~ 

En pocas ocasiones 
16% 

Si, muy frecuentemente 
40% 

Si, a menudo 
37% 

Gráfica 23. Pregunlil 13 
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14. ¿Está satisfecho globalmente con la revista Educación química? 

Si, a menudo 
32% 

E TESIS CON 
~LA DE ORlGEN 

Gráfica 24. Pregunta 14 

Si, muy frecuentemente 
61% 
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Sexo 1 2 J ' Total Sexo 1 2 J ' Total 

Femenino 14 17 5 5 41 Femenino 34% 41% 12% 12% 100% 

Masculino 16 13 18 3 50 Masculino 32% 26% 36% 6% 100% 

Total .· 30 30 23 8 91 Total ... 33% 33r, 25% 9% 10or. 

Edad 1 2 J ' Total Edad 1 2 3 ' Total 

Entre 31 y 40 años 6 3 3 1 13 Entre 31 y40 años 46% 23% 23% 8% 100% 

Entre 41 y 50 años 9 11 12 2 34 Entre 41Y 50 años 26% 32% 35% 6% 1oor. 

Más de 50 años 15 16 8 5 44 Más de 50 años 34% 36% 18% 11% 100% 

Total 30 30 23 8 91 Total 33r, 33r, 25'~ 9% 1oor, 

Grado académico 1 2 3 ' Total Grado académico 1 2 3 ' Total 

Licenciatura 14 7 5 2 28 Licenciatura 50% 25% 18% 7% 1oor. 

Maestría 6 13 4 3 26 Maestría 23% 50% 15% 12% 1oor. 

Doctorado 10 10 14 3 37 Doctorado 27% 27% 38% 8% 100% 

Total 30 30 23 e 91 Total 33r, 33r, 2sr. gr, 100'/o 

Experiencia 
docente 1 2 3 ' Total &Deriencia docente 1 2 3 ' Total 

Menos de 1 O años 5 2 2 1 10 Menos de 10 años 50% 20% 20% 10% 1oor. 

Entre 10 v 20 años 6 5 5 1 17 Entre 1 O v 20 años 35% 29% 29% 6% 1oor. 

Más de 20 años 19 23 16 6 64 Más de 20 años 30% 36% 25% 9% 100% 

Total .. 30 30 23 e 91 Total .. 33'/o 33'/o 2sr. 9% 100% 
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Lugar de residencia 1 2 3 4 Total Lugar de residencia 1 2 3 4 Total 

Extraniero 11 6 2 1 20 Extranjero 55% 30% 10% 5% 100% 

Nacional 19 24 21 7 71 Nacional 27% 34% 30% 10% 100% 

Total •·.,, 30 30 23 8 91 Total 33% 33% 25% 9% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 4 Total Nivel de enseñanza 1 2 3 4 Total 

Preuniversilario 4 1 1 6 Preuniversitario 67% 17% 0% 17% 100% 

Universitario 24 25 22 7 78 Universitario 31% 32% 28% 9% 100% 

Ambos 2 4 1 7 Ambos 29% 57% 14% 0% 100'!. 

Total ... 30 30 23 8 91 Tolil. · 33% 33% 25% 9% 100'1. 

Suscriptor o lector 1 2 3 4 Total Suscriotor o lector 1 2 3 4 Tola/ 

Lector 3 9 9 6 27 Lector 11% 33% 33% 22% fOO'ft 

Suscriotor 27 21 14 2 64 Suscriptor 42% 33% 22% 3% 100'/1 

Tolil ;. 30 30 23 8 91 Total 33'/, 33'/, 25% 9% 100% 

Tabla 17. Distribución de respuestas de la pregunta 1 por categoría 
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Se.ro 1 2 3 4 se Total Se.ro 1 2 3 4 se Total 

Femenino 11 16 11 2 1 41 Femenino 27% 39% 27% 5% 2% 100% 

Masculino 14 16 17 3 50 Masculino 28% 32% 34% 6% 0% 100'11 

Total 25 32 28 5 1 91 Total· , .. . 27% 35% 31% 5'11 1'Y1 100'11 

Edad 1 2 3 4 se Total Edad 1 2 3 4 se Total 

Entre 31 v 40 años 4 5 4 13 Entre 31 v 40 años 31% 38% 31% 0% 0% 100'11 

Entre 41 v 50 años 8 9 13 3 1 34 Entre 41 y 50 años 24% 26% 38% 9% 3% 100% 

Más de 50 años 13 18 11 2 44 Más de 50 años 30% 41% 25% 5% 0% 1001/1 

Total .. -···· 25 32 28 5 1 91 Total 27'11 35'11 31% 5'11 1'Y1 100'/1 

Grado académico 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 4 se Total 

Licenciatura 11 9 8 28 Licenciatura 39% 32% 29% 0% 0% 100% 

Maestría 6 11 7 1 1 26 Maestría 23% 42% 27% 4% 4% 100'11 

Doctorado 8 12 13 4 37 Doctorado 22% 32% 35% 11% 0% 100'11 

Total ·- ... 25 32 28 5 1 91 Total 27% 35% 31'Y1 5% 1% 100% 

Experiencia Experiencia 
docente 1 2 3 4 se Total docente 1 2 3 4 se Total 

Menos de 10 años 4 3 3 10 Menos de 10 años 40% 30% 30% 0% 0% 100'11 

Entre 10 v 20 años 5 4 8 17 Entre 10 v 20 años 29% 24% 47% 0% 0% 100'11 

Más de 20 años 16 25 17 5 1 64 Más de 20 años 25% 39% 27% 8% 2% 100'11 

Total ,_ 25 32 28 5 1 91 Total 27% 35% 31'11 5% 1'11 100'11 
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Lugar de 
residencia 1 2 3 4 se Total Luaar de residencia 1 2 3 4 se Total 

Extraniero 10 7 3 20 Extranjero 50% 35% 15% 0% 0% 1oov1 

Nacional 15 25 25 5 1 71 Nacional 21% 35% 35% 7% 1% 1oov1 

Total 25 32 28 5 1 91 Total 27V1 35'11 31'11 5'11 1"1 100'!. 

Nivel de enseñanza 1 2 3 4 se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 4 se Total 

Preuniversitario 2 2 2 6 Preuniversitario 33% 33% 33% 0% 0% 100'/1 

Universitario 20 27 26 5 78 Universitario 26% 35% 33% 6% 0% 100% 

Ambos 3 3 1 1 Ambos 43% 43% 0% 0% 14% 100'11 

Total •• ••• ~_,! 25 32 28 5 1 91 Total 27'11 35% 31% 5'11 1% 100'!. 

Suscriptor o lector 1 2 3 4 se Total Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total 

Lector 3 6 12 5 1 27 Lector 11% 22% 44% 19% 4% 100% 

Suscriptor 22 26 16 64 Suscriptor 34% 41% 25% 0% 0% 100'11 

Total .. 25 32 28 5 1 91 Total 27% 35% 31% 5'11 1"1 100'11 

Tabla 18. Distribución de respuestas de la pregunta 2 por categoría 
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Sexo 1 2 3 ' Toral Sexo 1 2 3 ' Total 

Femenino 15 14 11 1 41 Femenino 37% 34% 27% 2% 100~. 

Masculino 11 11 22 6 50 Masculino 22% 22% 44% 12% 100~. 

Total 
.. \ 

26 25 33 7 91 "·' 
Total ...... ·;._;;," 29% 27% 36% 8% 100% 

Edad 1 2 3 ' Total Edad 1 2 3 ' Total 

Entre 31 y 40 años 5 3 4 1 13 Entre 31 y 40 años 38% 23% 31% 8% 100~. 

Entre 41 v 50 años 9 6 15 4 34 Entre 41v50 años 26% 18% 44% 12% 100% 

Más de 50 años 12 16 14 2 44 Más de 50 años 27% 36% 32% 5% 100% 
'" 

Total ·<. ~;· ~ .• 26 25 33 7 91 Total 29% 27% 36% a~. 100% 

Grado académico 1 2 3 ' Toral Grado académico 1 2 3 ' Toral 

Licenciatura 8 9 7 4 28 Licenciatura 29% 32% 25% 14% 100% 

Maestrla 8 10 8 26 Maestria 31% 38% 31% 0% 100% 

Doctorado 10 6 18 3 37 Doctorado 27% 16% 49% 8% 100% 

Total . . : :• .. :;·. 26 25 33 7 91 Total " 29% 27% 36% a~. 100~. 

Experiencia 
docente 1 2 3 ' Toral ExoetiHcia docente 1 2 3 ' Toral 

Menos de 10 años 5 1 4 10 Menos de 10 años 50% 10% 40% 0% 100% 

Entre 10 y 20 años 5 4 4 4 17 Entre 1 O y 20 años 29% 24% 24% 24% 100% 

Más de 20 años 16 20 25 3 64 Más de 20 años 25% 31% 39% 5% 100~. 

Total '•' " 26 25 33 7 91 Tolil .. 29,-, 21r. 36% 8% 100% 
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Lugar de 
residencia 1 2 3 ' Total Lugar de residencia 1 2 3 ' Total 

Extraniero 8 4 7 1 20 Extran!ero 40% 20% 35% 5% 100% 

Nacional 18 21 26 6 71 Nacional 25% 30% 37% 8% 100% 

Total ... , .. 26 25 33 7 91 Total 29'Yo 27% 36% 8% 100'Yo 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' Total 

Preuniversitario 3 1 2 6 Preuniversitario 50% 17% 33% 0% 100'Yo 

Universitario 20 21 30 7 78 Universitario 26% 27% 38% 9% 100'Yo 

Ambos 3 3 1 7 Ambos 43% 43% 14% 0% 100'Yo 

Total ,. ,,\:" 26 25 33 7 91 Total .. 29'Yo 27% 36% 8'Y1 100'Yo 

Suscriotor o lector 1 2 3 ' Total Suscriotor o lector 1 2 3 ' Total 

Lector 5 8 12 2 27 Lector 19% 30% 44% 7% 100'Yo 

Suscriptor 21 17 21 5 64 Suscriotor 33% 27% 33% 8% 100'Yo 

Total .... ''·· -· 26 25 33 7 91 Total 29% 27% 36% 8'Y1 100'Yo 

Tabla 19. Distribución de respuestas de la pregunta 3 por categoría 
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Sero 1 2 3 ' Total Ser o 1 2 3 ' Total 

Femenino 12 13 11 5 41 Femenino 29% 32% 27% 12% 100Y, 

Masculino 5 16 21 6 50 Masculino 10% 32% 42% 16% 100Y, 

Total . . .. 17 29 32 13 91 Total ... ... , 19'k 32Yo 35% 14Yo 100Yo 

Edad 1 2 3 ' Total Edad 1 2 3 ' Total 

Entre 31Y 40 años 2 5 4 2 13 Entre 31 y 40 años 15% 38% 31% 15% 100% 

Entre 41 y 50 años 4 9 16 5 34 Entre 41 y 50 años 12% 26% 47% 15% 100% 

Más de 50 años 11 15 12 6 44 Más de 50 años 25% 34% 27% 14% 100Yo 

Total .. .. .... : 17 29 32 13 91 Total 19% 32Yo 35% 14Yo 100Yo 

Grado académko 1 2 3 ' Total Grado académico 1 2 3 ' Total 

Licenciatura 11 11 3 3 28 Licenciatura 39% 39% 11% 11% 100Yo 

Maeslria 3 10 7 6 26 Maestria 12% 36% 27% 23% 100Yo 

Doctorado 3 6 22 4 37 Doctorado 6% 22% 59% 11% 100,-, 

Total ' ... 17 29 32 13 91 Total.· 19Yo 32y, 35% 14Yo 100% 

Eroeritncia docente 1 2 3 ' Total Eroeriencia docente 1 2 3 ' Total 

Menos de 1 O años 3 3 2 2 10 Menos de 1 O años 30% 30% 20% 20% 100% 

Entre 10 y 20 años 4 4 5 4 17 Entre 10 v 20 años 24% 24% 29% 24% 100Yo 

Más de 20 años 10 22 25 7 64 Más de 20 años 16% 34% 39% 11% 100Yo 

Total .. ''·•' 17 29 32 13 91 Total 19Yo 32% 35% 14% 100% 
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Luaar de residencia 1 2 3 ' Total Luaar de residencia 1 2 3 ' Total 

Extranjero 10 4 4 2 20 Extranjero 50% 20% 20% 10% 100% 

Nacional 7 25 28 11 71 Nacional 10% 35% 39% 15% 100% 

Total 17 29 32 13 91 Total 19% 32% 35% 14% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 4 Total Nivel de enseñanza 1 2 3 4 Total 

Preuniversitario 2 3 1 6 Preuniversitario 33% 50% 17% 0% 100% 

Universitario 13 22 30 13 78 Universitario 17% 28% 38% 17% 100% 

Ambos 2 4 1 7 Ambos 29% 57% 14% 0% 100% 

Total 17, 29 32 13 91 Total 19% 32~. 35~. 14~. 100~. 

Suscriptor o lector 1 2 3 ' Total Suscriptor o lector 1 2 3 ' Total 

Lector 7 9 11 27 Lector 0% 26% 33% 41% 100% 

Suscriolor 17 22 23 2 64 Suscriotor 27% 34% 36% 3% 100% 

Total. ·. .. .: .. 17 29 32 13 91 Total 19~. 32~. 35% 14% 100~. 

Tabla 20. Distribución de respuestas de la pregunta 4 por categoría 
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Sexo 2 3 4 Se Total Sexo 1 2 3 ' se Total 

Femenino 17 17 6 41 Femenino 41% 41% 15% 0% 2% 100% 

Masculino 15 23 7 3 50 Masculino 30% 46% 14% 6% 4% 100% 

Total •. :::: 32 40· 13 3 91 Total . 35% 441¡. 14% 31¡. 3'11 100'11 

,;;'\ 
t .. ' 

Edad 1 3 4 se Total Edad 1 2 3 ' se Total 
·, 

Entre 31 v40 años 4 71 1 1 13 Entre 31 Y40 años 31% 54% 8% 0% 8% 100% 
.··· 

Entre 41 v 50 años 14 15 3 2 34 Entre 41 v 50 años 41% 44% 9% 6% 0% 100'11 

Más de 50 años 14 18 9 1 2 44 Más de 50 años 32% 41% 20% 2% 5% 100% 

Total. 32 40 13 3 3 91 Total 35'11 44% 14% 31¡. 3% 100'11 

Grado académico 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 ' se Total 

Licenciatura 13 11 4 28 Licenciatura 46% 39% 14% 0% 0% 100'11 

Maestría 7 12 6 1 26 Maestria 27% 46% 23% 0% 4% 100% 

Doctorado 12 17 3 3 2 37 Doctorado 32% 46% 8% 8% 5% 100'11 

Total. 32 40 13 3 3 91 Total 35'11 44'11 14'11 3'11 3'11 100% 

Experiencia 
docente 1 2 3 4 se Total Experiencia docente 1 2 3 4 se Total 

Menos de 1 O años 5 3 1 1 10 Menos de 10 años 50% 30% 10% 0% 10% 100% 

Entre 10 v 20 años 8 7 2 17 Entre 1 O v 20 años 47% 41% 12% 0% 0% 100'11 

Más de 20 años 19 30 10 3 2 64 Más de 20 años 30% 47% 16% 5% 3% 100% 

Total .. 32 40 13 3 3 91 Total 35% 44% 14'11 3% 3'11 100'11 
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Lugar de 
residencia 1 2 3 4 se Total Luaar de residencia 1 2 3 4 se Total 

Extraniero 6 12 2 20 Extra ni ero 30% 60% 10% 0% 0% 1oor. 

Nacional 26 28 11 3 3 71 Nacional 37% 39% 15% 4% 4% 1oor. 

Tolil 32 40 13 3 3 91 Total 35% 44% 14% 3% 3% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 4 se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 4 se Total 

Preuniversitario 2 2 2 6 Preuniversitario 33% 33% 33% 0% 0% 1oor. 

Universitario 28 33 11 3 3 78 Universitario 36% 42% 14% 4% 4% 1oor. 

Ambos 2 5 7 Ambos 29% 71% 0% 0% 0% 1oor, 

Total . ' 
,• 32 40 13 3 3 91 Total 35% 44% 14% 3r, 3% 1oor. 

Suscriotor o lector 1 2 3 4 se Total Suscriotor o lector 1 2 3 4 se Total 

Lector 9 12 5 1 27 Lector 33% 44% 19% 4% 0% 100% 

Suscriotor 23 28 8 2 3 64 Suscriotor 36% 44% 13% 3% 5% 1oor. 

Tolil . .... 32 40 13 3 3 91 Total 35r, 44r, 14r, 3r, 3% 100'/e 

Tabla 21. Distribución de respuestas de la pregunta 5 por categoria 
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Sexo 1 2 3 Total Sexo 1 z 3 Total 

Femenino 22 17 2 41 Femenino 54% 41% 5% 100~. 

Masculino 21 24 5 so Masculino 42% 48% 10% 100~. 

Total. ' ' ~'.;: ' : . . ~· 43 41 7 91 Total 47~. 45% a~. 100~ • 
.. '/ 

Edad . ·e1··. 2 3 Total Edad 1 2 3 Total 
·.' 

Entre 31 v 40 años ···:5 6 1 13 Entre 31 v 40 años 46% 46% 8% 100~. 
·. 

Entre 41 v SO años 16 15 3 34 Entre 41v 50 años 47% 44% 9% 100~. 

Más de 50 años 21 20 3 44 Más de 50 años 48% 45% 7% 100% 

Total ., . .. , : ' .. 43 41 7 91 Total 47'!. 45% 8% 100% 

Grado académico 1 2 3 Total Grado académico 1 2 3 Total 

licenciatura 17 10 1 28 Licenciatura 61% 36% 4% 100~. 

Maestría 8 15 3 26 Maestría 31% 58% 12% 100~. 

Doctorado 18 16 3 37 Doctorado 49% 43% 8% 100~. 
..... 

:, . ';', '".'j 43 41 Total 7 91 Total 47% 45~. a~. 100~. 

Exaeritncla docente 1 2 3 Total Experiencia docente 1 2 3 Total 

Menos de 1 O años 5 5 10 Menos de 10 años 50% 50% 0% 100~. 

Enlre 10 y 20 años 8 8 1 17 Entre 1 O v 20 años 47% 47% 6% 100% 

Más de 20 años 30 28 6 64 Más de 20 años 47% 44% 9% 100% 

Total .. .... 43 41 7 91 Total 47~. 45~. a~. 100~. 
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Luaar de residencia 1 2 3 Total Luaar de residencia 1 2 3 Total 

Extranjero 11 8 1 20 Extraniero 55% 40% 5% 100,,, 

Nacional 32 33 6 71 Nacional 45% 46% 8% 100% 

Total __ , .... _. : .. '.\ 43 41 7 91 Total 47% 45% ª"· 100,,, 

Nivel de enseñanza 1 2 3 Total Nivel de enseñanza 1 2 3 Total 

Preuniversitario 1 5 6 Preuniversitario 17% 83% 0% 100% 

Universitario 37 34 7 78 Universitario 47% 44% 9% 100'!. 

Ambos 5 2 7 Ambos 71% 29% 0% 100Yo 

Total . :· .. , . ·~ .· :)~~·;-~ 43 41 7 91 Total 47% 45% 8% 100% 

Suscriptor o /tetar 1 2 3 Total Suscriptor o lector 1 2 3 Total 

Lector 8 15 4 27 Lector 30% 56% 15% 100% 

Suscriptor 35 26 3 64 Suscriptor 55% 41% 5% 100'!. 

Total · .. .' .... _.:., .. :: ·:_; ""' 43 41 7 91 Total 47% 45% 8% 100Yo 

Tabla 22. Distribución de respuestas de la pregunta 6 por categoría 
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Sexo 1 2 3 4 se Total Sexo 2 3 4 se Total 

Femenino 28 10 2 1 41 Femenino 68% 24% 5% 0% 2% 100% 

Masculino 36 12 1 1 50 
~ . • ; :.·:O• :.. :_> Masculino 72% 24% 2% 2% 0% 100'1 • .. , 

' Total . .;., .. ,_,..:,:. 64 22 3 1 1 91 T~Yli~§.-~fi~~t~~ 70% 24'11 3'11 1% 1% 100'11 

" . ·''' 

Edad 1 2 3 4 se Total ·Edad 1 2 J 4 se Total 
. 

Entre 31 v 40 años 11 1 1 13 Entre 31 v 40 años 85% 8% 0% 0% 8% 100% 

Entre 41 v 50 años 21 10 2 1 34 Entre 41 v 50 años 62% 29% 6% 3% 0% 100'11 

Más de 50 años 32 11 1 44 Más de 50 años 73% 25% 2% 0% 0% 100'/t 

Total . ., 64 22 3 1 1 91 Total : .' > .. '·· 70% 24'11 3'11 1% 1% 100'11 .. 

Grado académico 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 4 se Total 

Licenciatura 22 5 1 28 Licenciatura 79% 18% 4% 0% 0% 100'11 

Maestria 14 10 1 1 26 Maestria 54% 38% 4% 4% 0% 100'11 

Doctorado 28 7 1 1 37 Doctorado 76% 19% 3% 0% 3% 100'11 

Total 64 22 3 1 1 91 Total . , . 70% 24% 3'11 1% 1% 100'11 

Experiencia Experiencia 
docente 1 2 3 4 se Total docente 1 2 J 4 se Total 

Menos de 10 años 9 1 10 Menos de 10 años 90% 10% 0% 0% 0% 100% 

Entre 10 v 20 años 12 4 1 17 Entre 1 O v 20 años 71% 24% 0% 0% 6% 100'!1 

Más de 20 años 43 17 3 1 64 Más de 20 años 67% 27% 5% 2% 0% 100'/1 

Total · ,. 64 22 3 1 1 91 Total 70'11 24% 3'11 1'11 1% 100% 
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Luaar de residencia 1 2 3 ' se Total Lugar de residencia 1 2 3 ' se Total 

Extraniero 18 2 20 Extraniero 90% 10% 0% 0% 0% 100,,, 

Nacional 46 20 3 1 1 71 Nacional 65% 28% 4% 1% 1% 100% 

Total ···' 64 22 3 1 1 91 Total 70% 24% 3% w. 1% 100% 

Nivel de enseñanu 1 2 3 ' se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total 

Preuniversitario 4 1 1 6 Preuniversitario 67% 17% 17% 0% 0% 1~. 

Universitario 54 20 2 1 1 78 Universitario 69% 26% 3% 1% 1% 100,,, 

Ambos 6 1' 7 Ambos 86% 14% 0% 0% 0% 100,,, 

Total 
. ' 

64 22 3 1 1 91 ... ....... :._•1.'\ Total 70% 24,,, 3% 1,,, w. 100,,, 

Suscriotor o lector 1 2 3 ' se Total Suscriotor o lector 1 2 3 ' se Total 

Lector 15 7 3 1 1 27 Lector 56% 26% 11% 4% 4% 100% 

Suscriptor 49 15 64 Suscriptor n% 23% 0% 0% 0% 100,,, 

Total . ,., .. 64 22 3 1 1 91 Total 70,,, 24,,, 3'/o 1% 1% 100% 

Tabla 23. Distribución de respuestas de la pregunta 7 por categoría 
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Sexo 1 2 3 ' se Total Sexo 1 2 3 ' se Total 

Femenino 22 15 3 1 41 Femenino 54% 37% 7% 0% 2% 100Y, 

Masculino 34 13 1 1 1 50 Masculino 68% 26% 2% 2% 2% 100% 

Total 56 28 4 1 2 91 Total 62% 31". 4% 1% 2% 100Yo 

Edad 1 2 3 ' se Total Edad 1 2 3 ' se Total 

Entre 31 y 40 años 7 5 1 13 Entre 31v 40 años 54% 38% 0% 0% 8% 100% 

Entre 41 y 50 años 23 8 2 1 34 Entre 41 v 50 años 68% 24% 6% 3% 0% 100% 

Más de 50 años 26 15 2 1 44 Más de 50 años 59% 34% 5% 0% 2% 100Yo 

Tolal .-: , .... , . '·~ 56 28 4 1 2 91 Total 62% 31% 4% 1% 2% 100% 

Grado académico 1 2 3 ' se Total Grado académico 1 2 3 ' se Total 

Licenciatura 18 8 2 28 licenciatura 64% 29% 7% 0% 0% 100Yo 

Maestría 17 6 1 1 1 26 Maestría 65% 23% 4% 4% 4% 100Yo 

Doctorado 21 14 1 1 37 Doctorado 57% 38% 3% 0% 3% 100Yo 

Tolal : ... '. ,'1~>;. ·. ........... ,;•. 56 28 4 1 2 91 Tolal 62'!. 3Wo 4y, 1% 2Yo 1ooy, 

Experiencia 
docente 1 2 3 ' se Total Exoeriencia docente 1 2 3 ' se Total 

Menos de 10 años 6 3 1 10 Menos de 10 años 60% 30% 0% 0% 10% 100Yo 

Entre 10 v 20 años 11 6 17 Entre 10 v 20 años 65% 35% 0% 0% 0% 100% 

Más de 20 años 39 19 4 1 1 64 Más de 20 años 61% 30% 6% 2% 2% 100% 

Total .... ) _: . ..; .. 56 28 4 1 2 91 Tolal 62Yo 31Yo 4y, w. 2% 100Yo 
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Luaar de residencia 1 2 3 ' se Total Luaar de residencia 1 2 3 ' se Total 

Extraniero 15 5 20 Extraniero 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Nacional 41 23 4 1 2 71 Nacional 58% 32% 6% 1% 3% 100% 

Total " 
·:· .. 56 28 4 1 2 91 Total 62% 31% 4% w. 2% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total 

Preuniversitario 4 1 1 6 Preuniversitario 67% 17% 17% 0% 0% 100'/o 

Universitario 48 24 3 1 2 78 Universitario 62% 31% 4% 1% 3% 100~. 

Ambos 4 3 7 Ambos 57% 43% 0% 0% 0% 100~. 

Total ... ·.·¡ .• 56 28 4 1 2 91 Tola! 62~. 31'. 4% 1% 2% 100~. 

Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total Suscriotor o lector 1 2 3 ' se Total 

Lector 14 9 2 1 1 27 Lector 52% 33% 7% 4% 4% 100% 

Suscriptor 42 19 2 1 64 Suscriptor 66% 30% 3% 0% 2% 100% 

Total '. 56 28 4 1 2 91 Total 62% 31% 4% 1% 2~. 100~. 

Tabla 24. Distribución de respuestas de la pregunta 8 por categoría 
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Sexo 1 2 3 4 se Total Sexo 1 2 3 4 se Total 

Femenino 9 20 9 1 2 41 Femenino 22% 49% 22% 2% 5% 100'Yo 

Masculino 6 20 16 6 50 Masculino 16% 40% 32% 12% 0% 100% 

Total ·" 17 40 25 7 2 91 Total 19% 44% 27% 1% 2% 100'Yo 

Edad 1 2 3 4 se Total Edad 1 2 3 4 se Total 

Entre 31 y 40 años 2 6 4 1 13 Entre 31 v 40 años 15% 46% 31% 0% 6% 100'/o 

Entre 41 v 50 años 4 13 13 4 34 Entre 41 y 50 años 12% 38% 38% 12% 0% 100% 

Más de 50 años 11 21 8 3 1 44 Más de 50 años 25% 48% 18% 7% 2% 100'Yo 

Total,_ ·. 17 40 25 7 2 91 Total . 19% 44'Yo 27% 8% 2% 100'Yo 

Grado académico 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 4 se Total 

Licenciatura 11 9 6 1 1 28 Licenciatura 39% 32% 21% 4% 4% 100% 

Maestrla 4 11 10 1 26 Maeslria 15% 42% 38% 4% 0% 100'Yo 

Doctorado 2 20 9 5 1 37 Doctorado 5% 54% 24% 14% 3% 100% 

Total . 17 40 25 7 2 91 Total 19% 44'Yo 27'Yo 8% 2'Yo 100'Yo 

&MllMc/a docente 1 2 3 4 se Total Eltneri@ncia docente 1 2 3 4 se Total 

Menos de 1 O años 3 3 3 1 10 Menos de 10 años 30% 30% 30% 0% 10% 100'Yo 

Entre 10 v 20 años 1 7 8 1 17 Entre 10 v 20 años 6% 41% 47% 6% 0% 100% 

Más de 20 años 13 30 14 6 1 64 Más de 20 años 20% 47% 22% 9% 2% 100'Yo 

Total . . ., .... 17 40 25 7 2 91 Total 19% 44% 27% 8% 2'/o 100% 
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Luaar de residencia 1 2 3 4 se Total Lugar de residencia 1 2 3 ' se Total 

Extranjero 5 11 3 1 20 Extranjero 25% 55% 15% 0% 5% 1oov. 

Nacional 12 29 22 7 1 71 Nacional 17% 41% 31% 10% 1% 100% 

Total · .. ;·.,_ 17 40 25 7 2 91 Tolal 19% 44Vo 27Vo av, 2% 1oov. 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total 

Preuniversitario 1 3 2 6 Preuniversitario 17% 50% 33% 0% 0% 100Vo 

Universitario 13 33 23 7 2 78 Universitario 17% 42% 29% 9% 3% 100% 

Ambos 3 4 7 Ambos 43% 57% 0% 0% 0% 1oov. 

Total , , ..... ... 17 40 25 7 2 91 Total 19% 44% 27% 8% 2% 1oov. 

Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total Suscriptor o lector 1 2 3 4 se Total 

lector 2 9 11 5 27 lector 7% 33% 41% 19% 0% 1oov. 

Suscriotor 15 31 14 2 2 64 Suscriotor 23% 48% 22% 3% 3% 100% 

!Tolal 17 40 25 7 2 91 Tolal 19% 44Vo 27% 8% 2v. 1oov. 

Tabla 25. Distribución de respuestas de la pregunta 9 por categoría 
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Sexo 1 2 3 4 se Total Sexo 1 2 3 4 se Total 

Femenino 22 16 2 1 41 Femenino 54% 39% 5% 0% 2% 100% 

Masculino 27 20 3 50 Masculino 54% 40% 6% 0% 0% 100% 
.· 

Total .... 49 36 s 1 91 TotaL,• .. · .. :,.., :.'. ·.~ 54% 40% sr. or. w. 100'!. 

Edad 1 2 3 4 se Total Edad 1 2 3 .. se Total 

Entre 31 y 40 años 6 7 13 Entre 31 v 40 años 46% 54% 0% 0% 0% 1oor, 

Entre 41 v 50 años 18 15 1 34 Entre 41Y 50 años 53% 44% 3% 0% 0% 100% 

Más de 50 años 25 14 4 1 44 Más de 50 años 57% 32% 9% 0% 2% 1oor. 

Total '· 49 36 s 1 91 Total 54% 40% 5% 0% 1% 1oor. 

Grado académico 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 4 se Total 

Licenciatura 19 7 1 1 28 Licencialura 68% 25% 4% 0% 4% 100% 

Maestria 12 14 26 Maeslria 46% 54% 0% 0% 0% 1oor. 

Doctorado 18 15 4 37 Doctorado 49% 41% 11% 0% 0% 1oor. 

Total ' ... 49 36 s 1 91 Total 54% 40r, sr. or. w. 100~. 

Experiencia 
docente 1 2 3 4 se Total Exnetiencia docente 1 2 3 4 se Total 

Menos de 1 O años 5 5 10 Menos de 10 años 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Entre 10 v 20 años 11 5 1 17 Entre 10 v 20 años 65% 29% 6% 0% 0% 100~. 

Más de 20 años 33 26 4 1 64 Más de 20 años 52% 41% 6% 0% 2% 100% 

Tolal. ..... - .. 49 36 s 1 91 .Total. . . 54r, 40% sr. o~. w. 1oor. 
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l111U.r de residencia 1 2 3 4 se Total Luaar de residencia 1 2 3 4 se Total 

Extranjero 14 5 1 20 Extraniero 70% 25% 5% 0% 0% 100'/o 

Nacional 35 31 4 1 71 Nacional 49% 44% 6% 0% 1% 100% 

Total . ~ ~:: 49 36 5 1 91 Total 54% 40% 5% O'lo 1% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total 

Preuniversitario 5 1 6 Preuniversilario 83% 17% 0% 0% 0% 100% 

Universilario 41 32 5 78 Universitario 53% 41% 6% 0% 0% 100% 

Ambos 3 3 1 7 Ambos 43% 43% 0% 0% 14% 100% 
... 

Total ... ·" ,.:.·.·: 49 36 5 1 91 Total ... ·. 54'/o 40% 5'/o O'/, 1% 100'/o 

Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total Suscriptor o lector 1 2 3 4 se Total 

Leclor 12 14 1 27 Lector 44% 52% 4% 0% 0% 100'11 

Suscriplor 37 22 4 1 64 Suscriptor 58% 34% 6% 0% 2% 100'/o 
.... 

Total·· .. :: -:.>• ·: 49 36 5 1 91 Total 54% 40% 5% 0% 1% 100% 

Tabla 26. Distribución de respueslas de la pregunla 10 por calegoria 
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Ser o 1 2 3 ' se Total Sexo 1 2 3 ' se Total 

Femenino 8 14 12 6 1 41 Femenino 20% 34% 29% 15% 2% 100'/1 

Masculino 10 13 20 7 50 Mascunno 20% 26% 40% 14% 0% 100'/o 
... 

Total .,,, 18 27 32 13 1 91 Total 20'/1 30% 35% 14'/1 111. 100% 

Edad 1 2 3 ' se Total Edad 1 2 3 ' se Total 

Entre 31 y 40 años 3 2 5 2 1 13 Enlre31 y40años 23% 15% 38% 15% 8% 100'/1 

Entre 41 v 50 años 7 5 14 8 34 Entre 41 v 50 años 21% 15% 41% 24% 0% 100'/1 

Más de 50 años 8 20 13 3 44 Más de 50 años 18% 45% 30% 7% 0% 100'/1 

Total , · ; :.:,¡. 18 27 32 13 1 91 Total ,.: 20% 30% 35'/1 14% 1'/1 100'/1 

Grado académico 1 2 3 ' se Total Grado académico 1 2 3 ' se Total 

Licenciatura 10 9 6 3 28 Licenciatura 36% 32% 21% 11% 0% 100% 

Maestría 4 9 10 3 26 Maestría 15% 35% 38% 12% 0% 1001/1 

Doctorado 4 9 16 7 1 37 Doctorado 11% 24% 43% 19% 3% 100'!. 

Total .... ,¡ •••• 18 27 32 13 1 91 Total 20% 30'/1 35'/1 14'/1 1'/1 100'/1 

Exoeriencil docente 1 z 3 ' se Total Exoeriencia docente 1 2 3 ' se Total 

Menos de 10 años 4 2 1 2 1 10 Menos de 1 O años 40% 20% 10% 20% 10% 100% 

Entre 10 y 20 años 3 2 10 2 17 Entre 10 v 20 años 18% 12% 59% 12% 0% 100% 

Más de 20 años 11 23 21 9 64 Más de 20 años 17% 36% 33% 14% 0% 100'/1 

Total ' .. ~·.· : .. 18 27 32 13 1 91 Total 20'/, 30% 35% 14'/o 1% 100% 
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Luaar de residencia 1 2 3 ' se Total Luoar de residencia 1 2 l ' se Total 

Extraniero 7 6 5 1 1 20 Extranjero 35% 30% 25% 5% 5% 100'11 

Nacional 11 21 27 12 71 Nacional 15% 30% 38% 17% 0% 1001!. 

Total · . •,,\• .. ,'.' 18 27 32 13 1 91 Total .- 20% 30% 35% 14'11 1% 100'11 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' se Total 

Preuniversitario 3 1 2 6 Preuniversitario 50% 17% 33% 0% 0% 100% 

Universitario 14 22 28 13 1 78 Universitario 18% 28% 36% 17% 1% 100% 

Ambos 1 4 2 7 Ambos 14% 57% 29% 0% 0% 100% 

Total ~:-:~:,'. 11 27 32 13 1 91 Talal 20'11 30'/o 35'11 14'11 1% 100'11 

Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total Suscriptor o lector 1 2 3 ' se Total 

Lector 1 5 12 9 27 Lector 4% 19% 44% 33% 0% 1001!. 

Suscriotor 17 22 20 4 1 64 Suscriotor 27% 34% 31% 6% 2% 100'!. 
. 

Total 18 27 32 13 1 91 Total 20'11 30% 35'11 14% 1% 100% 

Tabla 27. Distribución de respuestas de la pregunta 11 por categoría 
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Sexo 1 2 3 4 se Total Sexo 1 2 3 4 se Total 

Femenino 18 16 4 1 2 41 Femenino 44% 39% 10% 2% 5% 100% 

Masculino 19 18 8 5 50 . Masculino 38% 36% 16% 10% 0% 100% 
, ... : ·' ... 

Total ·:~U ··:,'t 37 34 12 6 2 91 Total •i> : " ; : .'.· 41% 37% 13% 7% 2% 100% 

,·, 

Edad 1 2' 3 4 se Total Edad 1 2 3 4 se Total 

Entre 31 v 40 años 3 7 2 1 13 Entre 31 v 40 años 23% 54% 15% 8% 0% 100'!. 

Entre 41 v 50 años 13 11 6 4 34 Entre 41 y 50 años 38% 32% 18% 12% 0% 100% 

Más de 50 años 21 16 4 1 2 .... Más de 50 años 48% 36% 9% 2% 5% 100,, 

Total ' .: : 37 34 12 6 2 91 Total 4Wo 37% 13,, 7% 2,, 100,, 

Grado acldémlco 1 2 3 4 se Total Grado académico 1 2 3 4 se Total 

Licenciatura 19 7 1 1 28 Licenciatura 68% 25% 4% 4% 0% 100% 

Maestría 8 8 6 2 2 26 Maestría 31% 31% 23% 8% 8% 100% 

Doctorado 10 19 5 3 37 Doctorado 27% 51% 14% 8% 0% 100'!. 

Total .... :::;', .... 37 34 12 6 2 91 Total ' .. - •" 41'!. 37,, 13% 7,, 2% 100% 

&periencia 
&aeriencia docente 1 2 3 4 se Total docente 1 2 3 4 se Total 

Menos de 1 O años 4 4 1 1 10 Menos de 10 años 40% 40% 10% 10% 0% 100% 

Entre 10y 20 años 8 4 4 1 17 Entre 10 y 20 años 47% 24% 24% 6% 0% 100,, 

Más de 20 años 25 26 7 4 2 64 Más de 20 años 39% 41% 11% 6% 3% 100% 

Total ····· .. 37 34 12 6 2 91 Total. ' 41,, 37'!. 13% 7% 2% 100% 
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Luaar de residencia 1 2 3 .. se Total Luaar de residencia 1 2 3 .. se Total 

Extraniero 16 4 20 Extraniero 80% 20% 0% 0% 0% 100'Yo 

Nacional 21 30 12 6 2 71 Nacional 30% 42% 17% 8% 3% 100'Yo 

Total 37 34 12 6 2 91 Total ., 41% 37% 13% 7% 2% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 4 se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 .. se Total 

Preuniversitario 3 3 6 Preuniversitario 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Universitario 31 27 12 6 2 78 Universitario 40% 35% 15% 8% 3% 100% 

Ambos 3 4 7 Ambos 43% 57% 0% 0% 0% 100'Yo 

Total ~ ,~ • l.'.,. 37 34 12 6 2 91 Total 41'/o 37% 13% 7% 2'Yo 100'Yo 

Suscriptor o lector 1 2 3 .. se Total Suscriptor o lector 1 2 3 .. se Toral 

lector 4 11 6 5 1 27 lector 15% 41% 22% 19% 4% 100'Yo 

Suscriotor 33 23 6 1 1 64 Suscriotor 52% 36% 9% 2% 2% 100'Yo 

Total 37 34 12 6 2 91 Total 41% 37'Yo 13'Yo 7% 2'Yo 100'Yo 

Tabla 28. Distribución de respuestas de la pregunta 12 por categoria 
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Sero 1 2 3 ' se Total Sexo 1 2 3 ' se Total 

Femenino 15 17 6 2 1 41 Femenino 37% 41% 15% 5% 2% 100% 

Masculino 21 17 10 2 50 Masculino 42% 34% 20% 4% 0% 100% 

Total 
•i 

,,,•; 36 34 16 4 1 91 Total ,,.: · ... " 40% 37% 18% 41¡. 1% 100% 

Edad 1 z 3 ' se Total . Edad 1 2 3 ' se Total 

Entre 31Y 40 años 4 4 4 1 13 Entre 31 y 40 años 31% 31% 31% 8% 0% 100% 

Entre 41 v 50 años 13 13 6 2 34 Entre 41 v 50 años 38% 38% 18% 6% 0% 100% 

Más de 50 años 19 17 6 1 1 44 Más de 50 años 43% 39% 14% 2% 2% 100% 

Total " . . . . .. : ~;. 36 34 16 4 1 91 Total . 
" 40% 37% 181!. 4% 1% 100% 

Grado académico 1 2 3 ' se Total Grado académico 1 2 3 ' se Total 

Licenciatura 15 9 2 1 1 28 Licenciatura 54% 32% 7% 4% 4% 100% 

Maestrla 8 13 5 26 Maestría 31% 50% 19% 0% 0% 100% 

Doctorado 13 12 9 3 37 Doctorado 35% 32% 24% 8% 0% 100'Y1 

Total . ,._.,;-1¡¡ 36 34 16 4 1 91 Total ., . 40% 37'!. 18'11 4'11 1% 100'!1 

&periencia 
&ll&riencia docente 1 2 3 ' se Total docente 1 z 3 ' se Total 

Menos de 10 años 4 4 1 1 10 Menos de 10 años 40% 40% 10% 10% 0% 100'11 

Entre 10 y 20 años 6 6 5 17 Entre 10 v 20 años 35% 35% 29% 0% 0% 100% 

Más de 20 años 26 24 10 3 1 64 Más de 20 años 41% 38% 16% 5% 2% 100'!. 

Total ·- .. ; 36 34 16 4 1 91 Total . 40'11 37% 18% 4% 1'Y1 100% 
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Lugar de residencia 1 2 3 ,, se Total Lugar de residencia 1 2 3 ,, se Total 

Extraniero 12 8 20 Extraniero 60% 40% 0% 0% 0% 100'Yo 

Nacional 24 26 16 4 1 71 Nacional 34% 37% 23% 6% 1% 100% 

Total 36 34 16 4 1 91 Total 40'Yo 37'Yo 18% 4% 1'/o 100'Yo 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ,, se Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ,, se Total 

Preuniversifario 4 1 1 6 Preuniversitario 67% 17% 17% 0% 0% 100'Yo 

Universitario 30 29 14 4 1 78 Universitario 38% 37% 18% 5% 1% 100'/o 

Ambos 2 4 1 7 Ambos 29% 57% 14% 0% 0% 100'Yo 

Total ... ·., .. :- 36. 34 16 4 1 91 Total 40'Yo 37% 18'Yo 4'Yo w. 100% 

Suscriotor o lector 1 2 3 ,, se Total Suscriotor o lector 1 2 3 ,, se Total 

Lector 3 13 8 3 27 Lector 11% 48% 30% 11% 0% 100'Yo 

Suscriotor 33 21 8 1 1 64 Suscriotor 52% 33% 13% 2% 2% 100'/, 
•.·· 

Total • ·.' ·r 1 ~ ~, · • 36 34 16 4 1 91 Total 40% 37% 18'Yo 4'Yo 1'Yo 100% 

Tabla 29. Distribución de respuestas de la pregunta 13 por categoría 
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Sexo 1 2 3 4 Total Sexo 1 2 3 4 Total 

Femenino 26 12 2 1 41 Femenino 63% 29% 5% 2% 100% 

Masculino 29 17 3 1 50 Masculino 58% 34% 6% 2% 100% 

Tolll ' 55 29 5 2 91 -~o••. Tolll 60% 32% 5% 2% 100% 

Edad 1 2 3 4 Total Edad 1 2 3 4 Total 

Entre 31 y 40 años 6 4 3 13 Entre 31 v 40 años 46% 31% 23% 0% 100% 

Entre 41 v 50 años 17 14 1 2 34 Entre 41 y 50 años 50% 41% 3% 6% 100% 

Más de 50 años 32 11 1 44 Más de 50 años 73% 25% 2% 0% 100'11 

io111 ' .... · •• ¡,. 
;: 55 29 5 2 91 Total 60% 32% 5% 2% 100% 

Grado académico 1 2 3 4 Total Grado académico 1 2 3 4 Total 

Licenciatura 22 5 1 28 Licenciatura 79% 18% 4% 0% 100% 

Maestrla 13 11 1 1 26 Maestria 50% 42% 4% 4% 100% 

Doctorado 20 13 3 1 37 Doctorado 54% 35% 8% 3% 1001/o 

Tolll . ,.:r\ .. A'.• 55 29 5 2 91 Total .. 60% 32'11 5% 2'11 100'!1 

&oerlencla docente 1 2 3 4 Total &aeriencia docente 1 2 3 4 Total 

Menos de 1 O años 6 2 2 10 Menos de 10 años 60% 20% 20% 0% 100% 

Entre 10 v 20 años 11 4 2 17 Entre 10 y 20 años 65% 24% 12% 0% 100'11 

Más de 20 años 38 23 1 2 64 Más de 20 años 59% 36% 2% 3% 100% 

Tolll . ... 55 29 5 2 91 Total. 60'11 32% 5'11 2'11 100'11 
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Luaar de residencia 1 2 3 ' Total Luaar de residencia 1 2 3 ' Total 

Extraniero 18 1 1 20 Extranjero 90% 5% 5% 0% 100% 

Nacional 37 28 4 2 71 Nacional 52% 39% 6% 3% 100% 

Total . .. 55 29 5 2 91 Total 60% 32% 5% 2% 100% 

Nivel de enseñanza 1 2 3 ' Total Nivel de enseñanza 1 2 3 ' Total 

Preuniversitario 5 1 6 Preuniversitario 83% 17% 0% 0% 100% 

Universitario 46 27 4 1 78 Universitario 59% 35% 5% 1% 100% 

Ambos 4 1 1 1 7 Ambos 57% 14% 14% 14% 100% .. 
Total. .. •• .. 55 29 5 2 91 Total 60% 32~. 5% 2~. 100% 

Suscriotor o lector 1 2 3 ' Total Suscriptor o lector 1 2 3 ' Total 

Lector 9 13 3 2 27 Lector 33% 48% 11% 7% 100~. 

Suscriptor 46 16 2 64 Suscriptor 72% 25% 3% 0% 100% 

Total .. 55 29 5 2 91 . . Total 60% 32'/t 5'/t 2% 100% 

Tabla 30. Distribución de respuestas de la pregunta 14 por categoría 
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S•xo Femenino M•scullno General 
No.·· 41 50 91 

1 2.02 2.16 2.10 
2 2.10 2.18 2.14 
3 1.95 2.46 2.23 

•4. 2.22 2.64 2.45 
5 .. 1.73 1.96 1.85 
5· 1.51 1.68 1.60 
7 1.35 1.34 1.34 
8· 1.53 1.37 1.44 
9 2.05 2.40 2.25 
10 1.50 1.52 1.51 
11 2.40 2.48 2.44 
12 1.69 1.98 1.85 
13 1.88 1.86 1.87 
14 1.46 1.52 1.49 

General 1.a1 · 1.97 1.90 

Tabla 31. Promedio de las respuestas por sexo 

Entre31 y40 Entre41 y50 Másde50 
Edad ··ailos atJos años General 
No. '·13 -e·. 34 - 91 

1 1.92 2.21 2.07 2.10 
2 2.00 2.33 2.05 2.14 
3 2.08 2.41 2.14 2.23 
4 2.46 2.65 2.30 2.45 
5 1.75 1.79 1.93 1.85 
6 1.62 1.62 1.59 1.60 
7 1.08 1.50 1.30 1.34 
8 1.42 1.44 1.44 1.44 
9 2.17 2.50 2.07 2.25 
10 1.54 1.50 1.51 1.51 
11 2.50 2.68 2.25 2.44 
12 2.08 2.03 1.64 1.85 
13 2.15 1.91 1.74 1.87 
14 1.77 1.65 1.30 1.49 

General 1.90 ... 2.02. 1.81 1.90 ... 
Tabla 32. Promedio de las respuestas por rango de edades 
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Grado 
académico Licenciatura Maestrla Doctorado General 

No. 211 25 37 91 
1 1.82 2.15 2.27 2.10 
2 1.89 2.12 2.35 2.14 
3 2.25 2.00 2.38 2.23 
4 1.93 2.62 2.73 2.45 
5 1.68 1.96 1.91 1.85 
6 1.43 1.81 1.59 1.60 
7 1.25 1.58 1.25 1.34 
6 1.43 1.44 1.44 1.44 
9 1.89 2.31 2.47 2.25 

10 1.33 1.54 1.62 1.51 
11 2.07 2.46 2.72 2.44 
12 1.43 2.08 2.03 1.65 
13 1.59 1.66 2.05 1.67 
14 1.25 1.62 1.59 1.49 

General 1.88: 1.97 ·- 2.03 .. 1.90 .. · .. 
Tabla 33. Promedio de las respuestas por grado académico 

Experiencia Menos de 10 Entre 10y20 Másde20 
docente años años arios General 

No. 10 17 tU 91 
1 1.90 2.06 2.14 2.10 
2 1.90 2.18 2.17 2.14 
3 1.90 2.41 2.23 2.23 
4 2.30 2.53 2.45 2.45 
5 1.56 1.65 1.95 1.65 
6 1.50 1.59 1.63 1.60 
7 1.10 1.25 1.41 1.34 
8 1.33 1.35 1.48 1.44 
9 2.00 2.53 2.21 2.25 

10 1.50 1.41 1.54 1.51 
11 2.11 2.65 2.44 2.44 
12 .· 1.90 1.66 1.64 1.65 
13 1.90 1.94 1.64 1.67 
14 1.60 1.47 1.48 1.49 

General'. 
... : 1;75. 1.92· ·- 1.91 1.90.'r ,, 

Tabla 34. Promedio de las respuestas por experiencia docente 
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Lugar de 
residencia Extranlero Nacional General 

No. 20 71 91 
1 1.65 2.23 2.10 
2 1.65 2.29 2.14 
3 2.05 2.28 2.23 
4 1.90 2.61 2.45 
5 1.80 1.87 1.85 
6 1.50 1.63 1.60 
7 1.10 1.41 1.34 
8 1.25 1.49 1.44 
9 1.89 2.34 2.25 

10 1.35 1.56 1.51 
11 2.00 2.56 2.44 
12 1.20 2.04 1.85 
13 1.40 2.00 1.87 
14 1.15 1.59 1.49 

'·.General =;: · 1.58 ,:_•- 1.99:· 1.90· ·• 

Tabla 35. Promedio de las respuestas por lugar de residencia 

Nivel de 
enseñanza Preunlversitarlo Universitario Ambos General 

No. 11 78 7 91 
1 1.67 2.15 1.86 2.10 
2 2.00 2.21 1.50 2.14 
3 1.83 2.31 1.71 2.23 
4 1.83 2.55 1.86 2.45 
5 2.00 1.85 1.71 1.85 
6 1.83 1.62 1.29 1.60 
7 1.50 1.35 1.14 1.34 
8 1.50 1.43 1.43 1.44 
9 2.17 2.32 1.57 2.25 

10 1.17 1.54 1.50 1.51 
11 1.83 2.52 2.14 2.44 
12 1.50 1.91 1.57 1.85 
13 1.50 1.90 1.86 1.87 
14 1.17 1.49 1.86 1.49 

General 1.88. 1.!M 1.84 . 1.90· _;_,,'-;\'. 

Tabla 36. Promedio de las respuestas por nivel de ensef\anza 
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Suscriptor 
o lector Suscrlator Lector Gener•I 

No. tu 27 91 
1 1.86 2.67 2.10 
2 1.91 2.73 2.14 
3 2.16 2.41 2.23 
4 2.16 3.15 2.45 
5 1.82 1.93 1.85 
6 1.50 1.85 1.60 
7 1.23 1.62 1.34 
8 1.37 1.62 1.44 
9 2.05 2.70 2.25 

10 1.48 1.59 1.51 
11 2.17 3.07 2.44 
12 1.60 2.46 1.85 
13 1.63 2.41 1.87 
14 1.31 1.93 1.49 

:·General ·: .. 1.73. 2.29 1.90 

Tabla 37. Promedl.o de las respuestas si es suscriptor o lector de Educación Oulmica 
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Suscriptor 
o lector Suscrlator Lector Genere/ 

No. IU 27 111 
1 1.86 2.67 2.10 
2 1.91 2.73 2.14 
3 2.16 2.41 2.23 
4 2.16 3.15 2.45 
5 1.82 1.93 1.85 
6 1.50 1.85 1.60 
7 1.23 1.62 1.34 
8 1.37 1.62 1.44 
9 2.05 2.70 2.25 

10 1.48 1.59 1.51 
11 2.17 3.07 2.44 
12 1.60 2.46 1.85 
13 1.63 2.41 1.87 
14 1.31 1.93 1.49 

General 1.73. 2.29 1.90 

Tabla 37. Promedio de las respuestas si es suscriptor a lector de Educación Qufmica 
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