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 ñNuestra Imagen Actual ò, obra del pintor Jose de Jesus Alfaro Siqueiros   ( 18 96 -  1974 ) . 

Piro xilina sobre celotex y fibra de vidrio. 223 x 175 cm .  Museo de Arte Moderno, INBA , México  

 
 

Siqueiros fue, junto con Rivera y Orozco, uno de los padres de la escuela muralista 
mexicana. Al igual que ellos, compartió su fervor por la revolución y la exalt ación del 
pasado precolombino, siempre desde un enfoque nacionalista y marxista, que plasmó 
en un arte de dimensiones monumentales y gran fuerza dramática.  
 
Xavier Moyssén al respecto de la obra la describe: "Nuestra Imagen Actual, según mi 
opinión, no es  otra cosa que la imagen del hombre contemporáneo, el cual ha perdido 
los valores trascendentales que sostenían su existencia, valores religiosos, filosóficos, 
sociales. La tremenda concepción pictórica de Siqueiros muestra a un hombre carente 
de valores; no piensa pues tiene por cabeza una piedra sólida; sus manos están vacías, 
por ello las lanza ávidamente hacia el infinito en busca de una luz que le permita 
sustituir lo que ha perdido, lo que él mismo ha destruido, una luz que le rescate del 
materialismo  en que vive" .  
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 CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL   

 El desastre esé ¿natural ? 

The disaster isé natural? 

Luz Astrid Rodríguez Cuberos  
 

 

 

àEL DESASTRE ESé NATURAL? 

 

La naturaleza es ese entorno pasivo en el cual nos permitimos vivir a diario y 

aunque esta allí todos los días es olvidada casi por completo. Tal vez sea es ta la 

razón por la cual la fuerza con la que nos sacude nos recuerda que los mínimos 

esfuerzos del ser humano pueden a lo sumo predecir su impacto más no 

controlarlos. ¿Se clasificaría lo sucedido en Haití como un desastre natural? 

Podría decirse que no. D esde una de las posturas frente a lo ocurrido puede 

señalarse que ningún hecho sucedido por el curso normal del planeta tierra, 

dentro de su sistema el cual a la vez responde a leyes universales desconocidas al ojo cientificista 

humano podría calificarse c omo un desastre. Lo ¼nico desastroso es en s² misma la palabra ñdesastreò 

que condiciona la mente humana a un estado de ñbienestarò inexistente que desconoce la 

contingencia de la vida y la posibilidad de todo, en equilibrio; es decir, sin la posibilidad d e desastres 

o victorias, solamente hechos.  

 

Dentro de estas manifestaciones de la naturaleza cabe recordar al ser humano tan frecuentemente 

maltratado, abandonado, aniquilado... àAcaso se piensa que el ser humano es un desastreénatural? 

No es justo pensar  de esta forma ya que en el momento en el que suceden eventos incontrolables, el 

ser humano manifiesta su composición original y nada desastrosa: el amor, la solidaridad, la 

cooperación, el entusiasmo, son sentimientos que se exaltan momentáneamente tal ve z por la fuerza 

de la sacudida que logra mover órganos dormidos e inutilizados diariamente como el corazón. Sin 

embargo, podríamos preguntarnos cuantos terremotos, tsunamis, incendios, tala de bosques, 

especies extintas, contaminación, o agotamiento de rec ursos son necesarios (y posibles) para seguir 

sacudiendo a manera de temblor la consciencia (dada) frente a la vida. Olvidar la vida es un desastre, 

pero no natural, es una acción producida por los artificios inventados en el afán humano por vivir la 

vida.  Paradójico.  

 

No obstante no todas las voces son de desaliento y de hecho en el campo de la educación, la docencia 

y la investigación se nos demuestra constantemente que a través del trabajo de años y con miras al 

futuro promisorio es posible lograr el bie nestar natural del ser humano. Por toda la dedicación y 

esfuerzo de muchos colegas en el mundo, este número de la Revista Hekademus ha sido posible y 

está dedicado a todos y todas las docentes de Haiti quienes en su momento trabajaron por la 

educación y pa ra todos aquellos que sin perder sus sueños deberán emprender de nuevo el camino 

que la fuerza de la naturaleza ha querido modificar como parte de su recorrido misterioso. Para todos 

y todas, y en lo que a cada uno la naturaleza nos ha recordado en nuestra s vidas, una voz de aliento 

para seguir adelante porque el mayor desastre es detenerse y esto no hace parte de la condición 

natural de ser humanos.  

 

 

 

LUZ ASTRID RODRIGUEZ CUBEROS  

Directora   

Revista Hekademus  

h ekademus@calidadpp.com  

http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/07/Hekademus_07_01.pdf
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 Editorial   

 Haití vive y vivirá por siempre.   

Haiti lives and lives forever .  

 

  

 

Julio Cesar Antolin Larios  
 

 

Estimados lectores:  

 

Debido a la desgracia que viven nuestros hermanos en Haiti, no quise dejar desapercibid o el hecho y 

me permitire transcribir un breve poema (que no señala su autor), pero que llego a mi correo en 

comunicación de un excelente amigo.  

 

Lo transcribo tal cual lo recibi, con mucho respeto y solidaridad con nuestros hermanos maestros en 

Haiti:  

 

Tu despertar se ha vuelto pesadilla,  

nuestros ojos los miran  

y el corazón se duele, con ternura  

 

Acuden a la mente los recuerdos  

de aquélla herida que amainó la vida  

y en el espacio bordamos un silencio  

para brindarlo a tu patria herida  

 

No estás en soleda d te lo decimos  

a la distancia tu dolor nos une,  

sentimiento de amor se nos motiva  

cuando los ojos con pavor te miran  

en el surgir de los escombros viles  

tu germinar empieza,  

poderosa esperanza  

que espera tu cantar  

al aire que respiras  

 

Haití vive  

y vivirá  por siempre.  

 

 

En estos tiempos difíciles colaboremos en la medida de nuestras posibilidades con nuestros 

hermanos, pues están en una era obscura de incertidumbre y mucho dolor.  

 

 

Julio César Antolín Larios  

Presidente  

Fundación Iberoamericana para la Ex celencia Educativa  

fundacion@calidadpp.com  

http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/07/Hekademus_07_02.pdf
mailto:fundacion@calidadpp.com
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 INVESTIGACIONES ACADÉMICAS   

 Evaluación de las competencias para la formación t utores de e - learning . 

Competencesô evaluation for the development of e- learning tutors  

 

  

 

Magister  Ana María Ehuletche 1     
Magister en Psicología Social  

aheulet@mdp.edu.ar    

 

 

Magister  Adriana Alicia De Este fano 2     
Posgrado en Nuevas Tecnologías de la Información  

destefan@mdp.edu.ar    

 

 

 
 
 
 
 

 

Resumen :  
El presente trabajo muestra los primeros avances del proyecto de investigación: Diseño curricular por 
competencias y criterios de evaluación para la formación de t utores de e - learning.  
Los resultados obtenidos  en los  proyectos  precedentes se incorporan como insumos básicos para el estudio 
actual. Estos antecedentes permiten plantear la incidencia de los componentes interacción y tutorías, 

puntualmente la frecuenc ia y la calidad comunicacional sobre el logro académico y la satisfacción de los alumnos. 
Se reportan  los resultados del  análisis de dos cursos equivalentes de la Tecnicatura en Gestión Cultural, en su 
formato didáctico tecnológico para Campus virtual a partir de  intervenciones en los foros con modalidades 
tutorales no controladas. Estos hallazgos constituirán una primera etapa para  definir   las competencias del tutor 
en la enseñanza on - line.  

 

Palabras claves :  
competencias tutoriales, e - learning, inter acción, componentes, diseño,  categorías comunicacionales  

 

 

Abstract :  
This piece of work shows the first advances in our research Project. Curricular design for competences and 
evaluation criteria for the development of e - learning tutors.  
The results obtai ned by our research group in the 2005 -2007 project ñThe components of the socioconstructivist 
pedagogical design, interaction and tutorials. Impact on the academical achievement in distance learning 
processesò, are taken as basic data for the present job. These backgrounds allow us to inquire ourselves about 

the incidence of the components, interaction and tutorials, especially the frequence and communicational quality 
on the academical achievements and the studentsô satisfaction. 
The report will show the r esults of the analyze of two equivalent courses of the Technical degree in Cultural 
Management, on its technological didactic format for Virtual Campus throughout forum developments with no 

controlled tutorials. These results will be the first stage to def ine the tutorôs competences on on- line teaching.  
 

Key words :  
tutorialsô competences, e- learning, interaction, compounds, design, communicational categories  

                                                           
1
 Licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología  Universidad Nacional de Mar del Plata . Magister en Psicología Social. 

Especialista en Psicología Educacional. Especialista en Innovación Curricular. Docente  cátedra de Psicología Educacional en 
la Facultad se Psicología de la UNMdP y en Universidad Atlántica Argentina. Directora de proyectos  de investigación en 
temáticas relacionadas con educación, diseño curricular por competencias  y nuevas tecnologías en la educación a distancia.  

2 Licenciada en Ciencias de la Educación (UNMdP). Especialización en Educación a Distancia. Diploma Superior e n Ciencias 
Sociales, orientación Educación (FLACSO). Postgrado en Nuevas tecnologías (Universidad de Sevilla -Spain). Especialidad (en 
curso) en docencia universitaria (UNMdP). Es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el año 1984 en las 
áreas de Educación a Distancia (1984 -1986) y Universidad Abierta/SEAD (1986 a la fecha). Actualmente es Profesor Titular, 
integra el equipo técnico del área de Producción Didáctica como Webmaster del Sistema de Educación Abierta y a Distancia, 
dependiente de la Secretaría Académica.  
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Introducción  

Los estudios previos realizados por el grupo de investigación permitieron  analizar: la incidencia de los 

procesos interaccionales entre los tutores y los alumnos y  de los alumnos entre si. A partir de 

observar, además,  la relación de la producción de este fenómeno con la frecuencia de la participación 

de los tutores y la calidad de las comunicaciones de estos y los alumnos producidas en los foros. Esta 

situación nos llevó a proponer una evaluación por competencias de los diseños curriculares, 

profundizando la fundamentación psicológica y pedagógica para definir el perfil profesional requ erido 

para la actuación del docente de e - learning.  

 

La revisión de las prácticas docentes desde el  marco de referencia  de la evaluación por 

competencias aportará elementos para orientar el diseño de capacitación de tutores para estos 

entornos.  

 

Desarrol lo  

Nuestra línea de  investigación aborda la temática de los diseños pedagógicos en entornos virtuales 

de enseñanza, focalizando la indagación sobre los componentes interacción y tutoría,  su relación con 

el mejoramiento de la calidad educativa. Los result ados obtenidos nos han señalado que la modalidad 

de intervención del tutor correlaciona con los logros académicos y  satisfacción de los alumnos.  

 

De acuerdo a estas evidencias surge el desafío de la formación de los tutores de e - learning 3.  La 

complejida d de esta modalidad educativa implica el desarrollo de múltiples roles en  el diseño y 

producción didáctica y en la gestión del proceso, sin embargo desde nuestra perspectiva nos 

ocuparemos específicamente del  tutor de cuya actuación experta depende los l ogros del proceso.  

 

El tutor actúa como mediador generando interacciones entre el alumno y el objeto de conocimiento, 

de los alumnos entre si y con él, pero además dadas las  características del e - learning debe serlo con 

estas instancias y el entorno.  

 

La pertinencia y coherencia de una transformación curricular comenta Carlos Marcelo 4, abarca esta 

revisión de los saberes que van a ser "enseñados" desde algún marco teórico que  de cuenta de los 

paradigmas productivos, de los posicionamiento de la educación  dentro de los procesos de 

innovación, de las decisiones que afectan las condiciones materiales de su implementación, y desde la 

manera en que serán incorporados los nuevos modos tecnológicos en la gestión de los aprendizajes.  

En este artículo mostramos r esultados preliminares para el  análisis de las capacidades que integran 

las competencias de los tutores virtuales como paso previo para la definición de un perfil de 

formación, entendiendo las tutorías como un modo de intervención pedagógica favorecedor d e un 

proceso de comunicación interactiva y donde el rol del tutor es orientar y reorientar los procesos de 

comprensión y transferencia.  

 

Los nuevos códigos de comunicación establecidos a partir de una mayor difusión de los medios 

informáticos, generan un lenguaje cotidiano no siempre compartido entre alumnos y docentes. Así 

también, la presencia de la tecnología deja su impronta en la manera como se gestiona el 

                                                           
3 A partir de la explosión tecnológica de las TICs y su utilización acrítica en los procesos de enseñanza aprendizaje los 
resultados evaluados a partir de los logros obtenidos imponen la necesidad de una revisión de las práctic as pedagógicas  
4 Marcelo, C. (2005). Estudio sobre competencias profesionales para e - learning. Proyecto Prometeo El Portal de e -Learning para 
la Formación Profesional Ocupacional es el resultado de un esfuerzo continuado por parte de la Dirección General d e Formación 
Profesional Ocupacional y de los miembros del Grupo de Investigación IDEA de la Universidad de Sevilla, a través del Proyecto  
Prometeo. Bajo la dirección de Carlos Marcelo García, se han venido desarrollando una amplia variedad de acciones que han 
impulsado la utilización de las nuevas tecnologías en la formación de teleformadores, diseño de materiales multimedia, difusi ón 
del e -Learning, creación de redes de formadores, etc  
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conocimiento: las posibilidades concretas de las redes, el aprendizaje colaborativo,  el uso de la 

telemática, los fenómenos comunicacionales en los entornos virtuales.  

 

Nuestro estudio toma como referencia para el abordaje  el  Proyecto Tuning en su línea de trabajo de 

enfoques de enseñanza con aprendizaje y evaluación de las competencias. El mismo considera que  

ñ...las competencias representan una combinaci·n din§mica de conocimiento, comprensi·n, 

capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el objeto de los programas educativos. Las 

competencias se forman en varias unidades del curso y  son evaluadas en diferentes etapas. Pueden 

estar divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un campo 

de estudio) y competencias gen®ricas (comunes para diferentes cursos)ò5   

 

La adquisición de competencias en torno  a un área profesional se desenvuelve en un itinerario 

atravesado por redes de empleos, movilidades y formación continua, es decir en  trayectorias que 

implican una combinación de educación formal, aprendizaje en el trabajo y eventualmente educación 

no for mal. Específicamente Gallart (2003) 6 plantea que el desafío para los sistemas educativos  es 

llegar a formar a las sucesivas cohortes de jóvenes en un nivel aceptable de competencias que se 

impartan en el sistema formal o cubiertas por políticas de formac ión no formal. Destacando   que las 

competencias, son la base de la capacitación y del aprendizaje en el trabajo y que los cambios 

continuos en la tecnología y en la organización del trabajo cuestionan la rigidez  de los sistemas de 

formación dirigidos a o cupaciones específicas y tiende a poner cada vez más el  énfasis en las 

competencias de empleabilidad correspondientes a la formación general.  

 

Desde este enfoque el concepto de competencia no se asimila únicamente al desempeño laboral ni 

tampoco a la adqu isición de conocimientos prácticos (saber hacer), representa una red conceptual 

amplia que abarca un conjunto de capacidades desarrollables  a través de aprendizajes con distintos 

niveles de complejidad. Así, podemos reconocer competencias básicas o fundam entales, genéricas o 

comunes, específicas o especializadas y laborales.   

  

Perfil profesional  

La determinación de las áreas de competencia es el primer nivel de especificación del perfil 

profesional.  

Partiendo del análisis del campo profesional, se recor tan las grandes áreas de la actividad tutoral. En 

nuestro caso esta claramente definido por el nivel, la modalidad y el encuadre institucional. Son 

elementos de las áreas de competencia: los desempeños complejos que involucran y movilizan 

capacidades trans feribles a diversos contextos de enseñanza; y los estándares a partir de los cuales 

la actividad del tutor es evaluada como competente en una situación real de trabajo.  

 

Los últimos avances  en nuestro grupo de investigación, reflejaron que la presencia d el tutor y la 

frecuencia de las interacciones constituyen los componentes de mayor significatividad  en la 

propuesta pedagógica diseñada e implementada.  Situación esta, que se ve avalada por diferentes 

autores que sostienen la efectividad de los procesos interaccionales enriqueciendo los contextos 

virtuales, enfatizando el diálogo educativo, determinando niveles de interacción (Simonson, 2000; 

Mac Vay, 2002; Garrison y Anderson, 2003;  Barberá, 2004).  

 

La experiencia mostró que el actuar mediado electrónic amente del tutor, requiere del mismo,  

presencias mas frecuentes, ya que  debe  gestionar  interacciones y aportes constantes de los 

alumnos para guiar la construcción de textos enriquecidos. Esto permitirá construir un nivel de 

                                                           
5 Informe final Proyecto Tuning América Latina, 2004 -2007. En: http://t uning.unideusto.org/tuningal/ consultado el 29 de 
agosto 2008.  
6
 Gallart, M. (2003)  La formaci·n para el trabajo y los j·venes en Am®rica Latina. En el marco del proyecto ñFormaci·n T®cnica 

y Profesional en Am®rica Latinaò, implementada por la CEPAL y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Santiago 
de Chile.  
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visibilidad y por lo tanto de presencia social contra restando la debilidad por la asincronía del medio, 

marcando las diferencias entre contextos virtuales en lo que hace a la construcción del otro como mas 

cercano. Esta situación constituye  una ayuda pedagógica que potencia la per manencia del alumno en 

el curso evitando los riesgos de deserción. Desde esta perspectiva estamos hablando de  procesos 

colaborativos en Educación a Distancia por lo tanto estamos obligados a incluir lo tecnológico dentro 

del contexto además del factor hum ano, planteamiento que sugiere algunas modificaciones sobre la 

función del tutor, tales como:  

Å La necesidad de convertirse en un intermediario entre el estudiante y la institución, aportando información y 

asesoramiento al sistema, pues la credibilidad en el mismo inicialmente pasará por él.  

Å Pasar de ser un experto en contenidos a un facilitador del aprendizaje, a partir de diseños de experiencias que 
le ofrezcan al estudiante una estructura inicial para la generación  de la interacción.  

Å Poseer mínimas habilidades técnicas no solo para intervenir en el sistema, sino para resolver las limitaciones 
que se le vayan presentando al estudiante para interaccionar en el mismo.  

Å Presentar los contenidos de los materiales de manera tal que favorezca al máximo el aprendizaje cuando su 
uso sea individual y solitario, a través de diseños específicos, de una organización lógica de los contenidos y 
de inserciones de bibliografía, resúmenes, mapas conceptuales, definiciones, esquemas, referencias a páginas 

Web y activid ades.  
Å Potenciar el feedback informativo mediante el envío de mensajes por campus virtual a partir de comentarios 

planteados por los estudiantes, tales como reflexiones que surjan de la revisión de trabajos, aclaración de 
posibles dudas y orientando antes  del encuentro con dificultades.  

Å Plantear tareas de enseñanza -aprendizaje abiertas y auténticas, que consigan activar en los estudiantes tanto 
sus conocimientos previos y sus procesos cognitivos como la organización y elaboración del conocimiento. El 
pla nteamiento de estas actividades ha de ir acompañado de suficiente información para que el estudiante 

pueda realizarla sin tener que depender excesivamente del profesor. En caso contrario éste deberá abrir las 
vías de comunicación telemáticas para que los e studiantes puedan compartir con él, los objetivos y las 
condiciones de la tarea.  

Å Proporcionar recursos suficientes a los estudiantes desde materiales en diferentes formatos hasta enlaces a 

páginas web, a fin de que puedan responder a las demandas que se realicen, activando procesos cognitivos de 
aprendizajes adecuados.  

Å Proponer un proceso de evaluación de los aprendizajes que ponga de manifiesto el resultado de la 
construcción de conocimiento por parte del estudiante.  

Å Establecer una cantidad muy impor tante de interacciones con los estudiantes para recoger información sobre 
el proceso y la calidad de la construcción de conocimientos que se vayan produciendo. Estos indicadores 
deberán dar una perspectiva suficientemente amplia al profesor sobre el proces o de aprendizaje, a fin de que 
pueda tomar la iniciativa y utilizar metodologías y técnicas instruccionales para dar soporte adecuado a cada 
proceso de aprendizaje que sigue cada estudiante.  

Å Desplegar un mayor número de ayudas y ver que estas sean de di ferente naturaleza, lo que supone una 
mayor complejidad en su actividad docente, ya que a menudo deberá pensar y desarrollar variadas maneras 
de presentar el mismo contenido y utilizar estratégicamente varios dispositivos semióticos, en función de las 
nece sidades de los estudiantes.  

Å Estar preparado para discontinuidades en el aprendizaje de los estudiantes y a diferencias entre ellos más 
notables que en las aulas presenciales. En el contexto presencial la figura del profesor y la instrucción única 
homogen iza. En la educación a distancia en cambio, puede haber más fuentes de acceso a la información y, 

por lo tanto, más posibilidades de divergencia en los procesos de aprendizaje 7.  
Å La influencia del tutor en la gestión del conocimiento debe incluir otros fa ctores que potencien la construcción 

del conocimiento, incluyendo pautas interaccionales que desplieguen en los estudiantes los procesos 
metacognitivos individuales y grupales propios del entorno.  

 

 

Métodos y técnicas empleados  

A través de un diseño explor atorio se analizaron en esta etapa las intervenciones de los tutores y los 

alumnos. Para este reporte de la población total 8 se toma la cohorte 2007. Se trabajó con tres 

                                                           
7 Ehuletche, A; De Stefano, A; Banno, B; González, E. (2007) Ajustes pedagógicos en entornos virtuales:  los procesos 
colaborativos. EDUTEC/2007. Buenos Aires. . 
8 los alumnos de las cohortes  2007/2008/2009 de la Tecnicatura en Gestión Cultural dictada por el Sistema de Educación 
Abierta y Distancia de la UNMdP . 
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asignaturas de la carrera, dos pertenecientes a primer año y una a segundo :1 -  Histori a Cultural del 

Siglo XX (1ºaño), N= 165; 2 -  Políticas Culturales (1º año)  N= 161; 2 -  Historia y Teoría de la Cultura 

de (2ºaño), N= 65. Número total de casos: 391.  

 

Instrumentos  

Å Escala tipo Likert de satisfacción de los alumnos  

Å Reporte de participació n (alumno y tutor) en las distintas secciones del aula virtual  

Å Entrevista a tutores y coordinadores.  

 

Categorías comunicacionales  

 En el análisis de las interacciones en el foro se aplicó un instrumento que clasifica las categorías 

comunicacionales, Anál isis de las Categorías Comunicacionales  (Ehuletche y Terroni 2002).  

Durante el proceso de análisis se registraron tanto la cantidad de  intervenciones en el foro, (CI) 

producida por los miembros del grupo, como las unidades comunicativas (UC) contenidas e n cada una 

ellas.  

Las categorías comunicacionales que se observaron se clasificaron de acuerdo al instrumento en:  

a) Conceptuales: refieren a los mensajes cuyo  contenido apunta a la construcción de conocimiento 

en la temática, haciendo referencia a dudas,  opiniones, elaboraciones, cuestionamientos, etc.  

b) Socioemocionales: denotan actitudes, valores, emociones, sentimientos y otros componentes que 

hacen al clima social del grupo  

c) Gestión de Tarea: aluden a cuestiones organizativas y operativas, uso de l a herramienta 

informática, consultas sobre dificultades tecnológicas, etc.  

En esta etapa se muestran sólo los resultados del reporte de participación alumno / tutor en los foros 

y del análisis del instrumento categorías comunicacionales.  

 

Resultados  

En la misma línea que los hallazgos anteriores para nuestro grupo de investigación,  los resultados de 

esta primera etapa muestran la relación entre la frecuencia de intervención del tutor, la de los 

alumnos, el logro académico y la comunicación en cuanto a las categorías presentes en el texto para 

las interacciones en los foros. Si observamos los datos de la Tabla 1 podemos comparar la 

cuantificación de las variables para los tres cursos estudiados. Así, para Políticas Culturales el 

promedio de notas a través de  las cuales se midió el logro académico (8,23) en Historia y Teoría de la 

Cultura (7,40) y en Historia Cultural (6,85). La relación de este promedio se da con la frecuencia de 

intervenciones en el foro de alumnos y tutores así para la primer materia señala da es de 386 

intervenciones, para la segunda 98 y la tercera 168, la frecuencia de intervenciones del tutor 28,75 

para la de mejor promedio, 18,36 para el segundo y 20,23 para el tercero. Además vemos la 

frecuencia mas alta de intervención de los alumnos p ara la asignatura de mejor promedio., como 

también lo es la mas alta relación de intervenciones tutor por alumno 0,69.  

En cuanto a las categorías comunicacionales en el curso de mayor promedio se da una mayor 

frecuencia de socioemocionales (38,09%) que su madas a la gestión de tarea (31,29%), suman 69,38, 

siendo el puntaje más alto en relación a los otros dos cursos. Esto se refuerza al cruzar los resultados 

del promedio del curso de más bajo promedio (6,85) con la más alta frecuencia de categorías 

comunica cionales conceptuales.  

 

Conclusiones  

Los datos obtenidos parecen corroborar que el tutor de e - learning requiere habilidades para 

presencias mas frecuentes, para gestionar  interacciones y aportes constantes a los alumnos, para 

guiar la construcción de text os enriquecidos, para gestionar los circuitos feedback, para sostener la 

ausencia de presencia social con textos enriquecidos con comunicaciones socioemocionales. 

Situaciones estas sobre todo la en relación a la ausencia del otro,  que pone en riesgo la pe rmanencia 

del alumno, si no se puede construir un nivel de visibilidad y por lo tanto de presencia social contra 

restando la debilidad por la asincronía del medio, marcando las diferencias entre contextos virtuales 
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en lo que hace a la construcción de  ese otro como mas cercano. El tutor debe tener competencias 

que lo habiliten para generar una ayuda pedagógica que potencia la permanencia del alumno en el 

curso evitando los riesgos de deserción, aumente su satisfacción,  potencie los logros académicos, 

ademá s debe ser hábil en el manejo tecnológico que permita un buen uso de los recursos y 

materiales como sortear imprevistos.  

 
Tabla 1: CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: FRECUENCIA DE INTERACCIONES,  

CATEGORÍAS COMUNICACIONALES, LOGRO ACADÉMICO  
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Resumen :   
La evaluación es la herramienta principal para  ubicar los niveles de la comprensión lectora que 
debe ser examinada para establecer sus componentes. La lectura se  ve en su relación con la 
comprensión de conceptos científicos. Pedagógicamente, se constituye como estrategia didáctica 
para abordar un tema. Pedir a los alumnos que lean es la tarea imprescindible pues la lectura per 
se, provoca imaginar, crear, soñar, c oncebir o innovar. Se revisa ante qué niveles de 
comprensión lectora los alumnos construyen el concepto y son capaces de generar, por medio de 
la interacción social, una aplicación del mismo para la resolución de un problema. Cada 
estudiante produce su ver sión del conocimiento, un modelo cognitivo o mental formado por 
habilidades relacionales y procedimentales. Los procesos cognoscitivos se desarrollan en 
contextos socioculturales específicos, como la escuela y el grupo.  Evaluamos niveles de 
asimilación de  la lectura e interacción posterior para la resolución de problemas.   

 

Palabras clave:   
Comprensión lectora, construcción de conceptos científicos, asimilación de la lectura, resolución 
de problemas.  

 

Abstract :  
Evaluation is the main tool to locate the l evels of the reading comprehension 
that it should be examined to establish its components. The reading leaves in 
its relationship with the understanding of scientific concepts. Pedagogically, it 
is constituted as didactic strategy to approach a topic. To r equest to the 
students that read is the indispensable task because the reading per se , 
causes to imagine, to create, to dream, to conceive or to innovate. It is 
revised in what levels of understanding reader the students build the concept 
and they are able  to generate, by means of the social interaction, an 
application of the same one for the resolution of a problem. Each student 
produces her version of the knowledge, a cognitive or mental model formed 
by relational and procedural abilities. The cognitive p rocesses are developed 
in specific socio cultural contexts, as the school and the group.  We evaluate 
levels of assimilation of the reading and later interaction for the resolution of 
problems.     

 

Keywords:   
Reading comprehension, construction of scienti fic concepts, assimilation of the reading, resolution of problems.   
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1.  INTRODUCCIÓN  

La comprensión de los conceptos, cualquiera que sea la materia, implica el empleo de procesos 

mentales tan diversos como profundos. Se pueden mencionar varios de ellos: anál isis, síntesis, 

reconocimiento de información y valoración de contenidos de información. Sin embargo no siempre se 

estimulan de modo correcto, ni en el orden que se requieren; esto tiene que ver con un proceso de 

enseñanza que lleva consigo las diversas fo rmas en que se aborda el texto.  El presente trabajo tiene 

que ver con la manera en que los alumnos manejan la lectura de textos científicos para comprender, 

pero más allá, para apropiarse de los conceptos vertidos en el texto y que describen un fenómeno 

natural y explican las interacciones de éste con ciertos elementos de criterio llamados comúnmente 

conceptos.  

 

El empleo posterior de estos conceptos dentro de una situación problema, hace que la adquisición de 

estos elementos se convierta en uno de los ob jetivos principales de la enseñanza en el aula de 

ciencias.  

Una de las prácticas comunes realizada por los profesores es la de efectuar con sus alumnos la lectura 

de textos que describen, explican y aplican una serie de conceptos propios de cada ciencia.  

 

La lectura se configura como uno de los medios privilegiados para adquirir conocimiento. Goodman 

(2006) refiere que es el proceso por el que se construyen significados, que es el que genera procesos 

que tienen que ver con la construcción de realidades. V an Dijk (1998, 2003) por su parte asegura que 

el discurso, es la manera en que se dominan los significados y representaciones sociales acerca del 

poder, las minorías, la discriminación y la ideología. El modo como hablamos, como escribimos y nos 

comunicamo s definen, entre otras cosas, nuestro pensamiento, y las relaciones con el conocimiento y 

la ciencia. El análisis del discurso, propuesto por Van Dijk, se concentra específicamente en la 

elaboración del discurso y los fenómenos prácticos que suscita ya que  sostiene que el significado del 

discurso es una estructura cognitiva.   

 

Carrasco (2003) resalta el empleo estratégico de propuestas que generen procesos de inferencia, 

monitoreo y autocorrección. Desde el enfoque comunicativo sugerido en educación básica  replantea la 

importancia de ubicar la lectura no sólo como estrategia pedagógica sino como un fin educativo que 

otorga independencia intelectual, por los procesos autónomos favorecidos y que darán pie a la 

construcción de realidades y significado sobre la  persona. Ello  replanteará el ejercicio de constituirnos 

como sujetos, como personas y entes sociales que se ubican en un propio espacio y tiempo. Elías 

(1990)  

 

La lectura define el proceso de pensamiento que involucra varias dimensiones: social, polític a, 

personal y académica; podremos pensar que estos procesos tienen que ver no sólo con capacidades 

intelectuales superiores, sino con aquellos que constituyen al sujeto como persona y ente social. 

Campos(2003)  refiere que el proceso de construcción del co nocimiento científico es un complejo 

conglomerado de teorías y dimensiones que incluyen la lógica, cognitiva, contextual e histórica.  

 

Si existe un proceso intelectual que pueda favorecer estos subprocesos o provocar el cambio de 

estructuras semánticas ya  pragmáticas, esto es de significados y la relación de ellos con la realidad en 

que se desenvuelve la persona, dicho proceso está presente en la lectura; en un entorno con enfoque 

comunicativo que favorece representaciones mentales, búsqueda e intercambio de significados y 

procesamientos de discursos. (Van Dijk, 2003)  

 

El planeamiento de algunos autores como Argudín (2005), es el de favorecer los procesos lectores con 

el fin de intervenir críticamente en la vida cotidiana y desarrollar esta criticidad para  evaluar los 

conocimientos que llegan a nosotros a través de los diferentes tipos de texto. De ahí que su 

propuesta tenga que ver con el uso de ciertas estrategias que desarrollan dicho proceso crítico y 
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creativo.  Para López Bonilla, en cambio, el proceso  lector de los jóvenes tiene que ver con la 

aplicabilidad que le dan a los conceptos que encuentran en los textos y el cómo procesan dichos 

textos para contestar preguntas de razonamiento, en un nivel no sólo de reconocimiento de palabras 

o estructuras gra maticales sino de aplicabilidad, y valoración de los conceptos vertidos. Carrasco 

(2003) se enfoca al uso de estrategias en los niveles básicos y en la capacitación a los maestros de 

estos niveles para entender el proceso lector y su adquisición en los pri meros años de vida.  

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

La lectura de comprensión propicia el manejo de diferentes tipos de texto, entre ellos, los textos 

científicos, cuya forma y contenido son peculiares y a veces difíciles de abordar. Debido a que  la 

lectura se considera como uno de los medios principales que tienen los estudiantes para efectuar la 

apropiación del concepto científico a su persona se revisará esta habilidad en los estudiantes del Nivel 

Medio Superior, específicamente los de la escue la Preparatoria de León. Esta revisión incluirá los 

procesos que emplean los jóvenes para comprender un texto de tipo científico y la posterior 

resolución de reactivos y problemas en contextos cercanos a ellos.  

 

No se pretende efectuar un desglose de todos  los procesos implicados en la comprensión lectora, ni 

en el abordaje de otro tipo de texto. Al efectuar el análisis a través de los planteamientos del Análisis 

Crítico del Texto (Van Dijk, 1998) se establecerán ciertos procesos de razonamiento que podrían  

modelar esquemas de acción que se conviertan en propuestas para intervención posterior.   

 

1.2. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un diagnóstico de los procesos de comprensión lectora y los razonamientos implicados en la 

construcción de los conceptos científicos que implique resolución de reactivos y problemas en 

contextos científicos cercanos a ellos.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

¶ Determinar los problemas más comunes de los estudiantes al enfrentar temas y evaluaciones en 

contextos científicos.  

¶ Definir qué element os estructuran un concepto científico  

¶ Conocer cómo emplean los estudiantes la lectura en la comprensión de algunos conceptos 

científicos de Física.  

 

 

2. DESARROLLO  

El presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de la búsqueda en diversas fuentes acerc a de lo  

definido como objeto de investigación: La construcción de conceptos científicos a través de la 

comprensión lectora en el Nivel Medio Superior (NMS) o también llamado bachillerato. Al inicio se 

habla de la evaluación ya que se será la herramienta p rincipal para  ubicar los niveles de la 

comprensión lectora, se plantea después el conocimiento de lo que es la comprensión lectora como 

parte fundamental del objeto de estudio que debe ser examinado para establecer sus componentes y 

recabar las evidencias  que nos lleven a él. Posteriormente se plantearán los hallazgos realizados  a 

través del planteamiento de diversos autores acerca de la lectura y su relación con la comprensión de 

conceptos científicos. Este primer acercamiento se integra por la recopilac ión inicial de documentos 

que establecen el estado de la cuestión respecto a los temas referidos en el contenido de la 

indagación.  

 

Conceptualización  

La Comprensión Lectora aparece como uno de los conceptos que determinan el entendimiento de 

procesos menta les que apoyan al aprendizaje y a  la significación de contenidos académicos por parte 

de los individuos. Goodman (2006) menciona que la lectura es una forma com¼n de ñconstruir 

significadoò. El significado de los contenidos de aprendizaje es lo que determina en gran medida, la 
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concepción y construcción de nociones de tipo científico. Pozo (1996) afirma que los conceptos 

cient²ficos son iguales a los otros conceptos elaborados por los procesos mentales y se ñconstruyenò 

de la misma forma. Sin embargo el mis mo autor, en una obra más reciente afirma que en realidad la 

construcción de un concepto científico tiene que ver con ideas previas, por parte del estudiante y una 

manera especial de abordar la materia, por parte del profesor. (Pozo y Gómez, 2004)  

 

Comúnme nte los profesores de preparatoria se quejan que a los jóvenes no les gustan las 

matemáticas, no entienden la física y desprecian la química. Los pocos alumnos que destacan en 

estas materias son, en parte, por verdadero gusto o vocación y en algunas ocasio nes por que hubo 

algún maestro al que admiraron y les facilitó el acercamiento a la ciencia. Bruner (2004) propone que 

cualquier asignatura puede ser enseñada a cualquier niño de cualquier edad, refiriéndose en esencia 

al problema de la conversión, dicha c onversión o traducción que empezará con procedimientos 

marcadamente activos e intuitivos para lo más pequeños y cuya dirección será de manera progresiva 

a maneras de expresión más elaboradas, simbólicas y conceptuales. El proceso que en el nivel medio 

supe rior se plantea que desarrollen los jóvenes tiene que ver con esta generación del pensamiento 

conceptual y aplicable en su vida diaria.  

 

Escuchamos hablar con preocupación acerca del índice de preferencia por carreras de corte científico, 

existen referenc ias de que 20,778 de los estudiantes de nivel medio superior eligen carreras 

relacionadas con las ciencias exactas en contra de 527,150 que apuestan por carreras de Ciencias 

Sociales y Administrativas (INEGI, 2007) mientras los profesores del nivel mencion an que los jóvenes 

no vienen bien preparados para entender estas materias y que los niveles anteriores no cumplen con 

su cometido; quejas van  y vienen y ellos se circunscriben  a dar su clase y  conformarse con la 

repetición de conceptos, memorización de fórmulas y aplicación en problemas que copian del mismo 

libro de texto empleado por varias generaciones.  

 

¿Evaluación de la Comprensión?  

El dato más interesante que hallamos y que fue el detonante para la presente investigación es que no 

se ha establecido  una evaluación que nos diga cómo aprenden los jóvenes estos conceptos científicos;  

las referencias de PISA ( Programme for Internacional Student Assessment por sus siglas en inglés) o 

EXANI (Examen Nacional de Ingreso) corroboran solamente que nuestros al umnos no están 

preparados para hacer uso de los conceptos científicos aprendidos en bachillerato, y que la repetición 

de conceptos y fórmulas de memoria es lo que impera en el rubro de sus habilidades nada más.  

 

La evaluación del proceso educativo ha exis tido en todos los niveles desde hace mucho tiempo, pero 

estaba dedicado solo a la aplicación de pruebas para comprobar la comprensión del aprendizaje, la 

posesión de conocimientos o el desarrollo de habilidades específicas para el trabajo. Debido a la 

glob alización, en palabras de Dávila (2007), se ha establecido a través de los gobiernos la consigna 

de que es preciso asimilar los nuevos conocimientos científicos para tener la posibilidad de generar 

nuevas tecnologías y debido a ello se fomenta la tarea de evaluar, certificar y controlar la calidad de 

la educación superior.  

 

Actualmente, no existe discurso político o social que aborde temas educativos en donde no se 

mencione la evaluación del aprendizaje, la evaluación de conocimientos, la aplicación de prue bas 

objetivas de tipo masivo para justificar, exigir o decidir ciertas posturas ante el proceso formador en 

el Sistema Educativo Mexicano. Los hay desde los que piden o entregan ñcuentasò a la sociedad, los 

otros justifican presupuestos o sustentan la toma  de decisiones respecto a lineamientos escolares. 

Así, la evaluación se presenta como la herramienta que proporciona todas estas concepciones acerca 

de procesos que deben ponerse a consideración no sólo de los actores del sistema, sino de todos los 

demás a gentes. La comunidad educativa eleva la evaluación al grado de aparato dilatador de 

programas, planes y presupuestos tomando como norma los números alcanzados.  
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Si observamos más de cerca el efecto que este tipo de pensamiento provoca en lo jóvenes de niv el 

bachillerato, estaremos mirando fijamente el  dilema al que se enfrentan, la manera en que conciben 

los alumnos el aprendizaje, y la aplicación y presentación de exámenes de admisión o de la materia.  

Ellos siguen creyendo que si pasan la prueba, en rea lidad aprendieron,  incluso quieren definiciones 

de los conceptos revisados en clase para aprenderlos (casi siempre de memoria) y poder ubicarlos en 

sus respectivas revisiones. Preocupación dominante antes que la de saber cómo, o para qué.  Pero 

esta opini ón no es sólo de ellos, porque las autoridades juegan un papel fundamental en la definición 

de los resultados de las pruebas que el estudiante presenta.  

 

Al leer los números que arrojan los resultados de aplicación, la interpretación de ellos no significa  más 

que estar por abajo o por arriba de la media; desafortunadamente no han incidido, al menos hasta 

ahora, como Pérez (2007) afirma, en ciertos cambios o mejoras a la capacitación docente, al 

programa o a la institución como tal, ya que tanto la evaluaci ón del aprendizaje de los estudiantes, 

como la evaluación de programas e instituciones, han tenido tradicionalmente, la función de generar 

calificaciones y acreditar el desempeño de los estudiantes y con base en esto, orientar las decisiones 

acerca de la i nclusión o exclusión de los evaluados, la aplicación de medidas administrativas, la 

asignación de apoyos financieros, el otorgamiento de premios y castigos, etcétera.  

 

Estas son orientaciones de la evaluación educativa que desde hace varios años han sido objeto de 

crítica por parte de investigadores, educadores y especialistas. Por ejemplo, en el caso de la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes Ravela (2007)  reconoce que su función principal debe 

ser elaborar un diagnóstico que conduzca a la ident ificación de los logros y deficiencias en su 

formación y, con base en esto, la definición de acciones que permitan consolidar los logros y trazar 

planes de superación. Más aún, en los enfoques pedagógicos más avanzados, la evaluación del 

aprendizaje es con cebida como la verdadera culminación de proceso de aprendizaje. De esta manera, 

la función calificadora y acreditadora de la evaluación del aprendizaje pasa a un segundo lugar, aun 

cuando no desaparece, pues la acreditación de los conocimientos es una func ión esencial para 

diversos fines. Casasus (2007) establece la importancia de la definición de estándares en educación 

como un modelo fundamental para la vinculación con la calidad educativa, que tiene que ver con los 

logros, la seguridad de los planes de a cción para su realización y la rendición de cuentas que cada 

institución ha determinado.  

 

De acuerdo con varios autores revisados (Morales, 2003;  Ahumada, 2005; Carrión, 2005) la 

evaluación en la práctica, es considerada como la etapa final, tanto para ma estros como para 

alumnos ésta es el fin de la instrucción, no una parte que retroalimenta el proceso como se explica en 

diversas fuentes. (Casanova, 1998; Carrión, 2005; Stufflebeam, 1993)  La evaluación debería ser 

entendida como un proceso, como un orden amiento de pasos sucesivos, como una estructura de 

enseñanza -  aprendizaje que facilita la observación del objeto, llámese contenido, alumno o 

institución; con el fin de establecer un juicio de valor o mérito del mismo objeto, pero sobre todo para 

optimizar  el tránsito entre el conocimiento y su apropiación.  

 

Dentro de esta concepción se encuentran varios tipos de evaluación que no por comprimir, sino por 

necesidad de establecer diferencias entre los momentos que miden son llamadas: formativa y 

sumativa (Ca sanova, 1998). La primera de acuerdo a Sacristán (citado en Morales, 2003) es la que se 

realiza integrada a lo largo del proceso de aprendizaje continuo dentro del aula. La segunda, es la que 

valora el momento final del período propuesto para el logro de l os contenidos de un programa 

determinado. Ambas, forman parte del proceso por el cual se revisa continuamente el estado del 

conocimiento abordado en la relación docente -alumno, es quien guía teóricamente, las acciones y 

actividades que realicen estos actor es primordiales: el maestro y el alumno para alcanzar contenidos 

programados y lograr como dice Bazdresch (2000) compartir significados a partir de procesos 

intersubjetivos.  
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Cisneros y Anguiano (1999) señalan que la complejidad de la evaluación educativa  y su poder 

multiplicador deberían mejorar la relación de aprendizaje a través de la retroalimentación que se 

considera como arma elemental de éste, llamado por ellos subproceso del proceso de aprendizaje. La 

evaluación favorece la construcción de nuevos s ignificados entre los que la realizan y los que son 

evaluados. Coinciden con Pozo (1996) cuando dice que los sujetos construyen su propio conocimiento 

a partir de estructuras y procesos cognitivos bajo un modelo causal interactivo, en que siempre se 

sabe d ónde estamos y hacia dónde vamos. De esta manera también explica Goodman (2006) la 

apropiación de conceptos por medio de la lectura, no sólo son las letras que desciframos, sino lo que 

nos hace pensar las palabras.  

 

Sin embargo, la conjunción de estos elem entos: evaluación, lectura y conceptos científicos no está 

presente en algún instrumento de medición o a manera de técnica o estrategia de enseñanza o 

aprendizaje. Se emplea a menudo la idea de que si los jóvenes leyeran más de ciencia, aprenderían 

de cien cia, que si se les preguntara más acerca de conceptos científicos los aprenderían, que si se 

ejercitarán más dentro de problemas que impliquen la aplicación de estos conceptos, tendríamos 

otros resultados y que si se les enseñaran más contenidos científico s desde temprana edad, los 

manejarían mejor. La literatura revisada acerca de los intentos por realizar un diagnóstico acerca de 

comprensión lectora y conocimientos científicos nos muestran otro panorama.  

 

Díaz Barriga (2006) afirma que no existe una teori zación detrás de la construcción de una prueba; a 

pesar de que sea la pretensión del estado el crear una cultura de la evaluación en los últimos años, no 

existe en ningún examen nacional elementos teóricos que definan un concepto de aprendizaje como 

tal. E ste autor lleva a cabo una revisión en la que concluye que en pruebas como el EXANI - I se 

privilegia el Plan de Estudios en lugar del logro de habilidades en los jóvenes. Esta prueba es 

realizada por expertos en los contenidos de los programas vigentes de e ducación básica y media 

superior. Un dato interesante que añade Díaz Barriga  es el porcentaje del 25% de habilidades y 75% 

de conocimientos que esta prueba maneja, con una perspectiva académica de los contenidos 

abordados. Compara el autor, asimismo la co nstrucción y aplicación de la prueba PISA 2000 

(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés Programme for 

Internacional Student Assessment ) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) donde subs iste un concepto claro de aprendizaje y se privilegian las habilidades para 

enfrentar la vida. Concluye Díaz B. que ambas pruebas coinciden en que nuestros estudiantes 

mexicanos están desatendidos en el tema de estrategias para sobrevivir académicamente y enfrentar 

la sociedad del conocimiento, sobre todo en los temas de Lectura. Es fundamental lograr 

conocimientos y saber contenidos, pero es pertinente a la par desarrollar otras habilidades, que se 

basen en ellos, pues lo uno no está separado de lo otro. E sa concepción de aprendizaje no se ve en 

las prácticas educativas mexicanas y aún, son favorecidas prácticas academicistas fomentadas por 

este tipo de exámenes nacionales.   

 

Para Tiana (1996) del Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación, de  la Organización de 

Estados Iberoamericanos OEI; la evaluación impacta en la política educativa de un país como forma 

de hacer política o de incidir en ella, sin embargo en países de Latinoamérica, como México, solo ha 

servido para justificar ciertas polít icas y mostrar logros alcanzados o fallidos, casi siempre, sin que 

suceda nada más. Los autores conciben a la evaluación como una apreciación sistemática sobre la 

base de métodos científicos que generan eficacia y efectos reales en las políticas de educaci ón y el 

Sistema Educativo, tanto desde el micro enfoque (aulas o centros) como el macro enfoque (niveles y 

subsistemas). Explican los modelos de evaluación y coinciden con Ahumada (2005) al llamarles 

Analítico, Normativo y Modelo Experimental. Además enume ran los instrumentos y técnicas 

empleados en cada una de ellos. Favorecen en sus conclusiones al uso mixto de tales modelos e 

instrumentos para una mejor lectura de la realidad educativa evaluada ya que hablamos de un objeto 

complejo y estas cifras y datos  solo permiten entrever la complejidad del aula.  
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Ibarra (2007) señala también que la evaluación se ha constituido en un mecanismo de regulación 

fundamental del trabajo de los profesores e investigadores de las universidades públicas mexicanas. 

Que muy poc o se evalúa la parte sustantiva del proceso educativo como el dominio de la materia, las 

capacidades didácticas del profesor o su preocupación por actualizar sus conocimientos, en suma por 

el impacto que su desempeño produce en los estudiantes tanto dentro  como fuera del aula. De este 

hecho no se salvan las escuelas de nivel medio superior, donde también se compite por subsidios a 

partir de proyectos donde se manejan cifras y se evalúa constantemente. De esta idea surgen en la 

Universidad de Guanajuato a tr avés de la Coordinación del Nivel Medio Superior, las llamadas pruebas 

departamentales, donde a partir de los contenidos programáticos de las diferentes materias que 

integran los currícula se construyen exámenes con ayuda de los profesores de materia que s on 

considerados expertos, y se aplican a todos los estudiantes del nivel por cada asignatura (PIFIEMS 

1.0, 2004) una construcción y concepción academicista y curricular como las pruebas EXANI.  

 

Cuando Stufflebeam (1993) analiza los métodos alternativos de evaluación, define la evaluación 

Alternativa como ñla que se realiza para enjuiciar y / o perfeccionar el valor o el m®rito de un objetoò; 

a diferencia de la evaluación destinada a dar soluciones a preguntas concretas cuyas respuestas 

pueden incluir o no e l juicio del objeto,  a la que denomina Cuasievaluación y  de la que es orientada 

públicamente para provocar un punto de vista determinado sobre un objeto que llama 

Pseudoevaluación. Señala entre ellas una conexión que tiene que ver con el propósito de la evaluación 

y con el cliente que solicita el servicio y sus propios objetivos o propósitos lo cual influye 

poderosamente en la evaluación y lo que generen sus resultados. Sin embargo señala que la 

evaluación auténtica debe privilegiarse a pesar de los propó sitos distintos de cada cliente, que se 

genera siempre por el simple hecho de pertenecer al mismo proceso de aprendizaje que debe ser 

favorecido por ésta donde también están insertas las otras dos, en una u otra medida.  

 

Coincide López (2003) con Stufflebe am (1993) al decir que la evaluación alternativa se considera 

como la que tiene lugar en contextos de aprendizaje significativos de manera cotidiana, ya que para 

la autora estas prácticas reflejan experiencias que se conciben como auténticas y que se docum entan 

a través de la observación, de la escritura de diarios, la elaboración de portafolios, la realización de 

experimentos y de exámenes de ejecución, cuando de comprensión lectora se trata. El énfasis radica 

en la autorreflexión que provoca en quien ejec uta estos métodos y la comprensión que hace sin sólo 

recordar datos aislados.  

 

De la misma manera Barriga (2005) menciona que la evaluación debe atender al grado de 

significatividad de los aprendizajes logrados por los alumnos y a la funcionalidad de los contextos 

donde se dan los aprendizajes. No la llama evaluación alternativa, pero propone los mismos métodos 

mencionados por López Bonilla que incluyen la auto evaluación, técnicas formales e informales entre 

ellas el portafolio, los exámenes, tareas y tra bajos extra clase, Mapas conceptuales y evaluación del 

desempeño. Ambas autoras sitúan este tipo de evaluación en ambientes donde los profesores 

favorecen la reflexión, el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos.  

 

Dentro de este panorama qu e presenta la evaluación en el ámbito nacional, influido en gran medida 

por el control que ejercen organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, podemos 

observar que no hay un encuentro entre la interpretación que se realiza en nuestro país a l proponer 

evaluaciones que miden conocimientos y el planteamiento globalizador de favorecer las habilidades, 

más allá del simple conocimiento declarativo. De esta manera no nos extraña que se hayan 

encontrado investigaciones acerca de comprensión lectora que sólo evalúan la adquisición de la 

habilidad y que ®sta sea ñcalificadaò como muy eficiente o poco eficiente, y que contin¼e sin incidir en 

la práctica educativa.   
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Comprensión lectora como apropiación del conocimiento.  

Aparece entonces el tema de la  Comprensión Lectora como eslabón necesario en la cadena del logro 

educativo y del aprovechamiento escolar. Es a través de actos de lectura como el ser humano se 

apropia del mundo y su conocimiento de manera formal. A diferencia de otros aprendizajes que l os 

sujetos pueden realizar fuera del aula la adquisición de la lectoescritura es un conocimiento que se 

aprende en la escuela. A través de ella se accede a la gran mayoría de información que está impresa, 

gracias a ella, a decir de Carrasco (2003) descubri mos y redescubrimos lo que nos inquieta, lo que 

nos gusta y agregamos significados a nuestra mente. La lectura es concebida como una actividad de 

construcción de significados, como medio y fin para lograr la comprensión de mensajes de distinta 

índole.  

 

En el trabajo de Aguirre (2000) se plantea la lectura como más que una simple actividad de 

decodificación, no como un proceso mecánico (donde se identifican y nombran grafías) sino como el 

proceso en el que el lector a medida que se enfrenta al texto escrito va construyendo el significado 

intentado por el escritor; en este proceso el lector participa con diversas operaciones que incluyen los 

conocimientos sobre el tema, las pistas que le brinda el texto y las estrategias y operaciones 

mentales para elaborar el  significado, estas operaciones las subdivide en: a) reconocimiento de la 

información, b) relación de dicha información con la almacenada en la memoria semántica del lector, 

c) activación de los significados semánticos, d) realización de diferentes tipos d e relaciones entre las 

partes del texto y e) construcción del significado global o macroestructura. Estas operaciones van 

constituyendo el proceso de construcción de significados, que tiene que ver con los conceptos 

científicos, materia de la investigación . 

 

Educar en la comprensión lectora significa para varios: estimular el desarrollo de las capacidades para 

percibir, interpretar discriminar y juzgar información recibida. (Cairney, 2002; Carrasco, 2003; 

Morales, 2003; López, 2003) La lectura es una prácti ca socialmente adquirida, se rige por pautas 

culturales e institucionales de una sociedad determinada. La institución escolar cumple una función 

fundamental  en la formación lectora de los individuos ya que ahí es donde se orientan las formas de 

acceder, i nterpretar y construir significados. Carrasco (2003) propone el uso de estrategias de lectura 

que los maestros pueden implementar en su aula y con ello favorecer el proceso de adquisición de la 

lectoescritura de manera más amable. Sin embargo el constructo : Comprensión lectora al asociarse 

con diversos factores y variables se nos presenta inacabado (López B., 2003) inasible por su 

naturaleza fluida y situada en contextos específicos. Nace de las expectativas, necesidades e intereses 

que la persona tenga fre nte a la situación de aprendizaje (Obilinovic, 2005)  

 

A nivel de educación básica existen numerosas investigaciones acerca de este proceso, destaca la de 

Cantón y Sánchez  (s/f) que emplean un instrumento para medir al lector eficiente en el tercer grado 

de primaria, encontrando que los logros en comprensión lectora no llegan más allá de la ubicación de 

información en el texto, pero no existe apropiación del contenido, ni propician el establecimiento de 

significados compartidos. Un hallazgo importante de es te trabajo es  que los porcentajes encontrados 

de lectura deficiente coinciden con los índices de reprobación y rezago presentes en la muestra 

tomada con lo que concluyen que la eficiencia de la lectura es un factor determinante para el logro 

educativo e i ncide directamente en la cifras de aprovechamiento y eficiencia terminal.  

 

Sin embargo a pesar de establecer el uso social de la lectura, su adquisición y la influencia que ejerce 

en los individuos cuando se emplea a su favor, campañas van y vienen sobre l os beneficios de la 

lectura así como la alfabetización de un gran número de adultos que no han logrado este objetivo;  

todas ellas parten de la premisa que los países industrializados tienen altos índices de alfabetización, 

Seda (2007) comenta que se ha co mprobado que leer y escribir no es condición suficiente, pero si 

necesaria, para el desarrollo. Lo más importante, destaca, son las historias de los grupos a quienes va 

dirigido el programa de alfabetización y las funciones y funcionalidad de la misma segú n es 
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interpretada y vivida por los propios analfabetas, entre aprender y apropiarse de la letra y de la 

necesidad que tienen estos participantes de apropiarse de su entorno.     

 

Morales (2003) considera que la lectura es una comprensión y manejo de signif icados que va más allá 

de la decodificación y que está relacionado con estructuras previas no sólo de tipo intelectual, sino 

social, histórico y de contexto. Mudarra (2001) establece que las relaciones lógico matemáticas 

necesarias para comprender la lectu ra de la ciencia, son el metalenguaje del proceso lector que se 

consolida en la educación superior, pero que debe favorecerse en educación básica. La lectura de 

textos científicos es algo un poco más complejo que establecer relaciones entre términos o conc eptos 

pues estamos hablando de abstracciones que muchas veces no tienen referente objetivo y sólo se 

encuentran en la mente del científico.  Este planteamiento que intenta objetivar las abstracciones 

presentes en la lectura a través de significados convenc ionales es el que emplea PISA (2005) para 

evaluar la habilidad. El examen PISA establece cinco niveles de comprensión lectora que varían el 

grado de dificultad y de apropiación e interpretación del texto, mas esta postura teórica es poco 

conocida por los m aestros en este nivel y por lo mismo poco ejercida.  

 

Ahora, la comprensión lectora no está lo suficientemente evaluada como tal, en el Nivel Medio 

Superior: sin embargo existen varios intentos. López (2003) nos plantea un estudio muy interesante 

que llevó a cabo con alumnos de preparatoria a quienes aplicó pruebas para evaluar la comprensión 

lectora. Los jóvenes iban a comparar dos textos de historia y adoptar una postura crítica frente a 

ellos, para eso empleó el método de pruebas con dos preguntas abierta s y una pregunta extensa que 

fueron calificadas a través de escalas, imitando a PISA, donde la mayoría de los evaluados siguen 

ubicándose en los niveles inferiores, un porcentaje alto 62.1%, no pudo establecer una postura crítica 

frente a los textos. Lo de stacable es que la investigadora complementó este trabajo con entrevistas y 

observaciones a los maestros de historia que participaron, dándose cuenta que dentro de las 

actividades áulicas, la lectura es la menos ejercida, si no es solamente para referir in formación 

textual y la evaluación que se hace para situarla es a través de pruebas de opción múltiple 

comúnmente. Los mismos maestros no muestran tampoco una apropiación de visiones diversas de los 

textos de historia y fundamentan muchas de sus posturas en  conocimientos previos o de sentido 

com¼n. Estos conceptos son llamados ñprenociones cient²ficasò que est§n invadiendo la c§tedra de 

ciencias a nivel básico y medio superior en ausencia de una reflexión más profunda respecto de la 

ciencia y su enseñanza (M artins, 2003; Luelmo, 2004 y  Mudarra, 2001)  

 

Evaluación del desempeño  

Existen cifras interesantes acerca del desempeño de nuestros estudiantes de nivel medio superior; en 

este renglón se pueden mencionar el EXANI - I prueba nacional y el PISA 2000 y 2003 un  examen 

extranjero. En ambas, los jóvenes de 15 años de edad, que están cursando o por cursar el 

bachillerato; muestran verdaderas deficiencias de aprendizaje en cuanto a habilidades para 

desempeñarse en la vida (Díaz B: 2006) Los maestros por otro lado no  pueden interpretar los 

resultados de estas evaluaciones ya que no impactan su práctica docente ni reflejan planes de mejora 

del acto educativo. Las cifras de aprovechamiento apenas si se mueven de año a año y los jóvenes no 

estudian con mayor entusiasmo p or que les apliquen una u otra prueba. Los medios de comunicación 

siempre que tienen una cifra educativa la dan a conocer sin explicar mucho acerca de lo que significa 

ese número y los maestros que conocen los resultados solo obtienen datos finales, que so lo les dicen 

si están por arriba o debajo de la media nacional. La queja de los profesores es hacia el nivel 

académico anterior del sistema educativo y los contenidos que no dominan los alumnos, ellos 

continúan enseñando de la misma manera; mientras los re sultados de las pruebas nacionales y 

extranjeras continúan arrojando números por debajo de la media y muchos jóvenes egresados de 

todas las carreras engruesan cada año las cifras de desempleo.  

En las autoridades institucionales los resultados influyen poco  ya que los programas de capacitación y 

formación del profesorado no son permeados por estas cifras y en consecuencia se continúan 

reproduciendo prácticas que no favorecen la consideración de un proceso de enseñanza aprendizaje 
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donde la evaluación sea un e slabón más en la cadena, no el final del proceso y donde se privilegie la 

adquisición de aprendizajes más que la centralidad del conocimiento.  

 

Habilidad lectora.  

Hablemos ahora de la habilidad lectora que los jóvenes mexicanos ostentan, pues es el concept o 

central que guiará la presente investigación. El PISA 2000 correspondiente a lectura se aplicó a 

jóvenes de 15 años (inscritos en secundaria y en bachillerato) México obtuvo menos del 1% del Nivel 

superior en comprensión de la lectura, y cerca del 30% se  quedó en el Nivel inferior de comprensión, 

pero el  16% se ubicó en el Nivel de incomprensión de textos. (Aziz: 2001). Coincide López B. (2006) 

sabemos ahora, o al menos eso parecen indicar las evaluaciones internacionales que en México la 

mayoría de los jóvenes de 15 años son capaces de decodificar un texto, no así de interpretarlo y, 

mucho menos, de situarse críticamente frente a él: del total de la muestra evaluada por el PISA, sólo 

4.5% se situó en el nivel 4, y únicamente 0.5% alcanzó el nivel 5, el m ás alto en la escala; cuando en 

otros países el porcentaje es considerablemente mayor: en Uruguay 11.2% se ubica en el nivel 4, y 

5.3% en el 5; mientras que en Corea del Sur 30.8 se ubica en el nivel 4 y 12.2% en el 5 de acuerdo a 

resultados que cita López  (2006) del Informe de OECD (2004)   

 

El concepto de aptitud para la lectura de PISA tiene tres dimensiones que han guiado el desarrollo de 

la evaluación: el tipo de reactivo, la forma y la estructura del material de lectura, y el uso para el cual 

se creó el texto. La competencia personal se entiende mejor en la primera de estas tres dimensiones; 

las dos restantes son propiedades de los materiales utilizados en la inclusión de diferentes reactivos. 

Para calificar la lectura PISA tiene varias escalas y subes calas en donde se ubican los estudiantes:  

 

Escala común, global o combinada.     

Tres subescalas específicas  

Recuperación de la información  

Interpretación de textos.  

Reflexión y evaluación  

 

La división de escalas tiene dos objetivos: catalogar el desemp eño de los estudiantes y describir lo 

que son capaces de hacer. En cada subescala los estudiantes pueden recibir una puntuación específica 

y la descripción de las tareas que son capaces de realizar. Un estudiante en un nivel no solo 

demuestra conocimientos  y habilidades de ese nivel, sino también las competencias requeridas en los 

niveles inferiores; es decir un estudiante en el nivel 3 también es competente en los niveles 1 y 2. Los 

estudiantes con puntajes debajo de 335, que es el puntaje mínimo de la pru eba, no son capaces de 

realizar el tipo de lectura más básica que mide PISA. (Vidal, 2004)  

 

Los resultados de esta prueba se dieron a conocer hasta un año después de su aplicación y 

calificación por parte de la OCDE, las autoridades difundieron a la socied ad el estado que guarda la 

apropiación de competencias  no sólo lectoras, que son las que estamos enfatizando, sino también en 

matemáticas y ciencias de nuestros jóvenes mexicanos, sin embargo, los maestros de nivel medio 

superior o de secundaria conocen p oco de lo que significan estos resultados o cómo pueden incidir en 

ellos puesto que no son los argumentos que emplean para cuestionar su concepción de aprendizaje. 

En palabras de Miranda (2007) debería constituirse como referente para articular los saberes  teóricos 

y prácticos en la Gestión del Logro Educativo (GLE). A pesar de todo ello siguen escuchándose las 

quejas acerca de que los jóvenes no saben leer.  

 

Lo más interesante aquí es que muchos maestros de nivel medio superior y superior, al interrogarles  

por los motivos de esta situación, nos respondan que conocen de esta problemática, pero confiesen 

que no saben qué hacer, se quejan de que esta deficiencia les atrasa otro tipo de logros de su 

materia, sin embargo no hacen nada, por las razones de ignoran cia, poca preparación o desinterés.  

 

Las autoridades educativas han creado, después de observar los resultados referentes al logro en 

Comprensión Lectora, el Programa Nacional de Lectura, (PNL -SEP, 2005) que implica al sistema en su 
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totalidad para que se f avorezcan los procesos lectores y se promueva la lectura y el cuidado de los 

libros desde la escuela pública. Se ha establecido incluso una Ley de Fomento a la Lectura publicada 

el 8 de junio de 2000, en la cual destaca el artículo 5º que dice a la letra: ñCorresponde al Sistema 

Educativo Nacional, mediante el Programa Nacional de Fomento a la Lectura y al Libro: fomentar el 

hábito de la lectura, formando  lectores en todos los niveles de educación, con base en programas y 

técnicas más adecuadas de lectura y comprensi·n. As² como el cuidado y conservaci·n de los libros.ò  

Esta ley es favorable y se vislumbraba como parte de la entrada al inicio de la sociedad del 

conocimiento. Esperemos a ver y medir su eficacia dentro de las aulas del país. Ya que pensamos que 

la lectura por decreto es como un toque de queda en tiempos del Internet.  

 

Vamos a ubicarnos en el contexto del NMS donde está situada la presente investigación. Existe un 

porcentaje muy alto de jóvenes que se están preparando para la vida productiva y  en los cuales se 

tienen muchas expectativas al respecto. El NMS es el nivel que sigue al concluir la Educación Básica y 

antes de llegar al Superior, también llamado preparatoria o bachillerato. En nuestro país se 

encuentran varias modalidades de este subs istema: los que se encuentran anexos a las universidades 

como es el caso de la Universidad de Guanajuato; los bachilleratos tecnológicos que dependen de la 

Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Técnica y que ofrecen carreras 

termina les, en su versión de CBTIS o CONALEP que tienen financiamiento privado. Los hay abiertos, 

también legalizados por la SEP; los dependientes de la UNAM que se autodenominan Colegios de 

Bachilleres, y los que se abrieron para ampliar la cobertura en localida des rurales lejanas, llamados 

Video Bachilleratos; sin contar con el sinfín de particulares que disponen de los recursos y se 

incorporan a alguna universidad estatal o a la SEP para otorgar educación media superior.  

 

Es lógico pensar que ante tal variedad  de servicios se tenga igual número de problemas 

administrativos, sociales, curriculares y de eficiencia Terminal en este nivel. Los alumnos se 

encuentran ante la premisa de entre más educación mejor salario y desean llegar a carreras 

universitarias por pa recerles más rentables. El Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) 

continuamente pone la mirada en este rubro, existen varios comunicados donde se analiza al nivel 

medio superior como la parte poco atendida del Sistema Educativo Nacional. Se señalan l os vacíos 

existentes en cuanto a reformas curriculares en los programas. La variedad de susbsistemas y las 

expectativas de los jóvenes que cursan cada uno, así como el tránsito entre éstos y la poca relevancia 

de los contenidos de las materias. (OCE, 2001)  actualmente se ha iniciado la Reforma Curricular de 

este nivel para revitalizarlo y unificar ciertos criterios.  

 

Villa (2005) y Canales (2003) coinciden en cuanto a los resultados que arroja el análisis del estado 

que guarda la educación media superior e n el sistema educativo nacional respecto de las diversas 

modalidades existentes. La comparación de cifras en cada subsistema frente a los porcentajes de 

población en ese rango de edad escolar indican que aunque la cobertura ha crecido, la eficiencia 

potenc ial y la deserción han tenido considerables bajas. Los jóvenes se plantean al estudiar la 

preparatoria seguir hacia una carrera universitaria, la opción de técnico superior no les parece muy 

atractiva y terminan por demandar el tipo de bachillerato propedé utico, lo que ocasiona que muchos 

particulares ofrezcan esta alternativa, con poco control sobre la calidad y pertinencia de los 

programas. El aprovechamiento de este nivel aunque presente cifras cercanas a la media nacional y 

sea aceptable el porcentaje d e egresados, no garantiza graduados preparados para enfrentar la vida 

productiva. Villa (2005) enfatiza que los alumnos adquieren pocas herramientas para adaptarse al 

mundo global y la nueva forma de trabajo debido al carácter enciclopédico y reproductivo de las 

prácticas docentes. La  iniciativa privada llamó la atención sobre ello y las autoridades desean una 

Reforma Curricular que aleje los contenidos academicistas para centrarse en una formación por 

competencias para la vida y el trabajo.  

 

Canales (2003 ) analiza el nivel de conocimientos y la pertinencia de los contenidos del bachillerato en 

Ciudad de México y traslada el panorama y la prospectiva que hace, al resto del país. Habla de la 
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elección de los muchachos por seguir una carrera universitaria y ju stifica la selección que hacen de los 

diferentes subsistemas. Para la mayoría de ellos, la opción del bachillerato técnico es siempre la más 

accesible, aunque menciona que muchos quieren seguir después carreras universitarias y necesitan 

revalidar o repone r materias que no existen en este subsistema. Señala que el programa que ofrecen 

las diferentes opciones de bachillerato no cubre las expectativas de los jóvenes en cuanto a sus 

intereses deportivos, musicales, sociales e intelectuales, Critica los conteni dos y la poca pertinencia y 

relevancia que existe en el nivel, mostrando un franco enfoque enciclopedista, estructural y 

memorístico, sin posturas abiertas ante el cambio constante del conocimiento.  

 

Guerra (2000) presenta un estudio cualitativo, basado en  entrevistas a profundidad y semidirigidas 

sobre los diversos significados del bachillerato para los jóvenes. Interpreta los resultados apoyada en 

el enfoque de las representaciones sociales que los muchachos le presentan en las modificaciones 

sociales que  abarcan la familia, proceso productivo y esfera cultural. Confirma que los jóvenes desean 

prepararse para una carrera universitaria, y rechazan francamente la educación potencial. Habla de 

los retos que enfrenta este nivel en el que se encuentran cerca de  once millones de jóvenes por 

atender y brindar servicios. Además se encuentra la situación de los profesores, con formación 

universitaria la mayoría, con pocas herramientas didáctico -pedagógicas para atender a los jóvenes 

que pasan por la etapa de la adol escencia y tienen diferentes intereses de tipo intelectual y personal.  

Transformación profunda en las formas de organización y gestión pues como no llega a ser Educación 

Superior y ha dejado de pertenecer a la Básica su indefinición crea confusiones admin istrativas y de 

gestión importantes. Al parecer, el reto mayor para el nivel es brindar competencias básicas para la 

integración de los jóvenes a la sociedad y al mundo productivo y formar ante todo un buen enlace 

entre el nivel básico y el superior.  

 

Actu almente, se ha establecido a nivel nacional la llamada Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) (SEMS, SEP: 2007), la cual tiene como objetivos principales: unificar el nivel medio 

superior a nivel nacional de modo que exista movilidad para los alumnos bajo el nombre de un 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); unificar contenidos en los diversos tipos de bachillerato por 

medio de un Marco Curricular Común (MCC), el cual maneja un enfoque por competencias. Se 

proponen once competencias genér icas que explicitan el perfil de egreso de los jóvenes de 

bachillerato, estas competencias genéricas son las que le permiten al bachiller desenvolverse en la 

vida con éxito, le permiten desarrollarse como personas y manejarse en el mundo que le ha tocado 

vivir. Dichas competencias son transversales ; no se restringen a un campo específico del saber ni del 

quehacer profesional y  su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de 

estudios. La transversalidad se entiende como la pertinen cia y exigencia de su desarrollo en todos los 

campos en los que se organice el plan de estudios.  

 

Para llevar a cabo esta reforma se piensa en varios niveles de Concreción Curricular que involucran a 

las instituciones y la definición de su filosofía e iden tidad como institución. A nivel escuela para 

realizar lo aportes en adecuaciones curriculares, tutoría y actividades extraescolares y a nivel aula, 

para que los profesores tomen decisiones en cuanto a planeación, desarrollo y evaluación del 

aprendizaje. (S EMS, SEP; 2007) De hecho, para el logro de la concreción en cada uno de estos 

niveles se cuenta con la unificación del sistema y la divulgación de la Reforma en todas las regiones 

del país, el objetivo es que se comience a trabajar con el enfoque por compe tencias en la mayoría de 

escuelas de Nivel Medio Superior a partir de Agosto de 2008 con algunos resultados logrados en este 

momento.  

 

De esta Reforma vale resaltar que se establece un perfil de egreso en base a competencias. El 

enfoque por competencias se  fundamenta en una visión constructivista , que reconoce al aprendizaje 

como un proceso que se construye en forma individual, en donde los nuevos conocimientos toman 

sentido  estructurándose con los previos y en su interacción social. Dicho enfoque conlleva  un 

planteamiento pertinente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Ahora, situados en el nivel en que se llevará a cabo la investigación debemos plantear la construcción 

de conceptos científicos en los alumnos de bachillerato pues el paso por la pr eparatoria determina no 

sólo su decisión vocacional, sino también brinda herramientas para el aprendizaje autónomo. Es 

importante que recordemos que este es el último eslabón educativo en el que los jóvenes tienen 

contacto con el saber universal, antes de llegar al nivel de especialización que implica la licenciatura. 

Existe además una preocupación internacional acerca de la asimilación de la ciencia y su aplicación 

tecnológica en pro de una productividad e innovación competitiva, que puede generarse desde el nivel 

secundario y afianzarse en el Nivel Medio Superior. Nuestro país no escapa a tal apreciación y está 

ideando planes para establecer desde la escuela una cultura científica y la valoración de las carreras 

que tienen que ver con las ciencias exactas y la investigación referida a ellas (Dávila, 2007)   

Por su parte Gil (2006) desde la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), señalan la 

importancia sobre la inclusión obligatoria de las ciencias en el currículo básico para la educación de la 

ciudad anía. Mencionan que educar a los estudiantes como ciudadanos responsables implica que se les 

proporcionen posibilidades de análisis de los problemas globales que caracterizan la situación de 

emergencia planetaria para la consideración de posibles solucione s. Señalan también observaciones 

acerca de las prácticas pedagógicas de los maestros de ciencias, donde aseguran que no hay 

incentivo motivacional para los alumnos, en conocer sólo términos e información científica, sino la 

participación en la aventura pot enciadora del espíritu crítico. Enfatizar acerca de la reflexión sobre la 

ciencia ya que según dicen la enseñanza situada en los aspectos conceptuales dificulta el aprendizaje 

conceptual.  

 

La comprensión lectora a nivel del cerebro.  

En la reseña de Padill a (2005) del libro de Antonio Moreno Paniagua ñLa comprensi·n del cerebroò se 

hace alusión a la práctica docente y los modelos educativos actuales para valorar si están o no 

acordes con el funcionamiento del cerebro, estableciendo así una reflexión al resp ecto y la referencia 

a la neurociencia cognoscitiva como un auxiliar en los procesos de aprendizaje en un afán de lograr 

una visión interdisciplinaria. Ahora haremos referencia a los autores e investigaciones que tienen que 

ver con la comprensión lectora p ara hacer la liga con la construcción de conceptos científicos ya que 

hasta el momento se han establecido poco y en ciertas disciplinas del conocimiento humano, como 

son las ciencias exactas y la investigación acerca del funcionamiento del  cerebro princip almente por 

ser donde ocurren los procesos mentales y las operaciones que se ejecutan para construir 

significados.  

 

La comprensión lectora tiene que ver con los conocimientos previos que posee el sujeto, llamados 

también experiencias propias o esquemas ref erenciales (Catalá, 2005; López Bonilla, 2006; Cairney, 

2002; Torres, 2003) Se considera como proceso activo y una de las operaciones del cerebro de orden 

superior por lo que muchos estudiosos de la fisiología y anatomía cerebral hablan del aprendizaje y 

cómo se realiza el proceso lector, es más, hay un interés no muy difundido aún acerca de la 

construcción de conceptos científicos a través de los procesos superiores y  que pueden ser 

favorecidos en el aula. Sin embargo, son pocas las investigaciones al res pecto pues algunos teóricos 

refieren que los conceptos científicos son iguales a cualquier abstracción conceptual. (Catalá, 2005; 

Rodríguez P, 2004; Stipcich, 2007)  

 

Truneau (2005) lleva a cabo una investigación en la que realiza un análisis de los textos  escolares 

empleados en la enseñanza de la literatura en lo que llaman en Venezuela educación media 

diversificada. En esta investigación pretendía evaluar la pertinencia de los contenidos y las estrategias 

de los textos escolares para la enseñanza de la li teratura en el aula, en base a los postulados teóricos 

de la didáctica de la literatura que tienen que ver con el desarrollo de habilidades para la lectura y la 

apreciación del texto literario en su totalidad. La autora encontró que la aparición de fragmen tos en 

los textos de los alumnos no permite la confrontación de ideas acerca del contenido, ni de una lectura 

analítica y crítica al mismo tiempo que tampoco beneficia a una escritura interactiva e interaccional ya 
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que los ejercicios que proponen no favore cen el pensamiento reflexivo ni crítico frente a los textos. 

Este análisis se realizó bajo un esquema de pertinencia, grado de profundidad y si presentaba o no 

textos de escritores contemporáneos o que les significaran algo a los jóvenes. Hay unos comentar ios 

respecto a la indagación acerca de las prácticas de enseñanza que realizan los maestros de literatura, 

en los que señala que los profesores propician poco los procesos para desarrollar la postura crítica 

frente a los textos.  

 

López Bonilla (2006) coinc iden en que el desarrollo de procesos críticos para la lectura debe 

favorecerse en la interacción con los textos que el éxito en la comprensión lectora no radica en el 

aprendizaje  de un conjunto de habilidades, sino en el aprendizaje del uso adecuado del lenguaje oral 

y escrito en comunidades particulares. Podemos resaltar aquí los elementos básicos que según 

Hamilton (citado en López, 2006) son los predominan en las prácticas de literacidad: los 

participantes, el contexto físico, los artefactos y las acti vidades. Si todos se encuentran ligados 

adecuadamente podemos hablar de que estás prácticas ayudan al estudiante para integrar 

ñdispositivos para pensarò, o estrategias de aprendizaje como otros autores las llamar²an. 

 

La manera en que llevaron a cabo este  estudio tiene que ver con las observaciones en tres escenarios 

diferentes, Bachillerato General, Colegio de Bachilleres y Bachillerato Internacional se hicieron 

registros de los eventos de literacidad identificando los elementos básicos y se compararon lo s 

currícula y programas de cada sistema para describir los resultados y sacar conclusiones que 

desvelaron el hecho de que los dispositivos para pensar, deben ser favorecidos en un ambiente áulico 

de reflexión y argumentación respecto de los contenidos de l a lectura, en un lugar que posibilite estas 

interacciones grupales respecto al espacio y cantidad de alumnos y donde se establezcan 

intercambios de significados entre los alumnos.  

 

Torres (2003) indagó acerca del proceso que une a la comprensión lectora y la creatividad como 

procesos autónomos que se incluyen a partir de la comprensión del texto. La autora fundamenta que 

de los signos que conforman el texto debe partir la comprensión pues estos signos representan una 

dualidad esquemática y una síntesis info rmativa que consta de dos realidades inherentes al hombre y 

su contexto. Si los alumnos disocian el signo lingüístico por desconocimiento de su dualidad 

esquemática se les dificulta la construcción de significado en la comprensión lectora, por lo que deben  

conocer esta dualidad para apropiarse del significado y comprender el texto, nos define el concepto 

de esquema como el marco cognoscitivo que emplean los individuos para organizar las percepciones y 

las experiencias del entorno.  

 

La manera en que llevó a  cabo el estudio empírico fue la evaluación por medio de un test de 

comprensión de lectura, luego la aplicación de la Teoría Dual del Signo y sus esquemas por medio de 

una clase donde los alumnos reflexionaban sobre el signo lingüístico y su dualidad, para  

posteriormente volver a administrar el mismo test; estableció después la comparación de resultados, 

encontrando una diferencia a la que llaman ñfavorableò de las respuestas emitidas antes y despu®s de 

la clase sobre Teoría Dual del Signo. Esta investigaci ón corrobora lo que hemos venido diciendo de 

relación entre construcción de significados y la reflexión acerca de los contenidos de lectura.  

 

Para Catalá (2005) evaluar la comprensión lectora es una actividad compleja de la cual se desconocen 

aún todos sus  componentes, ya que comprender un texto implica construir su significado a partir de 

un modelo mental que se enriquece por medio de las nuevas informaciones contrastadas con los 

conocimientos activados en la memoria a largo plazo o conocimientos previos. Mencionan que la 

lectura es la suma de habilidades, no una competencia única, los procesos subyacentes a la 

comprensión lectora son la Microestructura: que es la que tiene que ver con las palabras o grupos de 

palabras, el significante -significado, la memor ia a largo plazo y los conocimientos previos; la 

Macroestructura: significado de frases y su construcción, la jerarquización y la organización de la 

información; la Superestructura o identificación del tipo de texto y de sus diferentes partes; la 
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Construcc ión del Modelo Mental que tiene que ver con la integración de las informaciones, la 

representación construida, la búsqueda y recuperación y la representación recuperada, y por último la 

Autorregulación que es la gestión que lleva a los procesos meta cognit ivos y las estrategias de 

corrección.  

 

Sales (2003) por su parte dice que el texto tiene dos funciones: la textual e idiomática que designa el 

contenido proporcionado por las estructuras que lo forman, y la comunicativa que tiene que ver con la 

intención y finalidad en la que está implicado el texto como portador de un significado. También 

considera una macroestructura semántica y una macroestructura formal como niveles constructivos 

del texto que permiten establecer la comprensión del contenido. El enfoqu e comunicativo es 

entendido como la conjunción de teorías lingüísticas y didácticas, entre las cuales sitúa el Aprendizaje 

Significativo, la Psicología Cognitiva y la Didáctica Constructivista.  

 

Queremos indagar en el proceso por el que los adolescentes de  bachillerato construyen los conceptos 

que en cualquier asignatura de ciencias naturales son presentados por los profesores, los libros de 

texto y los programas curriculares. No hablaremos acerca de la importancia de la enseñanza de este 

tipo de contenidos  que ya se ha establecido en otra parte del documento. Abordaré las nociones que 

son necesarias para explicar los fenómenos naturales que diariamente enfrentamos, que compren -

demos desde una postura casuística  que es favorecida por un marco pedagógico que  no propicia la 

reflexión de tipo científico, llamada por García (2007) Modelo Pedagógico Convencional (MPC) que  

enfatiza los aspectos informativos caracterizados por un conocimiento estable y codificado desde la 

postura de Ciencia como Ritual Dogmático.    

 

Partimos del supuesto que los conceptos no son simples sistemas de clasificación, sino 

encadenamientos organizados de significados que ofrecen esquemas de acción u operación sobre el 

objeto o las proposiciones que lo expresan (Campos, 2004). Sin embarg o, constituyen un paso para 

el pensamiento formal (Van Dijk, 2005; Bruner, 2006; Campos, 2003) y la argumentación intelectual 

necesaria para suceder a la construcción explicativa de los fenómenos científicos por medio de un 

encadenamiento conceptual (Campo s, 2003) que integra los conocimiento previos en el plano de las 

habilidades analítico -categoriales donde se pueden sentar las bases explicativas del hacer ciencia. 

Esta estructura conceptual, retórica, formal y explicativa aparece en los textos científico s que son 

empleados por muchos profesores para llevar a cabo su clase e introducir o explicar los referentes 

conceptuales de diversas nociones  como: fuerza, velocidad, aceleración, célula, organismo vivo, 

electrón. Sin embargo, el proceso para acercar a l os estudiantes con este tipo de textos no se ubica 

dentro de una estrategia pedagógica clara, por lo general los profesores recurren al texto para 

legitimar el conocimiento que se genera en el aula a través de la conversación guiada, con preguntas 

de ñcontrolò (Campos, 2003) que manejan contenidos no cient²ficos, de sentido com¼n o llamadas 

también ideas previas (García, 2007; Flores, 2007)  

 

El paso importante que implica el trasladar este conocimiento informal a uno formal, además de 

favorecer en el intele cto operaciones que integren los niveles epistemológico, cognitivo, interactivo y 

temático; ha sido poco tratado en la investigación dentro del aula. Estudios como los de Morales 

(1998) ofrecen una aplicación de modelos teóricos que favorecen este paso, co mo son el uso de 

Mapas Conceptuales y  el uso de la técnica heurística V de Gowin para resolver problemas de 

razonamiento matemático. Por su parte Nigro (2005), Marba (2005),  Castells (2005) y Sales (2003) 

ofrecen un análisis de los textos que se emplean en la enseñanza de la ciencia desde un análisis 

retórico argumentativo, metacognitivo y de comprensión lectora desde la función comunicativa de los 

textos y las macroestructuras propuestas por Van Dijk, que se emplean para llevar a cabo el análisis 

del dis curso y hacer interpretación de un texto a partir de los significados que provocan en el 

receptor. (Van Dijk, 2008;  Meersohn, 2005) Acevedo (2008) sostiene que el sentido formal que 

adquiere la didáctica de la ciencia, no es privativa de sólo una discipli na, o de las ciencias exactas, 
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sino que abarca también a las Ciencias Sociales y sobre todo al empleo del Método Científico como 

herramienta no sólo de indagación, sino de desarrollo mental de procesos superiores.  

 

Para el análisis cualitativo se establec er§ una postura te·rica desde el ñAn§lisis cr²tico del Textoò 

postulado por Van Dijk (1978) que propone tres tipos de estructura textual con las cuales se 

establecen relaciones y que, dependiendo de cómo se hacen las conexiones influyen en los 

conocimiento s, opiniones y actitudes del lector. Dichas estructuras son llamadas: Microestructura, 

Macroestructura y Superestructura.  

 

En la Microestructura, se plantean las acciones de reconocimiento de palabras o grupos de ellas, paso 

del significante al significado  que tiene que ver luego con la recuperación de la memoria a largo plazo 

sobre conocimientos asociados a las palabras reconocidas. Van Dijk refiere este esquema como el 

morfológico -semántico, donde se encuentran los significados esenciales del texto, donde  están las 

palabras y generan, por decirlo así, un primer plano del texto, el de las palabras, sus asociaciones y el 

significado que guardan con los conectores a partir de la relación entre ese significado y la realidad. 

La comprensión en plano morfosintác tico se reconoce en la microestructura.  

 

En la Macroestructura se revisa también esa asociación de palabras pero a nivel de frases; el lector 

realiza inferencias a partir de la elaboración y enriquecimiento que suscita el significado de frases. 

Puede gener alizar pues existe importancia relativa de los significados; se establece también una 

jerarquización de información descubriendo las ideas que organizadas en el texto implican un 

significado de la información y el contenido del texto de manera global, se e ncuentra entonces un 

sentido y puede interrelacionarse la información a partir de las ideas que generan las frases.  

 

Para la superestructura lo esencial es la forma sintáctica del texto, las partes que lo componen y el 

uso social que se da a  dicho texto. Planteamientos posteriores de Van Dijk, 1999 y 2003 proponen  

identificar la ideología del texto en esta estructura. La manera como se aborda el tema y se hace 

llegar a los lectores se reconoce en este plano; se hace una identificación de las partes que co mponen 

el texto, se reconoce la manera pragmática y el orden semántico que las ideas plasmadas de manera 

posterior al plano morfológico inicial, establecen. El estilo del autor y la intención del texto aparecen 

en  la superestructura.  

 

Aprender ciencias  n o es sólo aprender conceptos de fenómenos o fórmulas sobre estos y aplicarlos 

para solucionar problemas. El aprendizaje conceptual (Jiménez, 2007) depende de la estructura de las 

concepciones, la forma de argumentar, las estrategias de resolución de proble mas, la coherencia de 

los razonamientos, la utilidad para las interpretaciones y el alcance de las transferencias. Los trabajos 

acerca de la enseñanza de ciencias tienen un historial reciente, (desde 1995)  que abarca  desde la 

propuesta de la Academia Mex icana de las Ciencias (AMC) al curso de Fortalecimiento del Aprendizaje 

de la Ciencia (FAC) realizado por La Secretaría de Educación (SEP) de Guanajuato. La ciencia en tu 

escuela  es un programa coordinado por la AMC con apoyo de la SEP. Su objetivo es mejo rar la actitud 

de los profesores de educación básica y media hacia las matemáticas y las ciencias y la actualización 

de los conocimientos en estas disciplinas. A través de el se hace una propuesta que vincule a los 

científicos y profesores de educación pri maria y secundaria, para elevar el nivel de enseñanza de la 

ciencia y las matemáticas. Se propone influir de manera decisiva en la práctica cotidiana del docente 

al interior del aula, de forma que sea un quehacer sustentado tanto en la comprensión profunda  y 

clara de los conceptos matemáticos y científicos a impartir, como una concepción didáctica que 

respete al alumno como constructor de su propio conocimiento. Inició en 2002 y hasta su quinto año 

de operación 3 mil 380 profesores han tomado el diplomado, lo que ha beneficiado a cerca de 270 mil 

alumnos de primaria y secundaria Este es un programa en el que se pretende el fortalecer los 

conocimientos en ciencia y tecnología de los profesores de nivel básico y medio. Se compone de 

talleres, foros, conferenci as, diplomados y cursos.  

 



 

ISSN ï 2027 ï 1824  
Volumen 0 3  Numero 0 7  

Enero  del 20 1 0  

 
Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa 

 

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 7   ENERO  20 10   PAGINA 27  
 

                             

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 7   ENERO  20 1 0  PAGINA 27  

 

Entre los proyectos del FAC está el  Diplomado ñAprendiendo cienciasò, para profesores de 4º, 5º y 6º 

de primaria y de todos los niveles de secundaria. Ellos afianzan sus conocimientos en ciencias exactas 

y conocen los últimos avan ces científicos y tecnológicos, mediante experimentación, ejercicios 

didácticos y manipulación directa de materiales, reactivos y equipos usados en la enseñanza de 

Matemática, Química, Biología y Física. En el periodo 2007 -2008 el diplomado se imparte en L eón, 

Silao, Salvatierra, San Luis de la Paz, y San José Iturbide.  

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

1.  La evaluación es y será la herramienta principal para  ubicar los niveles de la comprensión lectora 

de los estudiantes de preparatoria en el nivel medio superior.  

2.  El conoc imiento de lo que es la comprensión lectora es parte fundamental del objeto de estudio 

que debe ser examinado para establecer sus componentes y recabar las evidencias que nos 

lleven a él.  

3.  La Comprensión Lectora es uno de los conceptos que determinan el en tendimiento de procesos 

mentales que apoyan al aprendizaje y  la significación de contenidos académicos por los 

individuos.  
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 INVESTIGACIONES ACADÉMICAS   

 Reflexiones sobre el formato de evaluación a través de la plataforma 

virtual Moodle. Experiencia en el Departamento de Idiomas de la 

Fundación Politécnico Grancolombiano.  

Reflections about the evaluation format through the virtual platform 

Moodle. An e xperience at the Languages Department of the Fundacion 

Politecnico Grancolombiano.  
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Resumen :  
Una de las crecientes inquietudes en la 
educación es el hecho de utilizar las 
herramientas virtuales co mo medios de 
evaluación. Sin embargo, aunque puede 
creerse que el hecho más importante es el 
de lograr diseñar preguntas acordes con el 
medio, puede argumentarse que el formato 
de la evaluación en sí es de igual 
importancia ya que de esto depende en 
gran m edida el resultado positivo o 
negativo que los estudiantes obtengan. El 
presente artículo relata una de las 
experiencias de evaluación virtual llevada a 
cabo en el Departamento de Idiomas de la 
Fundación Politécnico Grancolombiano 

durante el año 2009 con e l fin de mostrar 
las dificultades y progresos que se tuvieron 
en un año de trabajo en el que los estudiantes brindaron ideas importantes sobre los aspectos generales para tener en cuenta 
a la hora de diseñar el formato de una evaluación virtual.  

 

Palabras  clave :  
Quiz virtual, plataforma virtual Moodle, evaluación, formato de evaluación virtual, lenguas extranjeras.  

 

Abstract :  
One of the most recent questions in education is the fact of using virtual tools as means of evaluation. Although it can be 
believ ed that the most important factor is the design of questions that can be applied to virtual environments, it can be said 
that the format is important as well. The form in which the evaluation is presented to students will determine the positive o r 
negative  results they obtain. This article shows one of the experiences in virtual evaluation that was carried out at the 
Languages Department of the Fundación Politecnico Grancolombiano during the year 2009. Some difficulties and advances that 
were made during th e year of work will be discussed the same as the important ideas students gave about general aspects that 
should be taken into account when designing the format of a virtual evaluation.  

 

Key words :  
Virtual quiz, virtual platform Moodle, evaluation, virtua l evaluation format, foreign languages.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Una de las preguntas constantes y actuales que los educadores en todas las áreas nos hemos hecho 

con el uso de las Tecnolog²as de la Informaci·n y la Comunicaci·n (TICôs) es qu® tanto han cambiado 

los paradigmas de enseñanza y evaluación a través de estos medios. El uso de tecnologías para la 

enseñanza ha tenido lugar desde hace varios años con la inclusión de material audio -visual como la 

televisión, la radio o los videos. Las TICs podrían interpreta rse como la evolución de estos medios con 

capacidades aumentadas donde ya no somos receptores pasivos de la información sino que podemos 

interactuar en tiempo real con ella. Esta capacidad de interacción con la información en tiempo y 

lugar no presenciales  se ha explotado como una oportunidad de incrementar en los estudiantes su 

capacidad de auto -aprendizaje y a la vez ha generado cuestionamientos sobre las formas de 

evaluación que son pertinentes. Según el estado del arte realizado por Restrepo, Román, Lon doño 

entre 2007 y 2009 ñmuchos estudios sobre e- learning no le dan la debida importancia al proceso de 

evaluación del aprendizaje, como si no se hubiese tomado conciencia del problema de la validez de 

los resultados de la evaluaci·nò (2009: 7). Esta consid eración nos abre las puertas para pensar que 

actualmente es necesario indagar sobre la evaluación pertinente en e.learning y la forma de 

realizarla. Por lo tanto, e l presente artículo tiene como objetivo mostrar la experiencia llevada a cabo 

durante dos se mestres académicos en la clase de inglés  1  (elementary) en la Fundación Politécnico 

Grancolombiano donde se dan a conocer algunas de las opiniones de los estudiantes y las 

observaciones realizadas frente al formato  que se utilizó en la plataforma Moodle pa ra evaluar 

algunos de los contenidos de la clase. Esta experiencia se fundamenta en el convencimiento de que la 

evaluación a través de una plataforma virtual es posible y puede generar oportunidades para la 

enseñanza de idiomas no presencial (a distancia) en la medida en que sea producto de un proceso de 

planeación comprometida por parte de los docentes de esta área.  

 

CONTEXTO DE LA EXPERIMENTACIÓN  

A la fecha, el Departamento de Idiomas de la Fundación Politécnico Grancolombiano ha utilizado la 

plataforma M oodle como un espacio ofrecido a los estudiantes de los cursos de inglés, francés y 

portugués para practicar las habilidades de escucha y lectura a la par de gramática y vocabulario a 

través de actividades las cuales los estudiantes deben realizar a lo lar go del semestre académico. El 

material didáctico que se encuentra en la plataforma ha sido propuesto en su mayoría por los 

docentes quienes han retomado algunos sitios Web o han implementado ejercicios en los que los 

estudiantes deben completar espacios en  blanco, unir columnas, asociar imágenes con palabras y 

escuchar canciones o conversaciones.  

Recientemente, y con motivo de fomentar el aprendizaje  autónomo  en los estudiantes, se ha 

venido implementando el uso de fichas didácticas , las cuales son diseñad as por los docentes con 

explicaciones gramaticales , sociolingüísticas , discursivas  y estratégicas  siguiendo los 

parámetros de competencias  propuestas por Canale and Swain (1986) dentro del marco del 

enfoque comunicativo . Cada una de éstas competencias (gra matical, discursiva, etc.) se ejemplifica 

en una ficha a través de un caso específico de uso de la lengua y se diseña una actividad de tal forma 

que los estudiantes tienen acceso tanto a la información explicativa como a la práctica.  
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En este contexto, sur gió la necesidad de pensar que una de las actividades complementarias con la 

cual experimentar en el uso de la plataforma debía ser la evaluación . Aunque el Departamento de 

Idiomas ya realiza un examen de clasificación (Placement Exam) para el área de ingl és, éste examen 

tiene lugar en las instalaciones de la universidad y su fin es ubicar a los estudiantes en un nivel 

determinado. Sin embargo, como se cree que es posible enseñar y evaluar una lengua extranjera a 

través de un medio virtual, se pensó que era  necesario llevar a cabo la evaluación de los contenidos 

de un curso de lengua (inglés) por medio de la plataforma Moodle. Sólo por medio de la 

experimentación se podrían recolectar observaciones y opiniones valiosas frente a los aspectos 

importantes para tener en cuenta cuando se evalúa en un espacio virtual.   

Por este motivo, se retomó una de las formas habituales que los docentes usan en sus clases: el quiz 

o prueba breve. Este quiz adquirió el carácter virtual  y se realizó durante el proceso de aprendi zaje 

por cuanto puede decirse que pertenece a un tipo de evaluación formativa  ya que ®sta ñé 

comprende todas aquellas actividades diseñadas para motivar, para aumentar la comprensión y para 

proporcionar a los estudiantes una indicaci·n de sus progresos.ò Morgan y O´Reilly (2002:15) (citado 

por Dorrego Elena, 2006)  

Estos quizzes virtuales  se aplicaron a los estudiantes durante el primer  y segundo  periodo 

académico (semestre) de 2009  en las carreras de negocios y aerolíneas en el nivel 1  (elementary ) 

de ingl és en dos modalidades: No presencial : donde los estudiantes presentaban el quiz virtual 

durante horas no académicas; y presencial : donde los estudiantes asistían a la sala de cómputo de 

la universidad y se encontraban bajo la supervisión del 

docente. Estas  dos modalidades se escogieron por dos 

razones. Primero, se dejó que los estudiantes tomaran los 

quizzes virtuales  desde casa para saber si existía algún tipo 

de dificultad en cuanto a conectividad o falta de equipos mas 

en los dos semestres de experiencia  sólo se presentaron 

algunos casos aislados en los que los estudiantes tuvieron 

que acceder a internet en un sitio especializado (café 

internet) donde la conexión era más rápida de la que 

disponían en su hogar; para algunos otros estudiantes el 

acceso se d ificultó por cuanto tuvieron que realizar viajes y no 

en todos los sitios de Colombia la conexión provee velocidad, 

o simplemente no existen los sitios para acceder a internet. Segundo, se permitió que los quizzes 

virtuales  se realizaran en la universidad hecho que permitiría hacer observaciones frente al 

comportamiento de los estudiantes en el uso de los computadores, la plataforma, y el quiz virtual , a 

la vez que se solucionaban las dificultades que se presentaran.  

Una de las ventajas innegables de los q uizzes virtuales  de modo presencial, es decir dentro de las 

instalaciones de la institución, es que le brindan comodidad a los estudiantes, ya que se cuenta con el 

equipo necesario y una apropiada conectividad a internet. En la sala de cómputo existen 

apro ximadamente 35 computadores, por lo cual, cada estudiante tuvo acceso a un equipo y en 

ocasiones existió la posibilidad de separarlos de tal forma que no vieran el trabajo de su compañero 12 .  

                                                           
12  Para que los estudiantes no copien las respuestas entre sí, es importante recordar que Moodle cuenta con la opción de 

ñshuffle within questionsò (mezclar el orden de cada punto de las preguntas) o ñshuffle questionsò (mezclar el orden de las 
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COMO PENSAR LA EVALUACION EN LA PLATAFORMA MOODLE: FORMATO  

Para r ealizar la experiencia de evaluación a través de Moodle, se pensó en un primer momento en el 

tipo de pregunta que se plantearía y lo que ésta debería evaluar en los estudiantes teniendo en 

cuenta que ellos tendrían la oportunidad de tomar el quiz virtual  desde casa. Luego, se consideró 

que a pesar del modo como se diseñaran las preguntas del quiz virtual  podrían existir otro tipo de 

factores que afectaran el desarrollo del mismo y por lo tanto se pensó en el formato. Uno de los 

condicionantes importantes, m uy seguramente frente a todo tipo de evaluación, es el formato de la 

prueba . Podemos recordar simplemente que la preparación para exámenes internacionales de lengua 

inglesa como IELTS, TOEFL, MELICET está estrechamente relacionada con la familiarización de l 

formato del examen de tal forma que éste no sorprenda al evaluado y así no se interfiera con su 

demostración de su conocimiento de la lengua.  

Con esta idea en mente, se quiso experimentar, observar y obtener información frente a cómo los 

estudiantes rea ccionan ante la evaluación por un medio electrónico ya que para ellos es muy familiar 

tomar un quiz sobre la hoja de papel pero enfrentarlo a través de una plataforma virtual puede 

acarrear inconvenientes, inconformidades y sentimientos de frustración que deben solucionarse si se 

espera que el resultado de la evaluación sea confiable tanto para el docente como para los 

estudiantes.  

Quisiera retomar brevemente el aporte de Colás, Rodríguez, Jiménez (2005) quienes a partir de la 

aportación hecha por De Pablos  (1995,1996, 1999) ven que la evaluación en e.learning  puede 

nutrirse desde la perspectiva de la teoría sociocultural . De allí rescatan una serie de conceptos los 

cuales, argumentan, pueden ser útiles a la hora de entender los procesos  que se generan en el  

aprendizaje con el uso de las TICs; los conceptos mencionados son los de acción mediada ,  

internalización,  dominio , privilegiación,  reintegración y apropiación . Personalmente y para el caso 

específico del cual quiero hablar, retomo los conceptos de acción mediada , internalización  y 

dominio  ya que considero que son los que más cercanamente se relacionan a la discusión sobre el 

formato  de evaluación y la forma como los estudiantes se apropian del mismo.  

Según la argumentación presentada por Colás, Rodríguez y Jiménez la acción mediada  en el caso de 

e.learning  es un proceso que se lleva a cabo por medio de una herramienta  que lo permite; ésta 

puede entenderse como un objeto físico que en un primer momento es el computador e igualmente 

un objeto menos tangible y mas cognoscitivo como los programas (software) al igual que las 

plataformas virtuales y el internet las cuales transmiten ideas o conceptos. En palabras de estos 

autores ñla acción formativa que se desarrolla en entornos virtuales de aprendizaje está med iada por 

la propia tecnolog²aò (2005:4). Es decir, para el caso de los quizzes virtuales , tanto los 

computadores como la plataforma Moodle pueden entenderse como las herramientas que fraccionan 

la dupla profesor -alumno convirtiéndose en los mediadores que ofrecen más y nuevas formas de 

                                                                                                                                                                                                               
preguntas dentro del quiz). Aunque estas opciones son de gran ayuda, sólo es posible acudir a este recurso en las evaluacione s 

presenciales, por cuanto en una prueba desde el hogar, un estudiante puede consultar diccionarios en la web, llamar a un 

amigo o comunicarse por medios de mensajería instantánea. Sin embargo, este hecho puede ser corregido por medio de 

estrategias en el diseño del quiz virtual y las preguntas que lo conformana.  
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interacción de un proceso de evaluación que antes se llevaba a cabo por la única intervención de la 

hoja de papel.  

Dado que los computadores y la plataforma son herramientas de mediaci·n, ®stos ñense¶anò sobre 

parámetros de u so que son necesarios lo que hace que sea imprescindible que los estudiantes los 

internalicen  o los hagan propios  como parte de un comportamiento habitual. Sólo de esta forma es 

posible interactuar con las herramientas sin que se generen mayores traumatism os como por ejemplo 

a la hora de acceder a la plataforma, a los cursos, encontrar la información, los ejercicios o 

interpretar los íconos. Este conocimiento debe irse consolidando de forma tal que se genere un 

dominio  sobre las pautas de uso, hecho que sól o es posible en la medida en que se usen los equipos 

y se acceda continuamente a la plataforma.  

Igualmente, el formato de los quizzes virtuales  o en general de la evaluación por un medio virtual 

debe ofrecer pautas estándar; por ejemplo, en cuanto a la pr esentación de los contenidos, manejo de 

tiempo, forma de responder a las preguntas o cómo terminar la evaluación, para que los estudiantes 

las internalicen  y dominen  en la medida en que van siendo evaluados. A través del tiempo y la 

constante práctica el e studiante podrá desarrollar su confianza y eliminar percepciones negativas 

frente al uso de la plataforma como medio de evaluación.  

 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LOS QUIZZES 

VIRTUALES: SEMESTRES I Y II 2009  

Durante los dos semes tres académicos, la evaluación realizada incluyó quizzes presenciales y 

quizzes virtuales.  En los primeros se preguntó por vocabulario y uso correcto de estructuras 

gramaticales (presente, pasado y algunas formas de futuro) vistas en clase. Por ejemplo, s e le pidió a 

los estudiantes que formularan interrogaciones a partir de palabras dadas, responder a preguntas con 

información propia y escribir una composición corta usando una estructura gramatical en particular. A 

la par de estos quizzes presenciales, lo s estudiantes tuvieron que realizar dos  quizzes virtuales por 

corte durante el semestre los cuales tuvieron como objetivo evaluar el progreso frente a 

conocimientos formales de la lengua inglesa como uso de gramática en oraciones cortas, 

conocimiento de vo cabulario y comprensión de lectura, aspecto que fue posible integrar gracias a las 

opciones que brinda la plataforma.  

A.  Descripción del quiz virtual:  

El formato que se incluye a continuación hace parte de uno de los quizzes virtuales  que se aplicó 

durante la  experiencia en los semestres académicos de 2009. La primera parte se enfocó en el 

vocabulario  ya que uno de los énfasis del libro de texto y del programa de inglés como tal es lograr 

que los estudiantes tengan conocimiento de un buen número de palabras qu e pueden ser útiles en 

diferentes contextos. Parte de las actividades que se tuvieron en cuenta para evaluar este 

conocimiento incluyeron la organización de palabras, reconocimiento de antónimos, escoger la 

palabra que corresponde al verbo (collocations), o escribir la forma correcta de un verbo según el 

tiempo (presente simple, continuo, pasado simple, futuro).  

La segunda parte del quiz virtual  estaba enfocada a evaluar el uso correcto de la gramática  

inglesa  para lo cual en la mayoría de las ocasiones se  le pidió a los estudiantes que completaran 
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espacios en blanco utilizando sujetos y verbos que debían conjugarse en un tiempo verbal 

determinado; o simplemente debían escribir la corrección de una oración que contenía un error 

gramatical. En otras ocasione s se evaluó el reconocimiento de estructuras gramaticales por medio de 

la relación entre columnas que contenían preguntas y respuestas.  

Finalmente, los quizzes virtuales  siempre estuvieron acompañados de una parte de comprensión 

de lectura  que en ocasione s fue retomada de los libros de texto que acompañan el curso o en 

ocasiones fue diseñada a libertad teniendo en cuenta la gramática y vocabulario que los estudiantes 

podían reconocer en ese momento del curso. Usualmente se evaluó la habilidad de comprender  

información escrita por medio de preguntas expresadas en la forma de verdadero (T - true) y falso (F -

false).  

Parte del diseño de los quizzes virtuales  depende del editor de texto que ofrece Moodle donde 

cambios como color, tipo de fuente o tamaño son posib les. Al lado izquierdo de la pantalla estuvo 

ubicado el cronómetro que le indicaba a los estudiantes el tiempo que tenían disponible para terminar 

la prueba. Usualmente se tuvo un promedio de tiempo entre 30 y 60 minutos.  

Ejemplo del Formato de un Quiz Vir tual usado en la plataforma Moodle  

VOCABULARY  

Unscramble the following diseases (10 points):  

Example:  luf    answer: flu  

Cheeadha   ~=headache  

Cheoottha   ~=toothache  

Lodc    ~=cold  

Raerutpemet   ~=temperature  

Echa mcahost  ~=stomach ache  ~=stomachache  

 

GRAMMAR  

Choose a word from the box and write it in the appropriate tense form (simple 

present, continuous) (20 points)  

Go    lose   stop   drink   eat   have   do (x2)   get (x2)  

 

I   ~=go    to the gym every weekend.  

Iôm quite overweight and I want to   ~=get    fit.  

My grandfather     ~=does     some exercise every day.  

I     ~=stopped     smoking about four years ago.  

I never      ~=eat     fried food.  

You shouldnôt    ~=get     stressed about university. 

Do you know a good way to    ~=lose      weight quickly ? 

I     ~=had     a heart attack when I was only 35.  

I didnôt      ~=drink      any alcohol last weekend. 

My father     ~=does     Tai Chi every morning!  

 

Match the questions with the appropriate answers (10 points):  

Can you swim?      ~=Iôm a student. 

Are you working at the moment?    ~=I never go, thatôs why Iôm sick 

What does she look like?     ~=I studied at Sagrado Corazon  

What are you going to do next year?   ~=I study and rest.    

What do you do?      ~=I went to a farm with my family  

How often do you go t o the doctor?   ~=No, unfortunately I canôt  
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What do you usually do at the weekend?  ~=Not many, one or two  

Where did you study high school?   ~=Iôm going to study French 

What did you do in your last vacation?   ~=No, Iôm not. 

How many books do you read per ye ar?  ~=Sheôs blond, slim and blue-eyed.  

 

READING COMPREHENSION  

Read the following recommendations a French student ïJackeline -  does about 

learning a language. Write True (T) or False (F) for each statement. (10 points)  

I went abroad for the first time when I was 18. I traveled to England to study English, but I 

didnôt learn to speak well. The main problem was that I made friends with other French 

people, so I spent too much time speaking French. Itôs important to make English friends 

and to spend a lot of ti me with your English host family. If they have young children, itôs 

even better. The children in my host family were great teachers. Another problem was that 

I was worried about making mistakes when I spoke, so I didnôt say much. But you 

shouldnôt worry. English people are usually polite and helpful. You canôt learn to say things 

if you donôt talk. You should leave your dictionary at home and say what you can. 

To help your listening, try to understand the conversations of English people in shops and 

on buse s. I heard some very interesting things! Listening isnôt easy at the beginning, but 

donôt give up. Read a newspaper and watch the news on TV every day. All the students in 

my class did this, and it helped a lot. Of course, the cinema is a fun way to practi ce your 

English. And listening to songs is helpful, too -  there are lots of good British bands.  

Finally, donôt study too hard. Give yourself lots of time for fun, but try to have fun the 

English way.  

Jackeline didnôt go to other countries when she was a young child.         

 ~=True      ~=T     ~=t  

She spoke good English after her three months in England.   

~=False     ~=F     ~=f  

She had a lot of English friends.       

~=False      ~=F     ~=f  

The children in her English family didnôt help her.   

~=False      ~=F     ~=f  

She thinks students should always study very hard.    

~=False      ~=F     ~=f  

 

 

B.  Observaciones sobre la experiencia:  

Durante los dos semestres académicos de 2009 se siguió el desarrollo de la experiencia de evaluación 

con quizzes virtuales  por  medio de la observación y el registro de opiniones y reflexiones propias en 

un diario de campo . Esta herramienta de investigación tuvo dos propósitos. Primero, sirvió como base 

para tomar decisiones sobre los cambios necesarios en la medida en que la expe riencia fue 

avanzando; y segundo, la información registrada sirvió como punto de partida para encuestar a los 

estudiantes y así tener juicios más sólidos frente a los cambios necesarios frente al formato de 

evaluación. Los comentarios que se presentan a co ntinuación hacen parte de las observaciones 

hechas por mi persona:  

 Una de las situaciones que se registraron en el diario de campo tuvo que ver con la terminación del 

quiz virtual . Hubo ocasiones en las que algunos estudiantes no lograron finalizar su eva luación 

porque al dar click en la opci·n ñsubmit all and finishò (enviar y finalizar), el sistema se bloque· 
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dejándolos sin acceso a su cuenta personal en la plataforma y por lo tanto no se reportó ningún 

resultado final de la evaluación. Esto desafortunad amente es una de las situaciones que 

eventualmente se presentan con la plataforma Moodle, incluso a la hora de editar y guardar 

ejercicios. En estos casos se tuvo que ser flexible con los estudiantes quienes tuvieron la oportunidad 

de tomar el quiz virtual  de nuevo.  

Por otra parte, algunos estudiantes del primer semestre de experimentación, se sintieron presionados 

por el cronómetro que acompañó el quiz virtual . Esto fue ocasionado por un error en la edición del 

formato donde no se dejó la suficiente sangr ía entre el texto y el borde izquierdo del margen por lo 

que el cronómetro quedó sobre el texto así que al desplazarse de arriba abajo en el quiz, el 

cron·metro ñpersegu²aò esta acci·n generando presi·n en el estudiante. Para el segundo semestre, 

este inco nveniente se solucionó y los estudiantes no reportaron haber sentido presión por el 

cronómetro del quiz virtual .  

Otro de los aspectos observados es el uso que hacen los estudiantes de la opci·n ñsubmitò para 

corregir las respuestas una por una antes de cer rar el quiz virtual  por completo con la opción 

ñsubmit all and finishò. Algunos estudiantes usaron esta opci·n para corregir repetidamente hasta que 

todas o la mayoría de respuestas estuvieran correctas. Una de las formas de solucionar esta situación 

es la  de programar el quiz virtual  con las opciones first attempt  y 1 attempt  dentro de la plantilla 

general que se muestra en Moodle cuando se está diseñando el quiz; sólo de esta forma los 

estudiantes tienen la oportunidad de enviar las respuestas y tomar el quiz virtual una vez.  

Se observó igualmente que el uso de ejemplos es necesario para los ejercicios en los quizzes  

virtuales . Dado a la presión del tiempo y la necesidad de rapidez que genera el medio electrónico 

dentro del comportamiento de los estudiante s se notó que no leían instrucciones . Por ejemplo, en 

alguna ocasión la instrucción les recordaba que sólo debían utilizar el vocabulario visto en el libro de 

texto y en clase, mas algunos estudiantes hicieron caso omiso a esta instrucción. En otra ocasión , se 

les record· que no deb²an utilizar formas cortas entre sujetos y verbos (sheôs, heôs, por ejemplo) pero 

algunos estudiantes escribieron sus respuestas usando estas contracciones. Aunque no fue un caso 

generalizado, dentro de las observaciones se ha po dido determinar que los estudiantes buscan 

interactuar de manera rápida tanto con el computador como con la plataforma. Por lo tanto, 

instrucciones extensas dentro del formato de evaluación no suelen tener buenos resultados así que 

debe preferirse el uso d e ejemplos concisos que los estudiantes tengan como referencia.  

Por otra parte, uno de los problemas observados con mayor frecuencia es el relacionado con los 

ejercicios de completar espacios en blanco (fill - in - the -blanks). Esto se presentó por varias razo nes las 

cuales se mencionan a continuación:  

-En ocasiones los estudiantes no escribían la respuesta exacta que se había programado en Moodle.  

-Los estudiantes escribían usando apóstrofes que no eran reconocidos por la respuesta en Moodle. Por 

ejemplo, (´)  en vez de (ó). 

-Se dejaban espacios entre palabras lo cual no era reconocido por Moodle ya que la respuesta debe 

tener los mismos símbolos y espacios.  

Esta serie de observaciones se confirmó con la opinión de los estudiantes quienes expresaron su 

acuerdo,  desacuerdo y nivel de conformidad con los quizzes virtuales . A continuación se presentan 
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los resultados obtenidos en estas encuestas a la vez que se discuten posibles soluciones o mejoras 

para cada aspecto.  

C.  Comentarios de los estudiantes  

Primer semestre a cadémico 2009  

 

Primer semestre académico 2009. Número de estudiantes 26.  

 

El gráfico anterior muestra los resultados obtenidos tras realizar una encuesta al final del primer  

semestre  2009  sobre el formato  de los quizzes  virtuales  utilizados en Moodle. Se le preguntó a 

los estudiantes por la relevancia, o no relevancia que para ellos habían tenido distintos aspectos que 

se observaron y registraron en el diario de campo durante el semestre.  

Uno de los primeros aspectos por los cuales se quiso indagar estuvo  relacionado con la facilidad con la 

que se identificaban los quizzes  virtuales  dentro de las demás actividades lo cual como puede 

observarse en las opiniones de los estudiantes, no fue del todo fácil. Esta situación pudo haberse 

presentado por cuanto el M oodle en el Departamento de Idiomas está organizado de tal forma que 

muestra durante todo el semestre las actividades programadas para cada unidad correspondiente a 

las desarrolladas en el libro de texto, situación que difiere a si se mostraran únicamente las 

actividades por semana de trabajo. Sin embargo, una de las estrategias posibles para solucionar este 

inconveniente es indicar en clase en qué unidad de trabajo se encuentra el quiz  virtual  a la vez que 

éste se programa de tal forma que muestre el nombr e de la clase (grupo P, por ejemplo) y el nombre 

del docente.   
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Otro de los aspectos por los cuales se le preguntó a los estudiantes fue por el uso de puntuación y 

caracteres especiales y la dificultad que éstos habían generado en el reconocimiento de resp uestas 

correctas. En ocasiones, y dados los comentarios recibidos durante el semestre, se recurrió a una 

calificación manual de los ejercicios especialmente en los que se debían completar espacios en blanco 

(fill - in - the -blanks). Sin embargo, se cree que pa rte del dominio  que los estudiantes deben ejercitar 

sobre el uso de la plataforma, puede reducir el nivel de frustración. Algunos de las opiniones de los 

estudiantes reflejan esta situación:  

ñLo de las letras y las comas, a veces se pierden puntos por estas cosas. O por los espacios.ò 

 ñQue las respuestas no siempre se plantean como el docente quiere, es decir en ocasiones para 

formular preguntas o contestarlas no se van hacer de una manera exacta a la que el docente 

quiere, pero otra manera correcta y dif erente.ò 

ñlos aspectos a mejorar es que muchas veces el estudiante responde como debe ser y el moodle 

lo califica como mal mas que todo es en las actividadesò 

Puede afirmarse que la parte docente juega un papel importante, y ésta se ve traducida en el 

mom ento de diseñar la actividad donde se deben considerar todas las opciones posibles a las que el 

estudiante puede recurrir, ser cuidadoso con el uso de apóstrofes, comas, mayúsculas y con los 

espacios dejados entre las palabras.  

El tamaño de fuente, por su  parte, no significó un impedimento para 

realizar los quizzes virtuales  propuestos. Sin embargo, y aunque los 

estudiantes no lo hayan notado, en algunas ocasiones el diseño de la 

actividad en Word puede mantener un formato de letra y tamaño que 

a la hora d e ser agregado al editor de Moodle cambia por completo. 

Usualmente es el tamaño el que se ve afectado y queda muy 

pequeño lo que puede dificultar la lectura, sobre todo de textos 

extensos.  

En cuanto a la pregunta sobre la asignación del tiempo para la 

rea lización de los quizzes virtuales  la opinión de los estudiantes 

está dividida. Para algunos, el uso del reloj no fue relevante y en 

otros generó presión. Un alumno señala al respecto:  

ñQue los quizzes no deber²an tener l²mite de tiempo ya que esto 

genera m §s presi·n para el estudianteò 

La asignación del tiempo en las dos experiencias realizadas tomó en cuenta la dificultad del ejercicio y 

el hecho de que se trataba de una evaluación que repasaba los temas que ya habían sido vistos en 

clase. De esta forma, s e esperaba que el estudiante estuviera en capacidad de responder en el menor 

tiempo posible, aunque en ocasiones se permitió que la evaluación terminara en 60 minutos. Puede 

pensarse que una de las estrategias para que el alumno tome el quiz virtual  desde casa y se 

concentre específicamente en las respuestas y su conocimiento sin revisar sus apuntes, es a través 

del manejo del tiempo. Para esto es necesario contabilizar exactamente el tiempo promedio de 

realización de cada una de las actividades del quiz vi rtual  y hacer una explicación en clase sobre 

esta dinámica para que los estudiantes estén preparados y entiendan que la evaluación cuenta con 
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tiempo exacto de tal forma que deben contestar de acuerdo a su conocimiento, sin la posibilidad de 

hacer consultas . 

Otra de las preguntas realizadas en la encuesta está relacionada justamente con la relevancia o no de 

tomar el quiz virtual  en casa.  Para los estudiantes fue muy importante que esta opción se 

permitiera, es fácil imaginar que esto les permitió revisar su s apuntes o consultar a familiares o 

amigos sobre las respuestas correctas. En este sentido, se requerirá en experiencias posteriores 

analizar el formato de tipo de preguntas  que se diseñan para el quiz virtual . No ya solamente la 

forma como éstas se prese ntan sino lo que cada pregunta busca evaluar. Cabe resaltar que en esta 

experiencia se quiso analizar simplemente si los estudiantes encontraban alguna dificultad en realizar 

la evaluación desde casa o si era absolutamente necesario estar en una sala espec ializada en la 

universidad. Según las opiniones, muchos se sintieron muy bien al realizar el quiz virtual  en su 

hogar.  

Por otra parte, las opiniones est§n dividas frente al hecho de tener la opci·n ñsubmitò y obtener 

resultados antes de cerrar el quiz vir tual  por completo. Depende del docente y del propósito de la 

nota obtenida si los estudiantes pueden consultar 

las respuestas o no. Para este caso específico se 

esperaba que los estudiantes tuvieran solo una 

oportunidad de responder mas por inconvenientes 

con Moodle no se pudo omitir esta opción así que 

en la mayoría de los quizzes estuvo disponible.  

Por otra parte, obtener el resultado 

inmediatamente al finalizar el quiz virtual  con la 

opci·n ñsubmit all and finishò divide los gustos de 

los estudiantes de  tal forma que para algunos es 

muy relevante pero para otros no lo es. Puede 

decirse que esta es una de las ventajas que 

ofrece la plataforma virtual a los docentes y que 

en realidad es muy relevante si se tiene en 

cuenta que es posible evaluar a varios cu rsos con la misma prueba ahorrando así tiempo en 

calificación de resultados.  

 

 

En la parte final de la encuesta los estudiantes expresaron libremente sus opiniones frente a los 

quizzes virtuales  y allí mencionaron la necesidad de implementar ejercicios de  escucha, al igual que 

mostrar las respuestas a las preguntas al finalizar la prueba. Con respecto a la primera inquietud 

puede pensarse que una parte de escucha es una opción posible dentro de los quizzes virtuales, lo 

que para el docente significa un dob le proceso en el que debe planear el formato del ejercicio y debe 

igualmente editar el archivo de audio. Éste debe ir preferiblemente en formato MP3. Frente a la 

segunda inquietud, cabe aclarar que la retroalimentación se omitió en esta ocasión por cuanto se 

consideró que así se evitaría que los estudiantes que terminaran primero su evaluación le 

comunicaran las respuestas correctas a sus compañeros. Sin embargo, en la modalidad presencial en 

la que los estudiantes toman el quiz acompañados por un docente p odría permitirse la visualización 

de las respuestas al finalizar la prueba. Así como lo menciona Barberá, esta evaluación automática  es 

una de las aportaciones de las TIC a la evaluaci·n en e.learning que ñése refleja en la inmediatez de 

la visualización d e la respuesta correcta hecho que es muy importante para los alumnos, pero 
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también para el profesor porque su acción retroalimentativa descansa en ella. La respuesta 

automática se puede igualar a esa presencia docente en la cual el profesor valida el conte nido de lo 

que el alumno ha contestado. Y al ser un hecho automático que conecta de manera inmediata la 

pregunta con la validez de la respuesta se trata de una aportación pedagógicamente muy valiosa .ò 

(Barbera 2006: 7). En este sentido, la retroalimentació n puede hacer que los estudiantes reflexionen 

sobre sus errores una vez terminada la prueba y tengan claridad del porqué de su nota final, 

situaciones que pueden estar apoyadas por el docente en caso de que la evaluación se tome de modo 

presencial y no a d istancia.  

 

SEGUNDO SEMESTRE ACADEMICO 2009  

 

Segundo semestre académico 2009. Número de estudiantes 22.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primer semestre se realizaron algunas 

modificaciones con el fin de mejorar el formato general del qui z virtual . La identificación dentro de 

las demás unidades se dejó intacta, sin embargo, se hizo un mayor énfasis en clase en el nombre que 

recibía cada quiz y se procuró que el formato del nombre se repitiera para que los estudiantes lo 

fueran interiorizan do y su identificación fuera más sencilla al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, 

algunos de los nombres recibidos fueron Quiz 1 Term 1, Quiz 2 Term 1 y así sucesivamente siendo 

ñTermò el corte o periodo dentro del semestre.   

Otro de los aspectos mejorados  fue el de uso de comillas, apóstrofes, contracciones y uso de 

mayúsculas. En esta oportunidad el quiz virtual  se planeó teniendo en cuenta todas las posibles 

opciones que los estudiantes podrían escribir, esto para los ejercicios de completar espacios en blanco 

(fill - in - the -blanks). Puede notarse en la gráfica que los estudiantes tuvieron menos problemas y su 

nivel de frustración disminuyó. Se notó en este semestre que los inconvenientes surgidos ya no 

fueron en su mayoría por el reconocimiento de respuest as correctas sino porque no hubo un 

entendimiento apropiado de las instrucciones dadas o porque éstas no se formularon con la suficiente 

claridad. Por ejemplo, en un ejercicio de vocabulario debían escribir la forma ïing de 10 verbos de la 

siguiente forma:  
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Walk   

Sin embargo, en la instrucción no se hizo explicito que debían escribir la forma completa del verbo y 

algunos estudiantes escribieron únicamente la terminación ïing. Puede decirse que el diseño de 

actividades en las que se deben completar espacios en blanco y que son usualmente las que generan 

mayor conflicto y frustración pueden mejorarse si se tienen en cuenta todas las posibles respuestas 

de los estudiantes y si se les guía a estos a través de instrucciones claras sobre lo que se debe 

escribir ex actamente.  

Igualmente se les preguntó a los estudiantes por el tamaño de fuente empleada y como característica 

adicional, en estos quizzes virtuales  las instrucciones se resaltaron en color, a diferencia de lo que 

había sucedido en el semestre anterior. E n la opinión de los estudiantes, el tamaño y color es 

positivo.  

En cuanto al tiempo asignado, en su mayoría los estudiantes estuvieron conformes. Puede mejorarse 

aun más teniendo en cuenta el tipo de pregunta y el lugar donde se presenta el quiz. En todo c aso, 

uno de los cambios importantes fue lograr que el texto quedara separado del cronómetro; esto es una 

tarea de edición del formato  que es importante tener en cuenta. Puede creerse que el docente que 

accede a Moodle únicamente tiene como objetivo pensar en el contenido de la prueba, pero detalles 

tan mínimos como una sangría (para el cronómetro y el texto, por ejemplo) pueden generar la 

diferencia entre los sentimientos de frustración y ansiedad de los estudiantes y los resultados que 

ellos obtienen.  

En este semestre, los estudiantes no tuvieron inconvenientes en tomar la evaluación desde casa. De 

hecho, es satisfactorio porque esto demuestra que no es problemático tener acceso a una conexión a 

internet que les permita hacer un ejercicio complejo en el qu e pueden tardar entre 30 y 60 minutos y 

del cual dependen unos resultados importantes.  

Finalmente hay dos aspectos por resaltar. Por un lado, uno de los puntos positivos indiscutibles para 

los estudiantes en el segundo semestre académico tuvo que ver con e l hecho de obtener su resultado 

inmediato de la prueba. Por otra parte, para la mayoría de los estudiantes dar click en la opción 

ñsubmitò antes de finalizar el quiz virtual  por completo para verificar sus respuestas fue de gran 

ayuda para corregir sus err ores y al final obtener un mejor resultado. Es cierto que Moodle permite 

omitir esta opción mas puede contemplarse como viable en la medida en que la presentación del quiz 

virtual  esté acompañada por un docente quien esté dispuesto a dar retroalimentación sobre los 

errores cometidos y las correcciones correspondientes.  

 

OTRAS EXPERIENCIAS: MÉXICO  

Por último cabe resaltar el trabajo realizado por la investigadora Mercedes Leticia Sánchez (2009) 

quien nos comenta sobre la experiencia realizada en el Institut o Politécnico Nacional de Ciudad de 

México. La evaluación que tuvo lugar allí abarcó un número mayor de estudiantes, alrededor de 34 

mil alumnos en tres etapas diferentes en el área de inglés. Menciona la investigadora que cada una de 

estas etapas sirvió c omo momento para pensar en las mejoras que realizar (en su mayoría de 

formato) para optimizar la evaluación de los estudiantes. Es importante notar las similitudes en 

algunos de los aspectos que se descubrieron en la experiencia realizada por mi persona, c on las 

walking 
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señaladas por Sánchez. A continuación las presento ya que esto nos indica que deben tenerse muy en 

cuenta por aquellos docentes o instituciones que estén realizando o implementando evaluaciones a 

través de Moodle:  

- En la experiencia del Instituto Pol itécnico Nacional se da un énfasis a la evaluación de 

comprensión de lectura y comprensión auditiva. La parte de expresión oral y escrita se dejó a 

cargo de un docente. Para el contexto particular de la Fundación Politécnico Grancolombiano, 

en los quizzes virtuales , es posible evaluar la parte de escritura si las respuestas que se 

exigen sólo corresponden a esquemas muy cerrados de uso de la gramática, es decir, con el 

uso de oraciones cortas. Una prueba que demande la capacidad del estudiante para producir  

un texto escrito puede realizarse como en el caso de México en la experiencia comentada por 

Sánchez, o puede pensarse en el uso del blog o el foro en Moodle. Sin embargo, deberán 

considerarse los parámetros de esta prueba al igual que su viabilidad y conf ianza ya que como 

se ha mencionado, los estudiantes pueden recurrir a ayudas externas como traductores por 

internet.  

- El cronómetro ubicado al lado izquierdo del examen fue igualmente un inconveniente en la 

primera experiencia realizada que comenta Sánchez . Por lo tanto, se recomienda de nuevo 

tener el uso de la sangría presente como parte de la edición del formato de la evaluación.  

- Sánchez menciona la capacitación necesaria para las personas que aplican el examen. En las 

observaciones realizadas para el ca so de los quizzes virtuales , puede decirse que es 

necesario que el docente o persona encargada esté en capacidad de:  

Dar instrucciones claras y concisas a los estudiantes sobre cómo ingresar a la plataforma (en 

caso de que esta información no se les haya s uministrado con anticipación o en caso de que 

para algún estudiante ésta no haya quedado clara). Debe recordarse que el medio electrónico 

genera presión en los estudiantes quienes usualmente abordan la herramienta con rapidez 

pero en ocasiones no con efect ividad.  

El docente debe igualmente conocer el funcionamiento de los íconos disponibles en Moodle y 

su funci·n, como por ejemplo, ñsubmitò, ñsubmit all and finishò, ñsave without submittingò, 

entre otros; esto con el fin de orientar al usuario sobre el uso que debe hacer de cada uno de 

ellos al terminar la prueba o mientras la presenta.  

- Así como lo menciona Sánchez, es importante dividir a los estudiantes en grupos y si es 

necesario, por jornadas, de tal forma que luego sea fácil encontrar los resultados de cada 

participante.  

 

REFLEXIONES FINALES:  

Dentro del trabajo realizado con los estudiantes en los dos semestres académicos de 2009 en cuanto 

al formato  de evaluación utilizado en la plataforma Moodle surgen varios comentarios finales sobre 

los cuales puede  seguirse profundizando no solamente para los formatos virtuales de evaluación 

utilizados en la educación en general sino en el área específica de la enseñanza de idiomas.  
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Es importante, por una parte, formar una rutina de uso de la plataforma Moodle en lo s estudiantes de 

tal manera que los procesos de internalización  y dominio  se desarrollen debidamente. Sólo así el 

acceso y manejo de la plataforma será más efectivo y presentará menos traumatismos ya que el 

sentimiento de confianza y la reducción de la fru stración se logra si la plataforma se convierte en un 

aliado constante en el proceso de formación.  

Es igualmente importante que los docentes o personas encargadas de planear los ejercicios y 

formatos de evaluación que irán en la plataforma, lo hagan de ma nera cuidadosa previendo las 

posibles repuestas de los estudiantes, esto especialmente enfocado a los ejercicios en los que se 

completan espacios en blanco (fill - in - the -blanks).  

Como parte del crecimiento continuo de los quizzes virtuales  o cualquier otra forma de evaluación 

virtual a través de una plataforma, es necesario tener en cuenta las observaciones hechas durante el 

proceso a la vez de que se encuesta a los estudiantes frente a su experiencia. De esta forma podrá 

obtenerse una retroalimentación cons tante que permita mejorar paulatinamente.  

Puede concluirse igualmente que es posible mostrar las respuestas del quiz virtual  como parte de la 

retroalimentación que se le da al alumno. En caso de que la evaluación se presente de manera no 

presencial (a dis tancia), el estudiante no sólo podrá autoevaluar su conocimiento sino que tendrá más 

confianza frente a los resultados obtenidos. Por su parte, en caso de que la evaluación se presente de 

forma presencial, el estudiante contará con la supervisión del docen te quien lo guiará sobre las 

correcciones hechas por el sistema y a su vez aclarará cualquier duda que se presente frente a los 

resultados obtenidos.  

Para investigaciones o indagaciones futuras en el área de la enseñanza de idiomas a través de 

plataformas  virtuales, es necesario seguir profundizando en el tipo de preguntas que pueden utilizarse 

como forma de evaluación, tal vez permitiendo respuestas más abiertas o comunicativas que puedan 

darse a través de foros o la participación en los chats o blogs.  
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 INVESTIGACIONES ACADÉMICAS   

 Recuperación de Áreas Verdes , Educación Social Incluyente . 

Green space recovery , one education social inclusive . 
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Resumen  
Las Áreas Verdes son espacios indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del 
ambiente urbano.  
Entre los servicios ambientales que las áreas verde s urbanas prestan a la Ciudad tenemos: la 
captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de 
los niveles de contaminantes en el aire; la disminuci·n de los efectos de las llamadas ñislas de 
calorò; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo; además 
de representar sitios de refugio, protección y alimentación de fauna silvestre; entre los más 
importantes.  
En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas represen tan los espacios favoritos para 

el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, 
haciendo de ella una ciudad más agradable y con una identidad propia.  
Sin embargo, en la actualidad, muchos de estos espacios e stán en años del olvido, de la 
delincuencia organizada o simplemente como campos deportivos cuando no es su finalidad ni 
servicio adecuado.  
El objetivo  es que la comunidad hagan suya la cultura del cuidado del medio ambiente mediante la 
recuperación de es pacios subutilizados y convertirlos en espacios verdes de especies acordes al tipo 
de suelo que permitan su recuperación a la comunidad.  
Estas acciones impulsadas desde la sociedad civil, crean conciencia y obligación de las autoridades 
de brindarles los a poyos necesarios para su debida acción social.  

 

Palabras Clave  
Áreas, verdes, educación, espacios, urbanos, servicios, ambientales, julio, cesar, antolin, larios  

 

Abstract :  
The Green spaces are essential for the many environmental and social services provi ded within the urban environment.  
Among the environmental services provided by urban green areas to the city are: the collection of rainwater into groundwater,  
the generation of oxygen, reduction in levels of air pollutants, reduction of the effects "heat  islands ", the damping of the noise 
levels, reduction in soil erosion, besides being places of refuge, protection and feeding of wildlife, among the most importa nt.  
Regarding social services, urban green areas represent the favorite spaces for recreation , sport and recreation of its 
inhabitants, besides the enhancement of the urban image, making it a more pleasant city with its own identity.  
However, at present, many of these spaces are in oblivion, in organized crime or simply as sports fields when it i s not its 

purpose or intended service.  
The aim is that the community will embrace the culture of caring for the 
environment by recovering and converting underutilized spaces into green spaces 
of species for the soil line to enable recovery to the communi ty.  
These actions of program is  the promotion civil society, create awareness and 
requiring officials to provide the necessary support for appropriate social action.  

 

Key Words  
green, education, space, urban services, environmental, julio, cesar, antolin , larios  
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Educativas.  Profesor πInvestigador de Educación Básica, Secretaria de Educación Jalisco. Preside la Fundación Iberoamericana 

para la Excelencia Educativa y es Miembro de las asociaciones científicas American Mathematical Society (AMS πEUA), Société 

Mathématique du Canada (CMS πCanada), Edublog Mexico y Alpha Omega Educational Society (AOES).  
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La Educación Ambiental es inherente en la vida del hombre, debido a que somos parte de la 

naturaleza misma. Pero poco a poco nos hemos ido separando de esta madre naturaleza, 

olvidándonos y negando incluso nuestro propio or igen en este planeta.  

 

Sin embargo como concepto educativo, es decir, como disciplina académica, su vida es realmente 

joven: primeros acercamientos los tenemos a partir de trabajos de la las Naciones Unidas y la 

UNESCO, destacándose los siguientes 14 :  

 
Fecha  Actividad  Concepciones  

1948  Thamius Pritchard  Incorpora el concepto de Educación Ambiental  

1958  I Congreso de la 
Conservación de la 
Naturaleza  

Atenas, Grecia.  
Otorga una relación directa de la naturaleza y el medio ambiente 
humano  

1969  Suecia  El Medio Humano se incorpora como parte integral del medio 
ambiente  

1972  I Cumbre de la Tierra  Nace el Programa de la UN para el Medio Ambiente (Carta de 
Estocolmo)  

1977  Tbilisi, URSS  Se Integra el cambio de actitudes como parte fundamental de la 
Educación Ambien tal  

1978  Informe Mundial  Se establece como prioritario la enseñanza como estrategia de 
transformación  

1992  II Cumbre de la Tierra  Se signa la Carta de Rio  

Cuadro 1. Antecedentes de la Educación Ambiental. Fuente: Natura y Educación (S/F)  

 

La educación ambiental es mucho más que una acción aislada; es un proceso cíclico, permanente, 

constante y cotidiano que debe asumirse como una forma de vida.  

 

Como lo señala  Ricardo Ramírez Maciel (S/F) 15: ñlos procesos educativos ambientales deben 

adecuarse a la real idad territorial, económica, social, cultural y natural de cada sociedad y región, 

sustent§ndose especialmente en los objetivos de su desarrolloò, lo que implica analizar el contexto en 

el que nos desenvolvemos y hacia lo que queremos lograr.  

 

La Carta de Belgrado (1975), establece los fines, las metas y los principios de la educación ambiental, 

destacando:  

 

META DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 16 :  
ü Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que 

tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.  

  

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
ü La Educación Ambiental debe conside rar al ambiente en su totalidad -  natural y creado por el hombre, ecológico, 

económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.  
ü La Educación Ambiental debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela.  
ü La Educ ación Ambiental debe adoptar un método interdisciplinario.  
ü La Educación Ambiental debe enfatizar la participación activa en la prevención y solución de los problemas 

ambientales.  

                                                           
14

 Natura y Educación (S/F). Historia de la Educación Ambiental. Articulo en Internet Consultado el: 15MAY09 en: 

http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/historia.asp  
15  Ramirez Maciel, Ricardo (S/F). Principios de Educación Ambiental pertinentes en la utilización de SIG. Articulo en Internet. 
Consultado el: 21SEP09 en: 
http://74.125.155.132/search?q=cache:LtlkjicKi5wJ:cidconsultores.blogspot.com/2009/07/pr incipios -de-educacion -
ambiental.html+%22principios+de+educacion+ambiental%22&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx  
16  UNESCO (1975) Seminario Internacional de Educación Ambiental. Carta de Belgrado. Consultada en Internet en: 
http://ofdp_rd.tripod.com/ambiente/docs/belgrado.html . Consultada el 22SEP09.  

http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/historia.asp
http://74.125.155.132/search?q=cache:LtlkjicKi5wJ:cidconsultores.blogspot.com/2009/07/principios-de-educacion-ambiental.html+%22principios+de+educacion+ambiental%22&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://74.125.155.132/search?q=cache:LtlkjicKi5wJ:cidconsultores.blogspot.com/2009/07/principios-de-educacion-ambiental.html+%22principios+de+educacion+ambiental%22&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://ofdp_rd.tripod.com/ambiente/docs/belgrado.html
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ü La Educación Ambiental debe examinar las principales cuestiones ambientales  en una perspectiva mundial, 
considerando, al mismo tiempo, las diferencias regionales.  

ü La Educación Ambiental debe basarse en las condiciones ambientales actuales y futuras.  
ü La Educación Ambiental debe examinar todo el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental.  
ü La Educación Ambiental debe promover el valor y la necesidad de la cooperación al nivel local, nacional e 

internacional, en la solución de los problemas ambientales.  

Es de destacarse, la importancia del fomento a la participación  ciudadana.  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 17  
ü Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas.  
ü Difundir conocimientos que permitan enfrentarlo adecuadamente.  
ü Crear y modificar actitudes que permitan una verdadera participación de los individuos en  la protección y 

mejoramiento del medio ambiente.  
ü Crear la habilidad necesaria para resolver los problemas ambientales.  
ü Asegurar una amplia participación social que garantice una acción adecuada para resolver problemas ambientales  

 

En México, se han hecho importantes aportaciones sobre todo en materia de educadores ambientales 

y el análisis de la problemática, destacándose:  
Fecha  Actividad  Sede  

1992  1ª Reunión Educadores Ambientales  Morelos  

1992  1ª Reunión Red Educadores Ambientales Región 
Centro  

Edo Mex  

1992  1er Congreso Iberoamericano Educación Ambiental  Guadalajara  

1993  3ra Reunión Educadores Ambientales  Guadalajara  

1996  1er Encuentro Nacional Redes de Educadores 
Ambientales  

Michoacán  

1997  2do Congreso Iberoamericano Educación Ambiental  Guadalajara  

1999  Foro Nacional Educación Ambiental  Aguascalientes  

1999  1er Congreso Nacional de Investigación Ambiental  Veracruz  

2007  1er Seminario Internacional de Sustentabilidad  Guadalajara  

2008  2do Seminario Internacional de Sustentabilidad  Guadalajara  

Cuadro  2. Educación Ambiental en México. Fuente: Notas propias.  

 

La educación ambiental, como experiencia educativa grupal, marca un estado 

de transición en el que se significa y transforma la visión del mundo, el 

compromiso y la actitud de los individuos y de  las colectividades.  

Haciendo un análisis del ámbito formal, dentro del plan y programa de 

estudios de educación secundaria 2006, se menciona en el perfil de egreso de 

educación básica que el alumno:  

d) Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpre tar y explicar 

procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para 

tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de 

promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la 

calidad de vida. 18  

 

En tanto en el á mbito de desarrollo de competencias, el propio plan indica 

que:  

c) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad de 

organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos como los sociales, 

culturales , ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos 

a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; p lantear y llevar 

                                                           
17SEMARNAT (S/F). Educación Ambiental del Estado. Articulo de Internet. Consultado en: 
http://www.semarnat.gob.mx/estados/michoacan/temas/Paginas/educacionambientaldelestado.aspx . Consultado el: 22SEP09  
 
18  Secretaria de Educación Pública SEP (2006). Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudios 200 6, Pagina 10. Publicado en: 
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf . Consultado el: 15JUN09  

http://www.semarnat.gob.mx/estados/michoacan/temas/Paginas/educacionambientaldelestado.aspx
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf
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a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y manejar el 

fracaso y la desilusión. 19  

 

De igual forma, indica que entre las características del nuevo plan en su inciso g) 20   

Destaca el hecho que se han identi ficado contenidos transversales que se 

abordan, con diferentes énfasis, en varias asignaturas. Dichos contenidos están 

conformados por temas que contribuyen a propiciar una formación crítica, a 

partir de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las  
responsabilidades que les atañen con su persona y con la sociedad en que viven.  

Estos campos son:  

Educación ambiental.  

La formación en valores.  

Educación sexual y equidad de género.  

El desarrollo de estos contenidos es responsabilidad de toda la escuela e  implica, al mismo 

tiempo, que los programas de las asignaturas destaquen los vínculos posibles entre las mismas; 

que las asignaturas compartan criterios para definir su estudio progresivo en cada grado; que el 

trabajo escolar incluya temas y situaciones d e relevancia social y ética, y que se realice un 

trabajo colectivo entre los docentes de diferentes asignaturas.  

 

En concreto en Educación Ambiental específica que:  

Uno de los criterios de la construcción curricular atiende de manera específica la urgenci a de 

fortalecer una relación constructiva de los seres humanos con la naturaleza. Se parte del 

reconocimiento de que esta relación está determinada por aspectos físicos, químicos, biológicos 

y geográficos, así como por factores sociales, económicos y cultu rales susceptibles de tener un 

efecto directo o indirecto, inmediato o a largo plazo sobre 

los seres vivos y las actividades humanas.  

 

Lo anterior llevó a considerar la educación ambiental 

como un contenido transversal que articula los contenidos 

de las as ignaturas en los tres niveles educativos. La 

intención es promover conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes para que los estudiantes participen individual 

y colectivamente en el análisis, la prevención y la 

reducción de problemas ambientales, y favo recer así la 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

Para ello, es indispensable que los egresados de 

educación básica:  

¶ Comprendan la evolución conjunta y la 

interacción de los seres humanos con la naturaleza, desde una visión que les perm ita 

asumirse como parte del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el 

plano local, nacional y mundial.  

¶ Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la 

participación solidaria contribuyen a mantener o restablece r el equilibrio del ambiente, y 

favorecen su calidad de vida presente y futura. 21  

 

                                                           
19

 Idem. Pagina 12 

20  Idem. Pagi na 20  
21  Secretaria de Educación Pública SEP (2006). Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, Pagina 21. Publicado en: 
http://www.reformasecundaria.sep. gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf . Consultado el: 15JUN09  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf
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Al iniciar el análisis de las materias escolarizadas se menciona en grandes rasgos dentro de la 

curricula de la materia de Ciencias I. 22  

 

En un análisis a los contenidos, pla nes y programas de la materia Ciencias I de educación secundaria 

encontramos 3 subtemas (1.1., 1.4., y 1.5.) que en concreto tienen referencia directa con la 

educación ambiental, destacando lo siguiente:  

 

En el subtema 1.1.Comparación de los componentes c omunes de los 

seres vivos, como parte de las relaciones de los seres vivos con su 

ambiente. En concreto el aprendizaje esperado señala que el alumno:  

¶ Reconoce que en la gran diversidad de seres vivos se identifican 

características que los unifican.  

¶ Se apre cia como parte de la biodiversidad a partir de la 

comparación de sus características con las de otros seres vivos.  

 

Los comentarios y sugerencias didácticas señalan:  

ü Retomar las ideas de los alumnos acerca de las características de 

los seres vivos (nutrici ón, respiración, reproducción, capacidad de 

respuesta al ambiente y organización celular).  

ü Planear trabajo de campo y laboratorio para la observación de 

animales y plantas de manera directa y con el uso de lupas y 

microscopio.  

ü Promover la definición de nor mas de seguridad para evitar 

accidentes en el laboratorio, como parte de la cultura de la prevención.  

ü Propiciar el desarrollo de las habilidades básicas para el uso del microscopio, evitando la 

memorización de todas sus partes.  

 

Por su parte en el subtema 1.4. La importancia de la conservación de los ecosistemas, indica como 

aprendizajes esperados:  

¶ Representa la dinámica general de los ecosistemas considerando el intercambio de materia en 

las redes alimentarias y los ciclos del agua y del carbono.  

¶ Explica p or qué algunos cambios en el tamaño de las poblaciones de los seres vivos afectan la 

dinámica de los ecosistemas.  

 

Los comentarios y sugerencias didácticas señalan:  

ü La elaboración y el mantenimiento de terrarios acuarios favorece el estudio integral de la 

dinámica general de los ecosistemas.  

ü Desarrollar actividades que permitan apreciar que el uso y manejo tradicional de los 

ecosistemas responde a diversas formas de interpretar y relacionarse con la naturaleza.  

ü Preferir la mención de ejemplos de grupos cult urales que conviven actualmente en México.  

ü Centrar el estudio en los ecosistemas que son característicos de la entidad y vincularlo con la 

asignatura de Geografía.  

 

Ya en el tema 1.5. Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos: el desa rrollo 

sustentable, indica como aprendizajes esperados:  

¶ Explica el principio general del desarrollo sustentable.  

¶ Identifica algunas estrategias que favorecen el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.  

¶ Reconoce la importancia de participar en la pr omoción del desarrollo sustentable.  

 

Los comentarios y sugerencias didácticas señalan:  

                                                           
22  Secretaria de Educación Pública SEP (2006). Educación Básica. Secundaria. Ciencias. Programas de estudio 2006. Páginas 
39 -41. Publicado en: http://www.secundariamixta44.calidadpp.com/red/biblioteca/res2006.htm . Consultado el: 18JUL08  

http://www.secundariamixta44.calidadpp.com/red/biblioteca/res2006.htm
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ü Investigar la existencia de Áreas Naturales Protegidas de Unidades de Manejo Ambiental de la 

región, como estrategia para promover el desarrollo sustentable.  

ü Se recomien da revisar el disco compacto La diversidad natural y cultural de México, y referir la 

Carta de la Tierra para relacionar la perspectiva intercultural con el desarrollo sustentable.  

ü Hacer referencia a técnicas de subsistencia que consideran la capacidad de regeneración de los 

ecosistemas, como la milpa y los cultivos múltiples.  

 

Al revisar los organismos formales e informales que operan en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

nos encontramos con que no existe ninguno que programe formación en el ámbito ambi ental para 

jóvenes adolescentes del nivel secundario.  

La mayoría de los programas educativos se orientan principalmente a alumnos de primaria o 

actividades educativas de dicho nivel. Al cuestionarse sobre la operación con alumnos de nivel 

secundario, todas  las respuestas fueron que hacen adaptaciones para los alumnos de dicho nivel.  

 

Es así que consideramos importante no sólo llevar actividades a través de estrategias que permitan la 

participación de los jóvenes en un ámbito de libertad y colaboración que i ncorpore educación no 

formal a ámbitos formales.  

 
DIAGNOSTICO Y FUNDAMENTACIÓN  

La implementaci·n de estrategias de educaci·n ambiental, es una preocupaci·n constante, ya que ñLa 

educación en la sustentabilidad requiere de compromisos y participación en la defensa activa de la 

justicia ecol·gica y social, y en la construcci·n de pol²ticas p¼blicasò23  (Reyes, 2003), cuestión 

imposible en un sistema educativo centrado en la memoria a corto plazo.  

A efecto de tener un panorama más completo de lo que sucede con la educación ambiental en el 

ámbito de estrategias entre adolescentes de educación secundaria, realizamos una encuesta muestral 

entre 110 adolescentes de la Escuela Secundaria Mixta No. 44, ubicada en la Colonia la Florida al 

oriente de Guadalajara, Jalisc o, lo que representa el 21.48% de la población adolescente, a efecto de 

detectar las estrategias existentes y su contacto con acciones de dicho tipo.  

 

MÉTODO ELEGIDO PARA EL DIAGNÓSTICO  

El equipo de trabajo inicio una amplia discusión sobre lo que se quier e lograr: comprender las causas 

y las consecuencias de la falta de existencia de estrategias de educación ambiental entre la población 

adolescente de la Escuela Secundaria Mixta No. 44 ñS·crates de la Colonia La Florida en Guadalajara, 

Jalisco.  

 

La aspirac ión es buscar las estrategias, mecánicas y formas de desarrollar educación ambiental que 

permitan esta práctica en forma cotidiana en la cultura de la comunidad escolar.  

 

Con esta información se pretendió realizar estrategias didácticas que permita en form a permanente el 

desarrollo de habilidades de protección del medio ambiente urbano tratando de hacerlo extensivo 

entre la propia comunidad.  

 

A continuación desarrollo brevemente el Plan Diagnóstico:  

El método idóneo definitivamente es el método cualitativo  ya que permite desarrollar conceptos, 

interacciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, dejando a un lado mis prejuicios 

sobre el tema, ya que los datos no son objetivamente mensurable 24 .  

 

El problema de investigación trata de la existencia de antecedentes sobre estrategias de educación 

ambiental en adolescentes de educación secundaria en el ámbito personal de cada grupo investigado, 

                                                           
23

 Reyes Ruiz Javier. 2003. Una aspiración ambiental: La sociedad educativa. Impulso ambiental 16:18-21 
24

 Cuenca, Antonio.  (S/F) Métodos Cualitativos. Libro en Internet, página 02.  
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lo que me permitirá estudiar a los jóvenes de secundaria en el contexto de su pasado y de las 

situaciones en l as que se hallan actualmente, a efecto de valorizar todas perspectivas que se 

presenten en la investigación y escuchar a todos los que de una u otra forma, participan dentro de la 

problemática que se investiga.  

 

Una parte de la información se buscará a tr avés de la investigación documental y otra a través del 

estudio empírico o trabajo de campo.  

 

 En el ámbito bibliográfico, iniciaré a buscar fuentes escritas que hablen de investigaciones realizadas 

previamente sobre el tema, esto me permitirá establecer l os primeros marcos normativos de la 

investigación, así como plantearme un panorama respecto de situaciones que no tenía contempladas 

al inicio del planteamiento del problema y en todo caso, reorientar algunos aspectos de la 

investigación.   

 

En el ámbito d e campo, conviene realizar un análisis de muestreo estratificado polietápico, donde 

Idelfonso Grande (2007) 25 , indica que consiste en analizar variables (rangos de edad, situaciones de 

hogar, hábitos previos), en  fases sucesivas de edad (rangos variables e stratificados) y en varios 

periodos (etapas o polietápico), a efecto de medir el impacto de la técnica. Este análisis tiende a 

asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en base a las variables 

seleccionadas, orientándonos al descubrim iento exploratorio del comportamiento humano.  

 

Para obtener la información, nos dimos a la tarea de formular preguntas claves en nuestra encuesta 

con los adolescentes que nos permitan comprender el problema y buscar soluciones. Estas preguntas 

la dividimo s en tres partes con un marco introductorio que explique el interés por comprender el 

comportamiento humano desde el marco de sus protagonistas.  

 

Para la aplicación de la encuesta y del propio trabajo de investigación, buscamos el apoyo de personal 

de la propia institución educativa que nos permita desarrollar pronto y rápido la obtención de la 

información del alumnado, así como involucrarlos en el desarrollo de la propia investigación.  

 

PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS  

Los resultados obtenidos del diagnóstic o son variados e interesantes que reflejan una realidad en el 

momento de la encuesta:  

× Del resultado de la información, se proceso digitalmente a efecto de tener una visión clara del 

resultado de la encuesta.  

× Para tal fin se capturó la información recogida de las encuestas en archivos de Hoja de Calculo 

(Microsoft Excel), generándose gráficos en el mismo programa e incorporándolos al presente como 

objetos dinámicos.  

× Cada uno de ellos se representara con gráficas secuenciales que permitan una mayor interacció n e 

interés de los datos resultantes.  

× La captura en una segunda etapa   conformé registros organizados por grupo, grado, grupo de 

edad, sexo, o cualquier variable que nos permita analizar más a fondo esta información.  

× Con esta información diagnóstica, proc ederemos a realizar una presentación ante los diversos 

órganos de autoridad en el plantel.  

× Teniendo la información completa, nos fue solicitada por el equipo de trabajo y como conclusión de 

la investigación una síntesis ejecutiva de la investigación que in cluyera gráficos y propuestas de 

solución al problema planteado. Los resultados de la encuesta fueron presentados al pleno del 

Consejo Escolar de Participación Social en la Educación del plantel, así como las Academias 

interesadas en ser líderes del proyec to.  

                                                           
25

 Grande Esteban, Idelfonso y Abascal Fernandez, Elena (2007). Editorial ESIC. Paginas 273-274 
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Adicional a lo anterior, para la exposición de resultados se expresaron en:  

1.  El periódico mural del plantel, elaborado con base a los resultados  

2.  Página de internet del plantel  

3.  Página de internet de la Red Social de Aprendizaje del plantel  

 

Posterior a esta reunión, los presidentes de academia discutirán en su círculo los resultados de esta 

investigación ï diagnóstico, a efecto de proponer soluciones desde su ámbito particular para la 

solución del problema.  

Cabe hacer mención, que aunque difícil  la experiencia de trabajar con adolescentes es gratificante el 

resultado obtenido.  

 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL  

 

 

La Educación Ambiental en tu Hogar  

 

1. De los encuestados, el mayor índice de edad se encuentra en los 13 años (34.55%), le sigue de 1 2 

años (30.90%),  de 14 años (29.09%) y finalmente de 15 años (5.46%).  

2. Del número de habitantes en el hogar, prevalece los 4 miembros (53.64%), de 3 miembros 

(25.46%), de 5 miembros (10.91%), de 2 miembros (5.46%), más de seis miembros (2.73%) y 

de 6 mi embros (0.90%).  

3. Sobre el dialogo en casa sobre acciones del cuidado del medio, prevalece el hecho que ninguna 

persona lo dialoga (65.45%), la madre de familia (30.91%) el padre de familia (2.73%) o un 

hermano (0.90%)  

4. La cultura ambiental se centra en  el cuidado de los árboles (67%), y pocos lo consideran una 

actividad que se puede trabajar diariamente en forma cotidiana (2%)  

 

La Cultura del Ahorro y el medio ambiente  

Los resultados en este rubro nos indican que: un 92% de los encuestados desconocían l o que es un 

ahorro de recursos ambientales y el restante 8% lo indujeron al conectar las palabras de ahorro de 

recursos ambientales, es decir por conocimientos previos. En esta misma encuesta diagnóstica reveló 

que tan sólo el 15% de la población estudiant il realiza algún tipo de ahorro, destacándose el de divisa 

monetaria en forma cotidiana, y de este 15%, el 100% señaló que es un hábito dentro de la familia. 

Sobre los montos ahorrados, la cantidad es muy pequeña, ya que ahorran entre 2 a 5 pesos 

semanales , algo así como 37 centavos de dólar semanal.  

 

Esta vinculación contextual de la palabra ahorro nos permitirá más fácilmente inducir el ahorro de 

recursos ambientales urbanos, como el cuidado y el crecimiento para fines futuros.  

 

Cuando se cuestionó sobre  el ahorro de diversos recursos ambientales desde el hogar nos 

encontramos que:  

Existe la presencia en el hogar de al menos 5 especies diversas de plantas de corredor (macetas) y 

un árbol de medio tamaño, principalmente de tipo frutal (limón, mandarino, na ranjo agrio, guayabo, 

principalmente), estos últimos en la banqueta o servidumbre del domicilio físico.  

 

Todos los domicilios particulares cuentan con servicios de luz, agua, drenaje, y gas, debido a que se 

encuentran en medios urbanos metropolitanos.  

 

Nin guno de los hogares tiene procesos establecidos del cuidado de energía, agua, o uso eficiente de 

dichos recursos.  
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A partir de este análisis, podemos concluir que la valorización de los recursos ambientales es más 

bien de uso cotidiano más no se reflejan e n un valor monetario, es decir, se conciben como bienes de 

consumo permanente pero que no representan un ahorro económico o social debidamente 

identificado.  

 

El ahorro se concibe como una dinámica de protección de los recursos ambientales en beneficio de l as 

actuales y futuras generaciones que gestionen estos recursos en su desarrollo social y comunitario.  

 

ÁREAS VERDES Y SU CONCEPCIÓN  

Se consideran áreas verdes los espacios ocupados principalmente 

por árboles, arbustos o plantas y que pueden tener distint os 

usos, como lo son el  esparcimiento, la recreación, la ecología, la 

protección urbana, la rehabilitación del entorno, el paisajismo, 

entre otros fines 26 .  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea una 

valoración cuantitativa que indica como  óptima una relación 

cercana a los 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante 

en zonas urbanas, determinando además un índice recomendable 

en torno a los 9 metros cuadrados por habitante sustentados 

científicamente a que dichos parámetros permiten u na mejor funcionalidad biológica y psicológica del 

ser humano con respecto a su entorno ambiental.  

En este sentido hay que hacer referencia que las áreas verdes referidas por la OMS son aquellas 

llamadas ñpublicasò quedando al margen aquellos espacios verdes privados como las servidumbres y 

patios, aquellas §reas naturales fuera del l²mite urbano, los terrenos ñbald²osò sin dise¶o y todo 

espacio que no sea de carácter publico.  

Otro elemento fundamental, más allá del ámbito cuantitativo, es importante pensar  en la calidad de 

las áreas verdes, especialmente en relación a su aporte real cualitativo, dado la problemática de la 

contaminación del aire y la polución atmosférica que afecta a nuestra ciudad.  

Encontramos arboles mutilados, es espacios poco adecuados  y sobre 

todo, privilegiando infraestructuras de servicios públicos mas que 

servicios ambientales.  

  

De igual forma, toda área verde entonces tiene un limite físico y una 

medida en dos dimensiones, al generarlo en metros cuadrados como 

unidad esencial, ind ependientemente de la altura o unidad 

tridimensional que genera.  

 

Otro concepto asociado es los servicios ambientales que generan 

dichas áreas verdes, concepto que abordaremos en un espacio 

adicional.  

 

SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS  

Entr e los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la ciudad tenemos: la 

captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de los 

niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efecto s de las llamadas ñislas de calorò; el 

amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo; además de 

representar sitios de refugio, protección y alimentación de fauna silvestre; entre los más 

importantes 27 .  

                                                           
26

 Antolin Larios, Julio Cesar (2009). Programas Escolares en Areas Verdes. Hekademus Volumen 2 Numero 04 
27

 Gobierno del Distrito Federal (GDF). Manejo de Areas Verdes Urbanas. Publicado en: http://www.sma.df.gob.mx/avu/. 
Consultado el: 06ABR09. 

http://www.sma.df.gob.mx/avu/
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En cuanto a captació n de agua pluvial, se habla que cada metro cuadrado recolecta entre 3.5 y 4 

galones al año, agua que llega directamente a los mantos acuíferos, dependiendo de la intensidad y 

calidad de suelos.  

 

En cuanto a la generación de oxigeno, una encina genera el ox ígeno que consumen diez personas. Un 

automóvil consume en una hora el mismo oxígeno que 800 personas en un día. O, lo que es igual, un 

automóvil consume en una hora el oxígeno que 200 encinas tardan un día en producir.  

 

La altitud condiciona la temperatura  y la precipitación, de forma que a medida que aumenta la altitud 

disminuye la temperatura y aumenta el número y cantidad de precipitaciones. Se señala que la 

sombra de un árbol puede reducir la temperatura hasta en dos grados centígrados.  

 

Se menciona en estudios recientes que los resultados de absorción de CO2 varía en función de la 

especies arbórea, y del lugar en el que se encuentren, pero "un árbol puede absorber los gases 

tóxicos que emiten cien coches en un día", según señala El doctor en biología y Premio de 

Investigación Sobre Energía y Cambio Climático, Jesús Castillo Segura de la Universidad de Sevilla 28 .  

 

Por su parte la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de México, proporciona un interesante cuadro 

de la importancia del sembrado de los arboles,  un elemento indispensable en las áreas verdes 29 :  

 
                                                           
28 Castillo Segura Jesus (2008). Un árbol absorbe de media los gases tóxicos que emiten 100 coches en un día. Artículo 

Publicado en: http://www.buscalogratis.com/ecologia-arbol-absorbe-gases-toxicos-100-coches.htm. Consultado el: 06ABR09 
29

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 2007. Artículo Publicado en: http://www.conafor.gob.mx/plantaunarbol/. 
Consultado el 13ABR09 

http://www.buscalogratis.com/ecologia-arbol-absorbe-gases-toxicos-100-coches.htm
http://www.conafor.gob.mx/plantaunarbol/


 

ISSN ï 2027 ï 1824  
Volumen 0 3  Numero 0 7  

Enero  del 20 1 0  

 
Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa 

 

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 7   ENERO  20 10   PAGINA 55  
 

                             

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 7   ENERO  20 1 0  PAGINA 55  

 

 

En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas representan los espacios favoritos para el 

esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, 

hacie ndo de ella una ciudad más agradable y con una identidad propia.  

 

Sin embargo, en la actualidad, muchos de estos espacios están en años del olvido, de la delincuencia 

organizada o simplemente como campos deportivos cuando no es su finalidad ni servicio ade cuado.  

 

El objetivo  es que la comunidad hagan suya la cultura del cuidado del medio ambiente mediante la 

recuperación de espacios subutilizados y convertirlos en espacios verdes de especies acordes al tipo 

de suelo que permitan su recuperación a la comuni dad.  

 

Estas acciones impulsadas desde la sociedad civil, crean conciencia y obligación de las autoridades de 

brindarles los apoyos necesarios para su debida acción social.  

 

 

EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES  

El programa fue desarrollado como una est rategia de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia 

Educativa, y educadores ambientales, para la valoración de los servicios ambientales que otorgan las 

áreas verdes resaltando los beneficios individuales y sociales y como el fomento de acciones de 

sustentabilidad en espacios urbanos.  

 

Intención Didáctica:  

Que los participantes hagan suya la cultura del cuidado del medio ambiente mediante la recuperación 

de espacios subutilizados y convertirlos en espacios verdes de especies acordes al tipo de suelo q ue 

permitan su recuperación a la comunidad..  

 

Conocimientos y Habilidades:  

El Programa Recuperación de Áreas Verdes, busca que los participantes desarrollen:  

× Competencias para el aprendizaje permanente: Implican la posibilidad de aprender, asumir y 

dirigir  el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y 

matemática, así como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos 

para comprender la realidad.  

× Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la búsqueda, evaluación y 

sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; 

analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de 

construcción del conocim iento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales.  

× Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad de 

organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos como los sociales, 

cultural es, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para 

llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; 

tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre;  plantear 

y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y 

manejar el fracaso y la desilusión.  

× Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros y con la 

naturaleza; comunicarse con efic acia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con 

otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; 

desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, 

cultural y lin güística que caracterizan a nuestro país.  

× Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con 

juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de la 

democracia, la paz, el res peto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 
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considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales 

o colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

actuar co n respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y 

manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.  

 

Consignas de Trabajo con los grupos de trabajo  

1.  Organizados en equipos de cinco personas, lo s participantes inferirán los conceptos de:  

 Salud  

Medio Ambiente  

Cuidado del Medio Ambiente  

Ecosistemas  

Desarrollo Sustentable  

Especies Frutales y de ornato  

 

De sus conclusiones presentarán una exposición de manera de llegara conclusiones grupales  

 

2.  El gr upo iniciara su participación mediante la difusión de 

la cultura del medio ambiente en todo el plantel, para ello 

reproducirá materiales otorgados por instituciones sobre 

tema de:  

 

Importancia del Cuidado del Medio Ambiente  

Áreas Protegidas  

Áreas de Esparc imiento  

 

Para ello podrá contar con la participación de expositores 

de promotores y educadores ambientales en el Municipio.  

 

Es importante referir, que la culturización ambiental deberá realizarse a todos los miembros de 

la comunidad escolar, de manera que  todos estén enterados de las actividades que llevarán a 

cabo..  

 

3.  El grupo buscara en su comunidad, espacios que son subutilizados o en mal estado para la 

recuperación de los mismos, dando aviso a las autoridades correspondientes sobre la labor a 

realizar y  solicitando su apoyo material al trabajo coordinado.  

 

4.  Los participantes del programa inscribirán a su plantel educativo ante las autoridades 

municipales correspondientes, poniéndose además en contacto con la representación vecinal 

para coordinar esfuerzos ..  

 

5.  El grupo decidirá la integración de un Comité Verde, por voto directo, integrada por:  

1 Concejal de Grupo  

1 Secretario de Grupo  

1 Tesorero de Grupo  

 

Las funciones de este comité serán:  

Concejal: representar el grupo ante las diversas autoridades, de ma nera de poder obtener 

información acerca del cumplimiento de actividades y del buen desarrollo del programa. 

Auxiliara en sus funciones al Secretario y al Tesorero.  

Secretario: llevará registro minucioso de acuerdos del grupo y presentará informe por escri to 

de las actividades por lo menos  al término de cada bimestre.  
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Tesorero: llevará un registro minucioso de los Recursos recibidos, presentará informe grafico 

de los avances por lo menos cada término de bimestre.  

 

6.  Las autoridades estará atentas que los Com ités Verdes presenten sus reportes escritos y 

gráficos por lo menos cada término de bimestre, de manera que la actividad se lleve a cabo de 

manera ordenada y sea una actividad cotidiana.  

 

Es importante recalcar que todas las observaciones realizadas al pla n solo serán sugerencias y 

mediante metas definidas y objetivos claros.  

 

En ningún momento la autoridad deberá de participar en las actividades que el grupo se 

establezca, solo será orientador basado en su experiencia de las mejores acciones a realizar, 

pero la decisión final será solo del grupo.  

 

 

Consideraciones Previas  

 

× Los retos de recuperación podrá realizarse de 

cualquier espacio con condiciones adecuadas, 

por lo que dependiendo de la materia se 

establecerá la meta adecuada por el grupo.  

× Es important e que el Programa lo coordine solo 

una academia del plantel, de manera de no 

confundir el logro de objetivos y metas entre 

varios docentes, mas sin embargo, en la medida 

de sus posibilidades, el resto de las academias 

podrán participar en el logro y recomp ensa del 

esfuerzo realizado por el grupo.  

× Es recomendable que los grupos no participen en 

mas de cuatro proyectos escolares a la vez, ya que generarían acciones por obligación mas 

que por voluntad propia, causando una tensión innecesaria en el desempeño de  los 

participantes.  

× Las metas del grupo están sujetas a revisión cada bimestre, de manera que cada grupo decida 

abiertamente si la meta es adecuada o necesita ser modificada por el grupo. La decisión es 

solamente de ellos basados en el cumplimiento de sus metas y objetivos planteados 

previamente.  

 

Recomendaciones Didácticas  

 

V Aprovechar el entusiasmo del grupo y generar oportunidades de participación dentro del 

programa.  

V Orientar sobre el uso adecuado de los recursos  

V Establecer objetivos fáciles de alcanzar y adecuados de medir, de manera que exista un 

ambiente adecuado del grupo  

V Participar activamente en el seguimiento durante el primer bimestre, de manera que se 

convierta en un habito cotidiano.  

V Invitar a conferencistas de instituciones especialistas en la materia o que fomenten la cultura.  

V Estar atentos al cumplimiento de metas y objetivos  

V No detener el proyecto, ya que este causaría un ambiente inadecuado para el trabajo de otros 

proyectos  

V Solicitar siempre el informe escrito y gráfico, así como avalarlo p ara su publicación  
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V Fortalezca el liderazgo de los miembros del Comité ante el grupo, de manera de preestablecer 

el respeto y la tolerancia a las distintas maneras de pensar.  

 

 
 

Desarrollo del Programa (Septiembre 2007 -  Junio 2008)  

 

Resultados Cuantitativo s 

 

Los resultados obtenidos de la implementación del Programa fueron:  

1.  Se integraron 3 comités de trabajo comunitario.  

2.  Cada comité determino espacios de recuperación de aéreas verdes, siendo principalmente los 

espacios del plantel educativo.  
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3.  Al termino del ciclo escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

Comité M2 Espacio Inicial Final

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Espacios sin flora Colocacion 16 especies frutales

Espacios sin flora Colocación 32 especies ornamentales

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Espacios sin flora Colocacion 16 especies frutales

Espacios sin flora Colocación 28 especies ornamentales

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Espacios sin flora Colocacion 16 especies frutales

Espacios sin flora Colocación 22 especies ornamentales

192

3BM 64 Modulo B

3CM 64 Patios

Metros Cuadrados Acciones

3AM 64 Modulo A

 
 

Mejoras propuestas al Programa  

ü Entre las mejoras al programa sugirieron:  

ü Involucrar e informar a los padres de familia (26%), pues existió confusión entre los mismos al 

desconocer los alcances del programa (32%)  

ü Desarrollar más actividades con la sociedad organizada (24%), donde participen en el trabajo 

desarrollado en la institución educativa (82%)  

 

Desarrollo del Programa (Septiembre 2008 -  Febrero 2009) Corte Parcial  

 

 

Res ultados Cuantitativos  

Los resultados obtenidos de la implementación del Programa fueron:  

 

1.  Se integro una Red Social de Promotores Ambientales, donde se capacitan y realizan en forma 

constante formación en la protección del medio ambiente  

2.  Se determino el es pacio jardín frente al plantel educativo (2048 m2) como espacio de 

recuperación al uso comunitario.  

3.  Al momento del corte parcial del ciclo escolar los comités han integrado los siguientes 

resultados:  
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Comité M2 Espacio Inicial Final

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Arbolado dañado Poda sanitaria de 48 especies

Recuperación de suelos (469m2)

Colocación composta organica (469m2)

Espacios sin flora Colocación 64 especies ornamentales

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Arbolado dañado Poda sanitaria de 28 especies

Recuperación de suelos (448m2)

Colocación composta organica (448m2)

Espacios sin flora Colocación 52 especies ornamentales

Espacios sucios e insalubles Limpieza de espacios

Arbolado dañado Poda sanitaria de 36 especies

Recuperación de suelos (358m2)

Colocación composta organica (358m2)

Espacios sin flora Colocación 72 especies ornamentales

2,112

Suelos erosionados

3CM 704 Sección C
Suelos erosionados

Metros Cuadrados Acciones

3AM 704 Sección A
Suelos erosionados

3BM 704 Sección B

 
 

4.  Esta pendiente las campaña s de bosque urbanos con Extra A.C. que donara 500 especies 

frutales a la comunidad en general.  

 

A estos esfuerzos se adicionaron padres de familia y miembros de la comunidad, quienes desarrollan 

actividades en conjunto con los jóvenes.  

 

CONCLUSIONES GENERA LES  

1.  Las Áreas Verdes son espacios indispensables por los 

múltiples servicios ambientales y sociales que prestan 

dentro del ambiente urbano destacándose la captación de 

agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de 

oxígeno; la disminución de lo s niveles de contaminantes en 

el aire; la disminuci·n de los efectos de las llamadas ñislas 

de calorò; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la 

disminución de la erosión del suelo; además de representar 

sitios de refugio, protección y alimentación de  fauna 

silvestre; entre los más importantes.  

2.  En la actualidad, muchos de estos espacios están en años 

del olvido, de la delincuencia organizada o simplemente 

como campos deportivos cuando no es su finalidad ni servicio adecuado.  

3.  Más allá del ámbito cuantit ativo de la cantidad de áreas verdes, debemos de pensar en la calidad 

de las áreas verdes, especialmente en relación a su aporte real cualitativo, dado la problemática 

de la contaminación del aire y la polución atmosférica que afecta a nuestra ciudad.  

4.  Debe  de privilegiarse el aporte cualitativo de servicios sociales que aportan las áreas verdes, que 

generan expectativas de mejora de la calidad de vida entre la comunidad que participa y hace 

uso de estos espacios.  
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5.  Existen al interior de los centros urbanos, espacios púbicos subutilizados que necesitan 

convertirse en espacios verdes que permitan su recuperación a la comunidad  

6.  Para realizar la recuperación de áreas verdes, es indispensable que la comunidad sea participe 

haciendo suya la cultura del cuidado del medio ambiente, al encontrar en ellos, la satisfacción de 

una necesidad persona y comunitaria.  

7.  La comunidad participa en la recuperación de áreas verdes aunque no tenga en claro los 

conceptos académicos ecológicos, estimulados principalmente por el estimul o emocional que 

conlleva la transformación y disfrute de estos espacios.  

8.  El proceso de calidad de las áreas verdes, es un proceso de constante transformación, por lo que 

no es un hecho acabado y donde el interés general prevalece ante un interés particular  o incluso, 

que haya nacido de un interés particular.  

9.  La recuperación de áreas verdes en espacios subutilizados se convierte en un proceso de 

educación social incluyente, ya que generar una socialización tanto personal como del propio 

conocimiento, generan do un carácter autogestor en los educandos y haciéndoles participes de su 

propia formación y evaluación continúa. En tal sentido, se caracterizara por ser asertivo, 

tolerante, con disposición para el trabajo, responsable, respetuoso de opiniones dispersas,  

estratega y autogestivo, con la facilidad de relacionarse a través de la empatía.   

10.  Al lograr la participación de la comunidad, por reflejo de la gestión comunitaria se involucran 

autoridades que permiten dar seguimiento y apoyo a los esfuerzos de la propi a comunidad, 

desarrollándose hábitos cotidianos de trabajo comunitario que generan conocimientos 

socializados, desarrollo de habilidades y fomento de aptitudes ante la vida, es decir un proceso de 

enseñanza aprendizaje continuo y permanente  

 

PROPUESTAS GEN ERALES  

Sin duda son alentadores los resultados. Aunque no es un proceso acabado la aplicación de estas 

estrategias nos permiten:  

1.  Es interesante como las estrategias incorporadas en la comunidad obtuvieron resultados en tan 

corto plazo, en tal sentido propo nemos que este modelo de estrategias se continúen aplicando no 

solo en este plantel educativo, sino ampliar la investigación educativa a otros planteles de la zona 

y de diversos niveles (kínder, primaria, secundaria y preparatoria) así como muestrear su im pacto 

en las comunidades aledañas y como participan estas en dicho proceso.  

2.  Es importante la búsqueda de recursos económicos que permitan el sostenimiento material de las 

estrategias, por lo que adicionalmente debe de formarse a los coordinadores en materi a de 

elaboración de propuestas de financiamiento público o privado.  

3.  La divulgación de los resultados ha atraído el interés de diversos grupos (docentes, padres de 

familia, alumnos) de implementarlo en diversas áreas. Es conveniente por ello la publicación del 

programa, estrategias y resultados en el portal de internet del plantel educativo, así como de la 

Fundación que patrocino algunos de los costos.  

4.  Debe de aprovecharse el entusiasmo y acercamiento con diversas autoridades municipales y 

estatales, de mane ra de incorporar los resultados obtenidos a manera de institucionalizar e incluso 

incorporar a la curricula escolarizada algunos aspectos relevantes de las estrategias 

didácticamente.  

5.  Seria razonablemente entendible, seguir la investigación sobre el desarr ollo de competencias 

señaladas en el plan de estudios de educación básica, ya que a nuestra consideración se 

obtuvieron resultados entre los participantes y la comunidad involucrada indirectamente en estas 

actividades.  

6.   Es necesario seguir vinculando la Re d de Promotores Ambientales (Redes 44) que se conformó con 

organismos sociales de participación del cuidado del medio ambiente, de manera de fortalecerla y 

darle un carácter formal a sus participaciones.  
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7.  Instaurar Una formación permanente en educación ambi ental  mediante estrategias educativas 

para los alumnos, padres y otras personas que participan, en donde se les proporcione los 

conocimientos en diferentes áreas: como son  

 

Educación Ambiental.  

Principios, metas, antecedentes, modelos capitalista, consum ismo, transculturación, tratado de 

libre comercio.  

 

Ecología  

Ecosistemas, cadenas alimenticias, ciclos biogeoquimicos, impacto ambiental, efectos en la salud 

por el consumo de aditivos en los alimentos  

Impacto de la basura en el medio ambiente  

 

Estrategia s  Educativas en Educación Ambiental  

 

Toda la gama que existe de estrategias en educación ambiental adecuadas a las edades e intereses 

de los participantes, de tal manera que las persona cuente con los conocimientos necesarios  que 

puedan  llevarlo a  conc ientizar la importancia de tener una manera diferente de relacionarse con el 

medio ambiente y  de llevar  a cabo proyectos de este tipo,  cuando la persona ha llegado a este 

nivel, entonces tendrá un cambio de actitudes con respecto a su actuar y pensar en  relación a su 

entorno biofísico -social, recuperando así los valores de tipo ambiental.  

 

 

RECOMENDACIONES  

Entre las recomendaciones de mejora, proponemos las siguientes:  

1.  Involucrar e informar puntualmente a los padres de familia, pues existió confusión ent re los 

mismos al desconocer los alcances del programa.  

2.  Desarrollar más actividades con la sociedad organizada (autoridades municipales, educativas, 

vecinos), donde participen los involucrados en el trabajo desarrollado en la institución educativa.  

3.  Difundir  los resultados en los espacios de comunicación ante las autoridades municipales, sociedad 

en general y comunidad escolar.  

4.  Capacitar a más promotores que puedan ser autosuficientes en la operación de la Red de 

Promotores Ambientales (Redes 44) sobre todo e n el ámbito de conocimientos básicos de la 

educación ambiental.  

5.  Buscar la incorporación de la Red de Promotores Ambientales (Redes 44) que se conformo por la 

comunidad a partir de la aplicación de las estrategias descritas,  con organismos de participación  

social organizada. En tal sentido se propone vincularla con el Colectivo Ecologista de Jalisco o una 

Red afín.  

6.  Incluir en las encuestas la escala de Likert para medir la actitud de los participantes, que nos 

permitirá analizan los pensamientos y sentimien tos de la persona hacia las estrategias 

implementadas.  

7.  Incorporar este tipo de estrategias dentro de los planes anuales de los organismos involucrados, 

recomendándose que sea a través de los Consejos Escolares de Participación Social en la 

Educación, ya qu e tienen presencia de docentes, alumnos, padres de familia, autoridades y 

sociedad organizada.  

8.  Incursionar con mayor investigación educativa en los alcances y resultados de la aplicación de 

estas estrategias, sobre todo, su repercusión entre la familia y v ecinos de dichas instituciones, ya 

que aun participan activamente con la comunidad escolar.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

   

 
UNO DE LOS PATIOS DE LA E.N.S ñLA MERCEDò 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DEL MUNICIPIO DE 

YARUMAL  

 

Sitio donde haré la intervención de la formación por competencias    

 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN EXTERNA  

¿Dónde es tamos?  

La Escuela Normal Superior ñLa Mercedò de Yarumal se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Yarumal, Antioquia.  
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Aspecto Histórico - Geográfico.  

 

El Municipio de Yarumal fue fundado el 29 de Marzo de 1787, según decreto firmado por Don A ntonio 

Mon y Velarde, Oidor y Visitador de la Provincia de Antioquia, fue declarado municipio en el año de 

1821, el primer nombre que llevó la ciudad fue San Luis de Góngora y más tarde tomó el nombre de 

Yarumal, por los muchos yarumos que poblaban el luga r.  El primer alcalde fue Don Francisco Leoníl 

de Estrada.  Como personaje ilustre se destaca el poeta Epifanio Mejía, autor del Himno Antioqueño.  

 

Yarumal es llamado ñLa Sultana del Norteò. Est§ ubicado en el flanco de Morro Azul, al norte del 

departament o de Antioquia y sobre la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, tiene una 

latitud de 6Ü 58ô 6ôô y una longitud de 1Ü 19ô 22ôô;  su altura sobre el nivel del mar es de 2.300 m, su 

temperatura media es de 18º C y su extensión de 724 kilómetros cuadrados.   

 

Sus límites son por el Norte con Valdivia, Briceño y Anorí, por el Sur con Angostura y Santa Rosa, por 

el Oriente, Campamento y parte de Anorí y por el Occidente con Toledo y San Andrés de Cuerquia.  

 

Yarumal posee varios corregimientos a sabe r: El Cedro, Cedeño, La Loma, Ochalí, Los Llanos de 

Cuivá, Berlín o Pescado, el Rosario y 45 veredas reconocidas.  

 

Al igual que muchos municipios de Antioquia es quebrado, su sistema orográfico pertenece a la 

cordillera Occidental que entra por la parte su r hasta la parte norte.  Sus principales ramificaciones 

son: El punto denominado Buenavista del que se desprende un ramal hacia el norte formado por los 

altos de Tabaco y Malabrigo, otro ramal sirve de límite con Angostura, donde se halla el alto del Olivo .  

En el punto llamado Candelaria, la cordillera se ramifica hacia el nordeste, donde hallamos el alto de 

la Hundida; en la meseta de Candelaria la cordillera se alza formando los altos Buenavista, la Hundida 

y San Fermín.  

 

Debido al suelo quebradizo y emp inado, los terrenos tienden a erosionarse produciendo continuos 

deslizamientos, poniendo en peligro la estabilidad de las viviendas y secando las pocas fuentes que 

existen.  

 

El suelo yarumaleño está bañado por los ríos Nechí, San Julián, San José, Espíritu  Santo, la quebrada 

Picadores, Santa Isabel, Santa Juana, Yarumalito, Santa Rita, La Legía, Sabanera, etc.  

 

Aspecto Económico.  

Yarumal es considerado como un gran polo de desarrollo del norte antioqueño, sus fuentes de 

ingresos económicos giran en torno a los renglones de la ganadería, el comercio y la agricultura, 

proveniente ésta de los corregimientos y veredas ya mencionados.  Los estratos predominantes en los 

habitantes del municipio son el uno, dos y tres, solo un porcentaje pequeño pertenecen a los es tratos 

superiores.  

 

La actividad económica predominante es el comercio, cuenta con gran número de almacenes, 

graneros, agencias, heladerías, farmacias, discotecas, hoteles, talleres, bombas, plaza de mercado, 

supermercados, plantas procesadoras de leche, T alcos y también existen Tablemac y Setas 

colombianas (Más conocida como Champiñones), empresa que comparte la generación de empleo con 

Santa Rosa.  

 

Las anteriores entidades comerciales no dan respuesta a la enorme cantidad de población en 

capacidad de labo rar, tanto del municipio como de los grupos humanos desplazados por la violencia 

de los campos, por esta razón se evidencia un porcentaje significativo de desempleo.  
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Últimamente se han incorporado instituciones de poder adquisitivo como los bancos y las 

cooperativas: Bancafé, Banco de Bogotá, Caja Agraria, Bancolombia, Cooperativa de Yarumal, 

cooperativa financiera de Antioquia, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa Lechera y Cooperativa 

de trabajadores.  

 

 

Aspecto Social  

Según datos presentados en el d ocumento: Estadísticas de los municipios del Norte de Antioquia, 

elaborados por Planeación Departamental: Yarumal cuenta con una población aproximada de 39.500 

habitantes repartidos en la zona urbana y rural.   

 

La mayor parte de la población se concentra en la cabecera municipal, aproximadamente 25.000 

habitantes. La población es fluctuante sobre todo el elemento masculino que sale en búsqueda de 

mejores condiciones socioeconómicas a las grandes ciudades, igual de los campos al pueblo.  

Sobresale la poblac ión femenina, esto se constata en los distintos ámbitos laborales, institucionales y 

educativos.  

 

No puede establecerse en Yarumal un tipo uniforme de vivienda, ya que todo depende de las 

condiciones socioeconómicas de cada habitante; existen viviendas tra dicionales antioqueñas, 

modernas urbanizaciones, pequeños complejos de edificios, viviendas prefabricadas y en las periferias 

tugurios y ranchos.  

 

Las administraciones municipales han venido ofreciendo algunos programas de vivienda en forma de 

créditos.  

 

 A nivel de orden público en la zona urbana no se evidencian problemas de seguridad por parte de 

grupos armados, pero en la parte rural y en los corregimientos si registra la presencia de dichos 

grupos, lo que ha generado como se mencionó anteriormente gran  éxodo de los campesinos al sector 

urbano.  

 

Yarumal cuenta con zonas recreativas pero alejadas del centro del municipio: Coliseo del Café, 

canchas municipales, Seminario de Misiones, placas polideportivas, parque Dominios del Niño, 

piscinas privadas.  Con el Comité Municipal de Deportes con sede en el Coliseo del Café, la 

administración busca favorecer la actividad recreativa especialmente para los niños y los jóvenes.  Se 

realizan además ciclovías semanalmente.  

 

La familia yarumaleña conservó intactas hast a hace pocos años las costumbres y tradiciones propias 

de la familia antioqueña, con el paso del tiempo ha sufrido cambios al interior de su organización 

como son la vinculación de la mujer a la actividad laboral y económica, el control de la natalidad, la s 

mujeres cabezas de familia, la independencia de cada uno de sus miembros y la adopción de nuevas 

jerarquías de valores y formas de vida.  

 

La inversión de los valores ha contribuido a la desintegración de las familias que genera conductas 

sociales de desa daptación, alcoholismo, drogadicción, madre solterismo, delincuencia juvenil.  

Además de esta problemática Yarumal por jugar un papel de punto intermedio, recoge diferentes 

flujos demográficos de la región norte especialmente, con otras condiciones de vida  deferentes que 

vienen a sumarse a la población yarumaleña.  

Yarumal es un municipio que por estar situado en un lugar estratégico del departamento, posee una 

red amplia de comunicaciones terrestres, incluyendo carreteras departamentales, carreteras 

naciona les, troncal del departamento y carreteras municipales.  
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Existen varias empresas de transporte que facilitan la comunicación con la capital del departamento y 

con otros municipios, entre ellos están: Coonorte, Sootrayal, Cootrayal, Rápido Ochoa, Yameya y 

algunos servicios colectivos de transporte intermunicipal.  

 

En cuanto a telefonía el cubrimiento es total siendo Telecom y Edatel las empresas que prestan este 

servicio, además un gran cubrimiento con telefonía móvil: COMCEL, MOVISTAR y OLA, posee además 

servicio de correo Adpostal y Servi -entrega.  

 

Se cuenta con dos emisoras: Radio Sensación, Cerro Azul Estéreo, éstas ofrecen espacios para 

actividades de interés comunitario tales como: Programas culturales, religiosos, artísticos, deportivos, 

sociales, sien do la audiencia en su mayoría del área rural.  

 

En general los medios de comunicación en Yarumal, son de filosofía comercial por tanto obedecen a 

intereses particulares que sólo benefician a una reducida parte de la población.  

 

Existen algunas instituciones  de proyección social que tienen como fin prestar servicios de índole 

técnico, en salud, a nivel humano y económico.  

 

Entre estas instituciones de servicio comunitario están: LA UMATA (Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria), Cooperativa de Ca ficultores, Colanta, Hospital Regional San Juan de Dios 

(Entidad promotora de Salud), Alcohólicos Anónimos, Defensa Civil, Bienestar Familiar, Cruz Roja, 

Bomberos voluntarios, Sociedad San Vicente de Paúl, grupos Scout, Acciones comunales por barrios, 

Coop erativas, Centro de Huellas de Vida, Pastoral Parroquial, grupos juveniles, Casa de la Cultura 

ñFrancisco Antonio Canoò, Coliseo, del Caf®, museos: Juan M. Rueda y  Semisiones. 

 

La institución se beneficia de los programas y acciones que emprenden estas in stituciones y a la vez 

trabaja con ellas en los diferentes procesos que conducen al progreso y bienestar de la comunidad 

Yarumaleña, para este fin se trabaja muy de la mano con la administración municipal, la Parroquia y 

demás instituciones educativas.  

  

Aspecto Cultural  

En el municipio existe la raza mestiza, no hay asentamientos indígenas ni grupos étnicos.  En cuanto 

a las costumbres, se distingue la población por su profunda tradición religiosa y cultural, son famosas: 

La Semana Santa, las fiestas patro nales, peregrinaciones, romerías, las fiestas del Yarumo, la semana 

de la cultura, la semana de la juventud, la semana de feria, especialmente el primer miércoles de 

cada mes.  

El desarrollo cultural de Yarumal se manifiesta por diversas actividades como: P eriodismo, poesía, 

pintura, fotografía, escultura, música, teatro, zanqueros, scout, organización de bibliotecas, tanto a 

nivel municipal como de los colegios.  

 

Yarumal es cuna de personajes ilustres a nivel nacional, entre ellos están: Epifanio Mejía, Rub én 

Piedrahita Arango, Rosenda Torres, Monseñor Francisco Gallego Pérez y el beato Mariano de Jesús 

Euse Hoyos.  

 

 

La situación estratégica del municipio, permite el acceso permanente de turistas que traen su influjo 

cultural, incidiendo en un aumento alarma nte del deterioro de los valores y costumbres, generalizado 

en especial por la actividad social nocturna, como la vida comercial de bares, tabernas, es 

considerable y se mueven grandes cantidades de dinero los turistas y otras personas que comercian 

con dr oga generando problemáticas en la juventud y un alto grado de alcoholismo, drogadicción  y 

actividad nocturna, no muy provechosa para la salud y bienestar de los habitantes.  
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Aspecto Educativo  

A nivel regional la educación que predomina es de tipo formal e n sus niveles Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria, Media y Profesional.  

 

El municipio cuenta con 17 establecimientos los cuales ofrecen el nivel Preescolar, 59 la Básica 

Primaria y 12 Secundaria; estos hacen parte de la zona rural y urbana.  

 

Por motivos económicos se cancelaron los servicios de la Fundación Universitaria del Norte 

Antioqueño y se dio paso a La Universidad de Antioquia Sede Norte quien ofrece distintos programas 

tecnológicos y licenciaturas que son de beneficio inmediato para toda  la región, de igual manera el 

SENA ofrece sus servicios de formación en técnicas y tecnologías.  

  

Las mayoría de los alumnos del nivel de media en el municipio buscan las especialidades que ofrecen 

los colegios como: Pedagogía, (servicio que ofrece La Esc uela Normal Superior ñLa Mercedò), y 

Comercio; a nivel de educación superior las carreras que ofrecen las universidades como: 

Licenciaturas en distintas áreas, Agropecuarias, Tecnología en Sistemas, entre otras.  

 

Aspecto Religioso  

Dentro del pueblo existen  varias Instituciones con criterios netamente cristianos que ejercen una 

labor educativa y religiosa, entre esas Instituciones tenemos: La Escuela Normal Superior ñLa 

Mercedò, Seminario Cristo Sacerdote, Seminario de Misiones y cada una de las parroquias quienes con 

personas de la comunidad ayudan a la conservación de la Fe y la Moral.  

 

Existen actualmente tres parroquias, (una de ellas La bas²lica Menor Nuestra Se¶ora de las Mercedesò 

) y cinco capillas, lo cual contribuye al fortalecimiento de la fe catól ica, también se cuenta en el 

municipio  con la presencia de varias comunidades religiosas como lo son: Hermanas siervas de 

Divino Espíritu, Hnas Concepcionistas, Hnas Terciarias Capuchinas, Hnas Siervas de la Iglesia, y los 

Hermanos del Buen Samaritano.  

 

También existe un alto porcentaje de sectas religiosas como Testigos de Jehová, Pentecostales y 

cristianos.  

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL  

¿Quiénes somos?  

Rasgos de identidad  

ñEducar es formar hombres y mujeres en plenitud, que conciban la vida como servicio a los grandes 

idealesò   P. Jos® Mar²a V®laz 

 

La Escuela Normal Superior ñLa Mercedò es una obra de la congregaci·n de las Hermanas Terciarias 

Capuchinas de la Sagrada Familia, fundada en febrero 13 del año 1913. Es una institución formadora 

de m aestros, que desarrolla una labor social de excelente calidad. Su hacer educativo está cimentado 

en tres dimensiones fundamentales: su ser católica, su ser Normalista y su ser Francisco -  

Amigoniana.  

 

Como Católica se concibe una obra apostólica de la igl esia y de las Hermanas Terciarias Capuchinas 

que forma seres íntegros, desde los principios del Evangelio y la Pedagogía Francisco -  Amigoniana, a 

través de los cuales se vivencia la solidaridad, la justicia, la convivencia, la tolerancia consigo mismo 

y c on los demás.  

 

Como Normal Superior cuenta con un colectivo docente de alto nivel formativo, académico y 

profesional en permanente actualización y desarrollo ; dispone de los recursos pedagógicos, físicos y 

tecnológicos de acuerdo a las exigencias actuale s, ofreciendo a los estudiantes, padres de familia y 
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demás actores de la comunidad yarumaleña y zonas de influencia, una formación integral de calidad 

para los niveles Preescolar, Básica, Media y Ciclo Complementario, que permita el desarrollo de 

habilidad es y competencias necesarios para el desempeño como un profesional autónomo, crítico y 

con capacidad de liderazgo.  

  

Asume la responsabilidad de mejorar la calidad educativa formando maestros idóneos, constructores 

de experiencias pedagógicas, investigador es de su propia práctica y generadores de saberes, 

fortaleciendo la aplicación de nuevas metodologías y la utilización de los recursos acordes a las 

necesidades e intereses de sus contextos.  

 

La Normal forma a los futuros docentes desde la vivencia de val ores como la participación, el respeto 

y la tolerancia, con un sentido trascendente, intelectual y social para ubicarlo en su entorno como 

líder, impulsor del dinamismo comunitario comprometido en la transformación de una sociedad más 

justa y equitativa.  

 

Como institución considera a Jesucristo como centro de los procesos formativos, incrementando en la 

familia Normalista el amor por la vida, la paz, la justicia y la verdad reflejada en el servicio a los 

demás y el compromiso por la preservación y protecci ón del medio ambiente, asumiendo como norma 

de vida la sencillez, la fraternidad y la solidaridad en la interacción cotidiana de los procesos 

pedagógicos, formativos y de proyección a la comunidad.  

 

 De esta manera La Escuela Normal Superior "La Merced", s e concibe como una institución 

comprometida en la formación de personas íntegras y maestros idóneos, se propone fomentar 

acciones pedagógicas que conlleven a la adquisición de conocimientos fundamentando su hacer en los 

valores, facilitando además el desar rollo de los procesos cognitivos, afectivos, psicomotores, 

comunicativos y trascendentes, logrando con lo anterior la proyección de una persona responsable a 

la sociedad.  

 

En la Institución se brinda un ambiente armónico, de integración y de participación  democrática, se 

aplica el método preventivo -  persuasivo de ayuda y estímulo mediante procesos graduales y 

progresivos, considerando la persona como una totalidad y respetando su realidad personal y ritmo 

de crecimiento.  

 

 Se tiene como objetivo general p romover un proceso educativo para que surja un hombre nuevo 

sujeto de su propio desarrollo, que desde la vivencia de los valores evangélicos y democráticos se 

capacite y asuma su compromiso histórico de transformación de la sociedad.  

 

Para llegar a esta me ta se apoya en los siguientes objetivos específicos:  

 

Ã Potenciar la formación en los valores fundamentales que susciten un compromiso de 

transformación en la persona y su realidad circundante.  

Ã Generar nuevas formas de comunión y participación en la comunid ad educativa, que permitan 

la autonomía, criticidad, creatividad y democracia en los procesos y toma de decisiones.  

Ã Propiciar un ambiente adecuado para que las alumnas desarrollen sus capacidades analíticas y 

su juicio crítico, que les permita una jerarqu ía de valores en los aspectos: Religioso, cultural, 

social y vocacional.  

Ã Acentuar las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa logrando una 

atmósfera de alegría, colaboración, estudio y responsabilidad que lleve a las alumnas a u na 

toma de conciencia de su ser de cristianos y del compromiso que tienen dentro de la 

comunidad como agentes de cambio.  
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Ã Estimular a los alumnos en la conquista de su libertad delegándoles responsabilidades en la 

organización de la Institución y haciendo que sientan la necesidad de una autodisciplina, como 

elemento indispensable en la formación de su personalidad.  

Ã Orientar los docentes, discentes y demás estamentos de la comunidad para la adquisición 

dinámica y creativa del trabajo responsable en la Insti tución con el sentido de una proyección 

benéfica a la familia, a la Iglesia y al Estado.  

Ã Impulsar en los alumnos el espíritu de la investigación para que adquieran la capacidad de 

tomar decisiones libremente y puedan asumir sus compromisos; sociales, polí ticos, religiosos y 

culturales.  

 

 

Tipología institucional  

La Escuela Normal Superior ñLa Mercedò es una instituci·n de car§cter privado que se encuentra 

ubicada en la cabecera municipal de Yarumal. Desarrolla sus labores educativas en jornada única; 

actua lmente la institución cuenta con 488 estudiantes desde el nivel preescolar hasta el ciclo 

complementario, las edades de los estudiantes oscilan entre 3 y 35 años. Ésta población estudiantil 

proviene de diferentes sectores del municipio, viéndose afectada d e una u otra manera por las 

características históricas, geográficas, culturales, sociales, económicas, educativas y religiosas de 

éste.  

 

Número de estudiantes por grado:  

Ã Prejardín: 20   

Ã Jardín: 17  

Ã Transición: 23  

Ã Primero: 15  

Ã Segundo: 32  

Ã Tercero: 25  

Ã Cuarto:  32  

Ã Quinto: 27  

Ã Sexto: 29  

Ã Séptimo: 19  

Ã Octavo: 23  

Ã Noveno: 28  

Ã Décimo: 28  

Ã Undécimo: 30  

Ã Ciclo bachilleres: 15  

Ã Ciclo 12º: 22  

Ã Ciclo 13º: 28  

Ã Ciclo semipresencial niveles III y V: 75   

Estos alumnos manifiestan necesidad de escucha y comprensión, la mayoría de ello s provienen de 

familias en las cuales ambos padres trabajan generando esto pocos espacios para compartir en 

familia.  

 

Estos alumnos son dinámicos, creativos, pero hay que estar siempre acompañando el trabajo para 

que puedan responder, les cuesta concentrar se en sus deberes escolares y manifiestas 

comportamientos de indiferencia ante la realidad de su contexto cercano y lejano, rechazan los 

procesos rígidos y se empeñan en llevar siempre la contraria a lo planteado por  los adultos.  

 

La planta docente está c onformada por 28 maestros que atienden los diferentes grados y asignaturas, 

todos ellos con una situación estable dentro de la institución,   
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un rasgo característico es el hecho que la mayoría de estos docentes son egresados de la normal y 

licenciados de l a Universidad San Buenaventura. También se cuenta con siete personas que atienden 

la parte administrativa de la institución y tres personas responsables de los servicios generales.  

 

Dentro de la Normal los docentes trabajan en núcleos interdisciplinares co mo son: estético ï lúdico, 

ético ï político, social ïcultural, pedagogía y práctica y ciencia y tecnología, conformados por afinidad 

de asignaturas.  

Se constituyen en equipos de trabajo e investigación, liderando actividades y proyectos en pro de los 

dife rentes procesos de enseñanza -  aprendizaje.    

 

La institución cuenta con una amplia infraestructura, dividida en tres bloques: Básica primaria, 

bachillerato y ciclo complementario, además de otras dependencias como: capilla, auditorio, sala de 

video, cafet erías, sala de sistemas, sala de pin pon, aula de tecnología, aula bilingüe, centro de 

servicios docentes, patio salón, patio de recreo, canchas, gruta, salón de espacio cultural, piscina de 

pelotas, parque infantil, sala de materiales, laboratorio de físi ca, química y biología, oficina de 

practica pedagógica, biblioteca con sus respectivas salas de estudio, archivo pedagógico, utilería,  

oficinas administrativas, enfermería, salón de deportes,  sala de profesores y salón de reciclaje.  

 

 

La Normal considera  a la familia como aliado fundamental en el proceso formativo de los estudiantes, 

por esta razón, implementa diferentes estrategias para vincularlos a las diferentes actividades 

planeadas. Entre éstas estrategias se tienen las escuelas de padres, consejo d e padres, asociación de 

padres de familia, el diálogo permanente, circulares y comunicados, eventos culturales, recreativos y 

religiosos, etc.  

 

A nivel interno en la institución, se respira un clima agradable, sencillo, cercano entre las directivas y 

el p ersonal docente, lo cual permite generar una buena cohesión interna para la realización de las 

diferentes actividades planeadas     

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA.  

FORTALEZAS  

Ã Diversidad de ayudas didácticas y pedagógicas.  

Ã Espacios físicos apropiados pa ra la construcción del aprendizaje.  

Ã La biblioteca.  

Ã El Modelo y fundamentación pedagógica.  

Ã El trabajo de los núcleos interdisciplinares.  

Ã Los proyectos reglamentarios y optativos.  

Ã Los diversos espacios de promoción de la cultura.  

Ã La forma de preparar las cl ases.  

Ã La formación desde los valores.  

Ã Las jornadas pedagógicas.  

Ã El diario pedagógico.  

Ã La autoevaluación de procesos.  

Ã El proceso de acreditación de la alta calidad y desarrollo.  

DEBILIDADES.  

Ã Falta de aprovechamiento adecuado del material didáctico.  

Ã No hay u na sistematización continua de los diferentes procesos y experiencias significativas 

vividas por la institución.  

Ã Falta de espíritu investigativo por parte de los docentes.  

Ã Falta de motivación para acceder a los servicios de la biblioteca.  

Ã Desarticulación e ntre el componente curricular y el modelo pedagógico.  
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Ã Los profesores hora cátedra que por las condiciones de su contrato no se involucran en los 

diferentes procesos que exige una Normal.  

Ã falta de comunicación permanente entre las diferentes instancias.  

 

1. 4. REFERENTES PEDAGÓGICOS.  

Al analizar los referentes pedagógicos que fundamentan el que hacer de la Normal  se puede afirmar 

que m§s que un modelo pedag·gico la Escuela   Normal Superior ñLa Mercedò  tiene una propuesta  

que representa las normas particul ares de interrelación entre los parámetros pedagógicos, 

constituyéndose en una serie de estrategias que orientan la acción educativa de la institución, en ella 

se concretan además de la naturaleza pedagógica las características de las relaciones  de los 

estudiantes consigo mismo, de los docentes, padres de familia y demás agentes educativos; de los 

sujetos y del saber y de los sujetos con el entorno, en un proceso permeado por la constante 

indagación y construcción.  

 

Se habla de propuesta por ser ésta más flexible en cuanto a los continuos cambios, modificaciones y 

ajustes a los que están sujetos los procesos formativos que se llevan a cabo en las instituciones 

educativas. Por ser un proceso en continua evolución, puede decirse que la propuesta atiende las 

características de la flexibilidad, dinamismo, participación y reflexión, lo cual permite la riqueza en la 

construcción permanente; apoyada en principios teóricos del enfoque crítico social.  

 

La institución fundamenta su acción educativa en los principios de la pedagogía Francisco ï 

Amigoniana, donde  la formación  tiene como finalidad alcanzar la transformación de la sociedad a 

través de la comunión y la participación con fundamentos sociales que desencadenan compromisos en 

función del otro y de los otros, d esde lo humano y lo científico, desde lo ético, lo estético y lo lúdico, 

para responder de manera acertada y oportuna a los signos de los tiempos.  

 

 

La Escuela Normal Superior ñLa Mercedò adopta para llevar a cabo la propuesta formativa, desde el 

desarroll o de las diferentes actividades curriculares, elementos del modelo desarrollista  de Piaget 

que sustenta: que cada individuo accede progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 

desarrollo intelectual de acuerdo con sus necesidades y condiciones y los  principios de la pedagogía 

activa desde los planteamientos de Jhon Dewey.  

 

Desde estos puntos de vista los núcleos interdisciplinares y del saber, como espacios de relación de 

los docentes con las diferentes áreas del conocimiento, se convierten en elemen tos útiles para la 

transformación de los enfoques metodológicos y de las estrategias existentes en la institución.  

 

El fundamento teórico de la propuesta pedagógica de la Normal está sustentado desde seis conceptos 

articuladores que son patrimonio del pens amiento pedagógico universal, a saber: maestro, 

estudiante, escuela, educación, enseñanza y aprendizaje, estos conceptos se encuentran relacionados 

ampliamente con la observación, experimentación, conceptualizaciòn, teorización y práctica.  

 

Ã MAESTRO.  

Desde la escuela activa el maestro continúa siendo un elemento indispensable dentro del proceso 

educativo. Cambia la forma de llamarlo, se modifica su denominaci·n. Se le define como: ñGu²a, 

Coordinador, Moderador, Conductor, Tutorò... Se le dan tantos nombres como roles se le atribuyen, 

pero de todos modos conserva su carácter de promotor de la función educativa. De igual forma en el 

libro identidad amigoniana en acción el maestro también se concibe como un líder, amigo, confidente, 

sensible, potenciador de posi bilidades, seguro, firme, promesa de vida. Busca en los estudiantes que 

sean libres y responsables, mitiga sus penas, cura sus heridas, estimula para empezar cada día. 

Integralmente procura el desarrollo armónico de la personalidad, brinda la ayuda que la vida les 

niega, da pautas de valoración y regeneración.  
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Teniendo en cuenta las concepciones anteriores, el maestro debe tener la autonomía para realizar 

construcciones acordes con su formación personal y profesional, asumiendo un papel de provocador 

del aprendizaje y facilitador de los procesos.  

El nuevo maestro debe ser debe poseer un espíritu investigativo, de búsqueda, con capacidad creativa 

sobre todo en cuanto al mejoramiento de la enseñanza.  

El maestro debe crear un ambiente estimulante de experien cias que faciliten el acceso a estructuras 

cognitivas de la etapa inmediatamente superior; el contenido de dichas experiencias es secundario 

siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de estructuras mentales. ( Ver Gráfico del 

Modelo Pedagógi co )  

Así entonces desde los principios filosóficos de la Escuela Normal Superior La Merced el maestro se 

asume, desde su perfil personal y profesional, como un líder y gestor en el proceso de formación de 

formadores, teniendo en cuenta los postulados anteri ores de la pedagogía activa y la pedagogía 

Francisco -Amigoniana.  

 

Ã ESTUDIANTE  

En la Escuela Normal Superior ñLa Mercedò, se asume al estudiante como el centro del proceso 

formativo, es por él y para él que se diseña los diferentes planes de acción curricul ar de la institución.  

 

En el proceso de enseñanza -  aprendizaje del estudiante está mediado por la relación consigo mismo, 

con el maestro, el saber y el entorno, la cual presenta las siguientes características.  

 

 

Relación de los estudiantes consigo mismo:  

Para que esta relación pueda conseguirse es necesario crear oportunidades para que se den procesos 

de introspección y reflexión lo que lleva al autoconocimiento, a la autovaloración, el desarrollo de los 

valores, la autoestima, el autocontrol, la autonomí a, la responsabilidad, la capacidad de 

discernimiento y de decisión.  

 

Esta relación se logra por medio de una buena inducción del estudiante a la institución a través de la 

participación en la planeación de experiencias, del trabajo independiente sin la pr esencia permanente 

del docente, de la autoevaluación, del desarrollo de acciones de sensibilización y de la constante 

reflexión.   

 

Relación entre maestros y estudiantes:  

Esta relación debe ser una relación armónica, dialógica, de amistades, mediada por e l conocimiento y 

el amor, donde exista respeto del uno por el otro.  Estudiante y maestro emprenden juntos la 

fascinante aventura en la búsqueda del saber, de este modo el proceso de enseñanza adquiere el 

carácter de investigación.  

 

El encuentro entre estu diante y maestro se da en la discusión, el discernimiento, la sana controversia 

en diferentes tiempos, el conocimiento mutuo de las características y necesidades a través de 

diagnósticos elaborados en esta relación.  

 

Además de destacarse la ayuda que el ma estro debe brindar en el proceso formativo, incluyendo 

procesos afectivos y cognitivos sin descartar la importancia del contenido de la cultura universal y 

local. También debe tenerse en cuenta el encuentro individual del maestro con el estudiante 

asumiénd ose como prioritario el proceso de formación.  

 

-  Relación de los sujetos con el saber:  
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Después de que el estudiante se conozca a si mismo y conozca el mundo que lo rodea empieza a 

elaborar representaciones de su realidad.  Así el proceso de enseñanza func iona como una acción 

investigativa, convirtiéndose el estudiante en un re -  descubridor del conocimiento pero contando con 

las bases conceptuales que pueden partir del maestro o de los materiales impresos.  

 

Lo anterior implica que los estudiantes desde los primeros grados adquieran suficiente habilidad para 

leer comprensivamente, escribir, buscar información y en general todas aquellas herramientas que le 

permitan el desarrollo del pensamiento, el sentimiento y la acción.  

 

-  Relación de los sujetos con el en torno:  

 

Es necesario conocer las características, intereses y expectativas de los estudiantes con el fin de que 

las experiencias de aprendizaje contribuyan a la vivencia y a la satisfacción de diferentes necesidades 

de la comunidad debidamente priorizadas,  aportando centros de interés alrededor de los cuales es 

factible desarrollar unidades de aprendizaje, vinculando a los padres de familia y a la comunidad en 

dicho proceso.     

 

Existe una estrecha relación entre los saberes y el entorno y es por allí por donde circulan los 

saberes.  Considera de gran validez los datos de la tradición crítica de la pedagogía, los aportes de los 

pedagogos, los aspectos fundamentales para la reconstrucción de la historia de la Normal desde sus 

inicios de experimentación y for mación pedagógica.  De igual forma toma en cuenta los conceptos 

articuladores y los proyectos de re ï configuración que permiten hacer del currículo un proceso 

transversal e interdisciplinario dándole pertinencia al mismo,  contribuyendo de esta manera a u na 

mejor formación del alumno maestro y del docente formador de maestros.  

 

Ã ESCUELA  

La Escuela Normal Superior ñLa Mercedò asume la escuela como un espacio lleno de posibilidades de 

transformación. La institución se renueva y se construye constantemente.  

La escuela también se transforma, convirtiéndose en un espacio para el encuentro y reconocimiento 

de experiencias, saberes, realizaciones e interpretaciones del mundo, logrando así la formación de 

actitudes de búsqueda, exploración, indagación e investigac ión permanente.  

 

Ã ENSEÑANZA  

La construcción de significados individuales y la apropiación del conocimiento resulta de la interacción 

sujeto -sujeto y sujeto -  objeto. Todos tienen derecho a expresar y defender sus opiniones, a 

argumentar, reflexionar y const ruir nuevos significados que estén acordes a los intereses y 

necesidades formativas de los estudiantes. De esta manera la Escuela Normal desarrolla en el proceso 

de enseñanza acciones que contribuyan a la construcción colectiva del conocimiento sin convert irlo en 

un acto transmisionista e instruccionista.  

 

Ã APRENDIZAJE  

En la Normal se entiende el proceso de aprendizaje como un proceso de interacción, entre los 

participantes que ayuda a reflexionar sobre ideas y prejuicios, respondiendo al objetivo de la 

educ ación que es crear las situaciones óptimas para que se de el diálogo intersubjetivo en condiciones 

de democracia e igualdad y se produzca de manera progresiva y secuencial.  

 

Ã EDUCACIÓN  

Paulo Freire considera que  la función principal de la educación es hace r personas libres y autónomas, 

capaces de analizar la realidad que les rodea participando en ella y transformándola, de esta forma la 

pedagogía surge solamente cuando se reflexiona sobre los estilos de formación, los fines que se 

persiguen y el proyecto qu e sostiene esta formación.  
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Así entendiendo su papel como promotor del proceso educativo, se convierte en un asunto prioritario 

dentro del plan personal para una superación profesional, emprende una lucha decidida contra la 

inercia que a todos nos asecha y  rompe la rutina, verdadera cárcel del proceso enseñanza 

aprendizaje, para poder estabilizar su actuar pedag·gico y convertirlo en ñMovimiento uniformemente 

aceleradoò, evitando incurrir en esos dos extremos que constituyen verdaderas ñpestesò de la 

conduc ta humana: La prisa y la indecisión.  

 

En esta dimensión pedagógica renovadora, los contenidos, la metodología, los tiempos, los recursos 

son parte de un proceso en permanente construcción, esto se logra a partir de la acción, investigación 

y reconstrucción  de lo cotidiano, contando con participación de la comunidad educativa y teniendo en 

cuenta las concepciones que se han asumido desde la propuesta.  

 

AUTORES EN LOS QUE SE SUSTENTA EL QUE HACER PEDAGÓGICO  

Luis Amigó:  Gran pedagogo del amor que colocó como n orma de vida la figura del ñBuen Pastorò que 

acompaña, orienta, respeta la individualidad, y la pluralidad, sabe perdonar, es reconciliador, 

humilde, compasivo con el más urgido de apoyo y estímulo humano, misericordioso, amable, manso.  

 

desde esta perspec tiva la pedagogía amigoniana promovido desde siempre el método reflexivo, y 

preventivo, la solución de dificultades a través de un sistema dialógico, la corrección fraterna, la 

participación, la construcción del conocimiento a partir de la acción fortaleci endo el hecho de que todo 

ambiente natural y social lleve a cabo una función educativa buscando que el niño o el joven pueda 

potenciar sus valores, sus capacidades, su criticidad, haciendo de los espacios y lugares campos de 

humanismo  que sigue apostando por la dignidad de las personas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE PEDAGOGÍA AMIGONIANA  

Ã Educación del corazón:  evitando la tentación del conductismo, la pedagogía amigoniana 

insistió desde sus inicios el norte de su propia actuación en la maduración personal de los 

sent imientos del alumno, o dicho de otra manera con la expresión típica en los albores 

amigonianos, en la educación del corazón.  

Ã Hacia la autonomía personal:  la tradición pedagógica amigoniana trabaja sobre el principio 

que la educación solo es verdadera cuand o se da en un clima de libertad.  

Ã En ambiente familiar: en orden a una armónica e integral maduración de la persona en 

humanidad la tradición pedagogía amigoniana resalta como otro de sus valores fundamentales, 

el ambiente familiar que debe reinar en los gr upos educativos.  

Ã Acompañar desde la cercanía: ese sentimiento de empatía, que posibilita y favorece el 

conocimiento por la vía del corazón, se ha nutrido y expresado primordialmente en la 

pedagogía amigoniana a través de la actitud de cercanía.  

Ã Dedicación sin horarios: expresado en la solicitud y cercanía sin limitaciones de tiempo  

 

 

 

PAULO FREIRE  

Educación Problematizadora: diálogo liberador  

La propuesta de Freire es la "Educación Problematizadora" que niega el sistema unidireccional 

propuesto por la "Educ ación bancaria" ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta.  

En esta concepción no se trata ya de entender el proceso educativo como un mero depósito de 

conocimientos sino que es un acto cognoscente y sirve a la liberación quebrando la contrad icción 

entre educador y educando. Mientras la "Educación Bancaria" desconoce la posibilidad de diálogo, la 

"Problematizadora" propone una situación gnoseológica claramente dialógica.  

Desde esta nueva perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sin o que también es educado 

mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. De este modo se quiebran 
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los argumentos de "autoridad": ya no hay alguien que eduque a otro sino que ambos lo hacen en 

comunión.  

El educador no podrá enton ces "apropiarse del conocimiento" sino que éste será sólo aquello sobre los 

cuáles educador y educando reflexionen.  

La educación, como práctica de la libertad, implica la negación del hombre aislado del mundo, 

propiciando la integración.  

La construcción del conocimiento se dará en función de la reflexión que no deberá ser una mera 

abstracción. El hombre, siempre deberá ser comprendido en relación a su vínculo con el mundo.  

 

 

Aspectos relevantes de su pensamiento son:  

Ã Énfasis en el diálogo : para él, la edu cación informal es principalmente dialogical  o 

conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados.  

Ã Importancia de la praxis  en la actividad educativa.  

Ã Concienciación del oprimido  a través de la educación.  

Los principio s de la pedagogía de Paulo Freire son las palabras articuladoras del pensamiento crítico y 

la pedagogía de la pregunta.  

 

 

JHON DEWEY  

Quien plantea que:  

Ã La educación debía ser científica. La escuela debía convertirse en un laboratorio social. La 

escuela de bía desarrollar en el niño la competencia necesaria para resolver los problemas 

actuales y comprobar los planes de acción del futuro de acuerdo con un método experimental.  

Ã El niño debe buscar, inquirir, explorar y sumergirse en el ambiente y aprender de la  

experiencia. Esto llevaría a un crecimiento (forma más deseable de comportamiento humano), 

disposición de reaccionar siempre a las nuevas situaciones con interés, flexibilidad y 

curiosidad. Lo contrario es responder con una solución dada, un prejuicio don de se mantiene 

una actitud estática, ya mantenida (antes se le imponían opiniones a los niños acerca del 

mundo y soluciones ya desarrolladas).  

Ã La actividad es la característica humana dominante. El hombre actúa para mantener la 

continuidad de la vida, porq ue la constancia de la continuidad, y por lo tanto la supervivencia, 

son parte del orden de la naturaleza.  

Ã La educación debía estar en consonancia con la sociedad. La educación debía ser un proceso 

democrático de actividad conjunta, guiada por la forma de resolución de problemas.  

Ã Sostenía que la moralidad se aprende dentro de un contexto social observando las reglas 

correspondientes, las que emergen de una experiencia conjunta y compartida. El maestro es a 

la vez un alumno cooperativo, pero mayor y más sens ato. Su cometido consiste en auxiliar al 

niño a aprender los valores de la participación democrática, no impartiendo información, sino 

inquiriendo las situaciones problemáticas. En la sociedad democrática, la educación debería 

quedar controlada por el Esta do y todo el mundo debería acudir a la escuela, independiente del 

sexo, destreza o clase social.  

 

 

JEAN PIAGET  

Quién plantea que:  

Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de 

las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie 

de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia:  

1. Estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica, de las regulaciones afectivas elementales y de 

las primeras fij aciones exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el período del lactante y 




