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PROLOGO. 

De acuerdo a la Enciclopedia Universal Ilustrada, de Espasa Calpe, '~et~ 
dología", que etimológicamente significa la ciencia del Método, es la parte -
práctica del estudio de "los actos de razón". Además encontrarnos, en la misma 

fuente, que una metodología no puede ser abstracta, sino que ha de ocuparse -

en la materia propia de cada ciencia. La metodología describe el modo partic~ 

lar de proceder de una ciencia para llegar a conseguir su objeto. 

Esta tesis, dado que es una metodología, trata del modo particular de -

proceder de la enseñanza para llegar a conseguir su objeto: el aprendizaje. 

La hemos llamado Metodología de la Enseñanza en el Arca Agropecuaria, ~ 
bido a que dicha área presenta unas características muy especiales para su e~ 

tudio, las cuales son tratadas en el contenido de este trabajo. Además, turul
do se han requerido ejemplos para ilustrar nuestro trabajo, se han tomado --
ejemplos competentes al área agropecuaria para lograr una mejor comprensión. 

EL ORIGEN. 

Atendiendo a una realidad nacional como lo es la falta de formación de -

profesores, tuvo lugar en la Escuela Superior de Zootecnia de la Universidad

Autónoma de Chihuahua, el Primer Curso del Programa Nacional de Formación de

Profesores en el Arca de Zootecnia, en Julio de 1978. 

Trabajando en dicho curso, el autor se vio motivado para elaborar mate-
rial escrito que tuviera utilidad inmediata tanto para el cuerpo de Maestros

de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, así como para
los propios alumnos y cualquier persona que deseara adentrarse en el tema del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material consistiría en una investiga
ción bibliográfica basada en: datos utilizados por la Secretaría de Educación 

Pública en sus cursos de Formación de Profesores, referencias de investiga--
ción y técnicas de estudio de diversas fuentes, datos acerca de los mecanis--



mos de funcionamiento de la mente en el proceso de Ensciianza-Aprendizaje. ToM 

do esto enfocado y estructurado hacia la cnscfbnza en el área agropecuaria. 

El curso anteríonnente mencionado, además de cerca de tres afí.os de estu

dio y práctica sobre técnicas de estudio y comunicación, y mi corta experienM 

cía como expositor ante grupos escolares y como supervisor de cursos, han ayu 
, -

dado a la realización de este trabajo. 

Sin embargo, el mayor crédito para la elabor<1ción de este tesis lo atri

buyo a la convivencia, siempre rica en vivencias formativas, con mismaestros. 

Esta convi vencía lograda a lo largo de los 18 afíos Jc mi vida como a1Uf!U1o, y

ahora como pasante, me ha permitido "roba ru Wl poco de sus experiencias en la 

labor docente. 

LOS OBJETIVOS. 

Los objetivos principales ele esta tesis, son que el lector: 

1.- Obtenga las nociones básicas necesarias pa rn 1:1 comprensión del proceso

de Ensefianza-Aprendizajc. 

2.- Formule conclusiones que le permitan mejorar su intervención en el proc~ 

so, confrontando los datos expuestos en este trabajo con sus experien--
cias personales. 

3.- Sea motivado para continuar su preparación como maestro para lograr tma

superaci6n personal, y por consiguiente, de sus alumnos. 

4.- Utilice cualquiera de los clJtos técnicos aquí expuestos, en beneficio -

del Proceso de Enseñanza /\pn'ndizaje. 

lA IMPORTANCIA. 

La importancia de un trabajo ele esta naturaleza viene de la imperiosa n~ 

cesidad, que prevalece en nuestro medio, de profesionistas que estén altamen-

2 



te calificados y que tengan conciencia de servicio, cualidades que se supone

deben ser adquiridas durante su formación, en las Instituciones de Estudios -
Superiores. Es precisamente en esta Formación, donde el presente trabajo pre

tende tener influencia, ya sea por el aprovechamiento directo de los alumnos, 

o a través de los Maestros. 

El técnico y profesionista agrícola y pecuario egresado de las Institu-

ciones de Enseñanza Superior, puede llegar a tener una influencia positiva in 

mediata en la función básica de producción de alimentos, con la que estará es 

trechamente ligado, si es que al egresar de dichas instituciones se encuentra 

capacitado para ello. Pero desgraciadamente, la realidad nos muestra que al -

técnico le toma algo de tiempo después de egresar, para adquirir capacitación 

y experiencia en el área donde se desarrolla. 

Uno de los diversos factores que influyen en la insuficiente formación -

técnica y profesional de los estudiantes es el que encontramos descrito con -

mucha propiedad en el Prefacio de los textos ele los Cursos Básicos para Form5!:_ 
ción de Profesores de la Asociación Nacional de Universidades, e Institucio-

nes de EI~eñanza Superior (ANUlES), y que a continuación transcribo: 

'~ientras desde la Pre-primaria hasta la enseñanza secundaria se cuenta

con todo un sistema de Normales en las que se prepara al personal que ha de -

hacerse cargo de la docencia en esos niveles, en cambio, a partir del ciclo -
superior de enseñanza media, y específicamente en lo que hace a la Educación

Superior (Universidades e Instituciones de orden semejante), el personal dedi:_ 

cado a las tareas docentes es por lo regular tomado o seleccionado de entre -

los egresados de la propia institución a la que van a servir, sin considerar

ni exigir el bagaje de información y la formación que se requieren para desem 
peñar con eficiencia las funciones magisteriales. 

Pero un buen médico no es necesariamente W1 buen profesor de medicina, -

ni un buen ingeniero es, por este puro hecho, un co~)etente profesor de cual
quiera· de las asignaturas que el estudio de la ingeniería involucra."(Tomado

de COMUNICACION ORAL, de Mónica Rangel Hinojosa, Ed. Trillas). 
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De esta manera, cualquier esfuerzo que tienda a mejorar la labor docente 

de los maestros de nuestras Instituciones de Estudios Superiores, puede tener 
repercusión, aunque sea levemente, en la sociedad donde éste tenga lugar. 

EL CONTENIDO. 

La tesis '~etodología de la Enseñanza en el Area Agropecuaria", es una -

obra cuyo propósito es difundir ltn nuevo punto de vista desde el cual es con

templada la Enseñanza, y que ya está siendo puesto en práctica por instítucio 

nes de Enseñanza Media y Superior. 

El presente trabajo es una Investigación Bibliográfica cuya exposición -

general consta de seis capítulos. Los Capítulos I y II, tratan del APRENDIZA

JE y de la MOTIVACION respectivamente, dos de las funciones básicas que se -
contemplan dentro del llamado Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

El Capítulo III nos presenta el papel de los OBJETIVOS en el proceso, y

vemos también, como ésta es susceptible a la Sistematización, como cualquier

otro proc~so. En el Capítulo IV revisamos ligeramente los METODOS Y PROCEDI-
MIENTOS que utiliza el Maestro para la consecución de los objetivos del proc~ 

so. 

El Capítulo V trae consigo un nuevo concepto acerca de la importante f~ 

ción de la EVALUACION. El Capítulo VI contiene datos que pueden ser de alguna 

utilidad para el lector, si es que está relacionado con la labor docente. 

Estos seis capítulos son una colección de temas, cada uno de los cuales

representa potencialmente material suficiente para todo un texto, tratados y

estructurados de tal manera que presentan una secuencia lógica y que permiten 
obtener una idea de la relación que existe entre ellos. 

Debido a la inmensidad de cada uno de los temas, éstos han sido suficien 

temente desarrollados hasta cumplir con los objetivos estipulados de cada uno 
de los capítulos. 
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Así mis~o, al comienzo de cada capítulo incluímos tm inciso como "REVI-

SION DE CONCEPTOS", en el cual presentamos algtmas de las definiciones de las 
palabras que consideramos más i~Jortantes en el desarrollo del tema, con el -
propósito de establecer previamente un acuerdo sobre el significado con el -

cual serán utilizadas dichas palabras en el transcurso de la exposición y así 

evitar malos entendidos. En su mayoría, las definiciones han sido presentadas 

en forma de citas entrecomilladas con el propósito de dar al lector la oport~ 

nidad de tomar el material tal y como se encontró en la fuente. Con igual cri 

terio se ha procedido en el desarrollo de los tsnas cuando se ha considerado
importante transmitir un dato o información con la mayor fidelidad posible. -
Inmediatamente después de cada cita viene una referencia bibliográfica, y al

final de cada capítulo encontramos la BIBLIOGRAFIA del mismo. 

LA BIBLIOGRAFIA. 

Además, después de la Exposición General y de las Conclusiones, encontra 

mos un apartado como Bibliografía, en el ctml reportamos alfabéticamente to-

das las fuentes de donde tomamos los datos que aparecen en esta tesis. 

Debemos reconocer la mayor parte de los datos utilizados en este trabajo 

ha sido tomad_a de las obras utilizadas por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y ANUlES como textos oficiales; el Manual de Didáctica General y los 
textos de los Cursos Básicos para Foimación de Profesores son algunos de -
ellos. 

También se utilizaron datos técnicos de otras fuentes igualmente impor-

tantes (Manual Básico de Estudio de R.L. Hubbard, Metodología de la Enseñanza 

(primera parte) de Arreola, Carrillo y Flores, como ejemplos). 

A todos los autores de las obras fuente de este trabajo adjudicamos el -

mérito técnico que pudiera tener esta tesis, pues de ellos recibimos los da-

tos. 
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Cabe hacer la aclaraci6n de que este trabajo no trata de sustituir a nin 

guna de las obras anterionnente mencionadas, sino que pretende reforzar lo ex 
puesto en ellas y aún más, interesar al lector para que recurra al estudio de 

dichas obras. 

EL ESTILO. 

Se ha tratado de abordar los temas con un estilo académico y sencillo 

utilizando un lenguaje lo más simple posible para que de esta manera, sea ac

cesible a cualquier persona. Con igual criterio, se ha tratado de ilustrar -
con ejemplos competentes al área agropecuaria que no tengan extrema especifi

cidad o tecnicismo, para su mejor comprensi6n. 

LA VIGENCIA. 

Acerca de la vigencia de este trabajo, ésta tennina tan pronto como en -

nuestras wüversidades dejen de existir los fen6rnenos de los egresados defi-

cientemente formados, las clases sin maestros titulares, los cursos desierto~ 
las materias prácticas que se llevan íntegrrunente en las aulas. Cuando lato

talidad de los maestros lleven sus cursos con una metodología, aunque sea se~ 

cilla, pero definida, y la basen en objetivos concretos y tangibles,entonces
podrernos decir que este trabajo ha perdido su vigencia. 

Por último, antes de entrar en materia, diremos que la importancia de la 

presente tesis, es únicamente la que le quiera conceder el lector. Por eso, -

repito, la importancia de esta obra es la importancia que el lector, con su -

interés le dispense. 
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I N T R O D U e e I O N . 

Para poder incursionar en un tema extenso como lo es la Metodología de 

la Enseñanza en el Area Agropecuaria, se tuvo que trazar un plan de trabajo -

que nos condujese exclusi vamentc al tratado de los temas de mayor importancia, · 

evitando tópicos que pudieran prestarse a controversia o discusión, para sal

var de esta forma, el riesgo de desviar el propósito original. 

Sin embargo, no pudo quedar excluído el delicado tema de la Educación S~ 
perior Agropecuaria en México, ya que en él se describe el marco donde tiene

lugar el surgimiento de esta tesis. 

Es precisamente aquí, en la introducción, donde abordaremos el tema, si

guiendo tres incisos: 

a) Panorama de la Educación Superior Agropecuaria en México. 

b) Aspecto técnico de la situación actual de la Educación Agropecuaria en -

México, y 

e) Perspectivas, 

con el propósito de reconocer los antecedentes del problema. Es así como co-

menzamos. 

a) PN'-JOAAMA DE LA EDUCACION SUPERIOR AGROPECUARIA EN MEXIeO. 

La Educación Superior en México se ha visto afectada por situaciones de

orden histórico, político y socio-económico, que no son exclusivas de nuestro 

país, sino que son comunes para todos los llamados "Países en Desarrollo", e!!:_ 

tre los cuales están incluidos la mayor parte de los países Latino-Americano~ 

Nuestro propósito es reconocer el fenómeno, y no discutir las causas. 

Son muchos los factores adversos, o no favorables, que encuentra la Edu-
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cación Superior en nuestro país. Ellos son técnicos; los referentes a l.a ens~ 

fianza, como: falta de maestros, preparación deficiente de los alumnos, planes 

de estudios mal trazados, fallas en los programas, falta de materiales para -

experimentación, etc. y existen también los no técnicos. Entre estos últimos- .,/ 

encontramos los de orden Político-Social, y otros fenómenos como la mala ali

mentación de los estudiantes, bajos sueldos de los maestros, etc. 

Tanto los unos como los otros, requieren de mucha atención, ya que el 

cambio es una necesidad inminente. 

En la mayoría de estos factores, el cambio es muy lento, ya que requiere 

de un cambio radical de mentalidad. 

Para efectos de nuestro trabajo, nos dirigirnos solo hacia un aspecto, el 

técnico, y específicamente lo tocante a la enseñanza, y trabajamos con el pen 

samiento de que una persona puede ser susceptible al cambio (y a una supera-
ción) cuando está consciente de que existe la posibilidad de tenerlo, y cuan

do se reconoce en su situación con respecto a él. Esto bien podría tomarse e~ 
mo la hipótesis del trabajo. 

Para ilustrar mejor la situación de la Educación Superior Agropecuaria -

en los "países en desarrollo", incluímos las palabras de un investigador en -

Ciencia Animal de Turrialba, Costa Rica; K. Vohnout, quien señala: 

"Los países 'en desarrollo. parecen poner más énfasis en otras tecnolo-

gías que en el Desarrollo Agrícola, a pesar de la escasa disponibilidad de -

alimentos y su incremento explosivo en población'.' . 

"El área más débil de los estudiantes de Ciencia Animal ha sido siempre

el entrenamiento práctico. La mayoría de ellos son originarios de las áreas -

urbanas y han estado expuestos muy poco a los problemas de la Producción Ani

mal. Obviamente, si al estudiante no se le provee con suficientes oportunida

des para el trabajo de campo y laboratorio, su trabajo académico se vuelve -
muy abstracto". (1) 
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Probablemente cada uno de nosotros sabemos que la Educación Agrícola y -

Pecuaria requiere de mayor atención ya que su función básica es preparar téc
nicos relacionados directamente con la producción de alimentos, actividad que 

implica gran capacitación y responsabilidad, pero ¿qué hacemos al respecto?. 

b) ASPECTO TECNICO DE LA SI1UACION ACIUAL DE LA EDUCACION AGROPECUARIA EN -

MEXICO. 

La situación de la Educación Superior Agropecuaria en nuestro país puede 

ser analizada desde un punto de vista técnico con respecto al conoc~iento, -

de acuerdo a cómo se adquiere y cómo se imparte. 

Sabemos que para alcanzar w1 conocimiento, y lograr dominarlo, se ha de

pasar por diferentes niveles, los cuales van de acuerdo al grado de relació11-

del estudiante con el tema. 

Estos niveles, según Bloom (2), son: 

I.- CONOCIMIENTO (a nivel Infonnación). 
II.- COMPRENSION. 
III.-APLICACION. 

IV. - ANALISIS. 
V.- SINI'ESIS. 

VI . - EVALUACION. 

El nivel más bajo sería el no conocer acerca ele algo. 

fuspués vendría el tener una información de ese algo (nivel I), poste--

riormente comprender lo que es, (nivel II), y así seguiría subiendo el conoci 

miento hasta llegar a los niveles superiores y poder hacer una evaluación de
ese algo (nivel VI) . 

Para llegar a los niveles superiores, se requiere del dominio de los ni

veles inferiores ya que todos guardan una secuencia lógica y psicológica. 
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Ahora bien, revisando el nivel de los conocimientos que adquirimos en 

nuestras Escuelas y Universidades, vemos que la formación básica que recibi-

mos en las aulas, consiste en una simple información. O sea, el maestro ha t.2_ 

mado el papel de "transmisor de infonnación" y el alumno se ha concretado en

recibir esa infonnac ión. Si esta infonnación que ha recibido el alunmo, es -

de su interés, entonces hace por comprenderla y posterionnente, en la mayoría 

de los casos, la "archiva", ya que no le da una aplicación irunediata. 

Entonces tenemos que, generalmente, lo más lejos a que ha llegado el pr.2_ 

ceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido a la comprensión: nivel II. 

Sería injusto querer establecer lo anterior como una regla. Han existido, 

y existen aún, maestros que se han preocupado generalmente por que sus estu-

diantes practiquen lo que él les ha enseñado, y que los han guiado hasta los

más elevados niveles del conocimiento. 

Pero desgraciadamente la mayoría de los estudiantes al momento de egre-

sar llevan un conjunto de conocimientos en nivel I (infonnación) y nivel II -

(comprensión), con los cuales van a tener que confrontar problemas que requi~ 

ren de conocimientos de los niveles superiores. Y esto ha sido en verdad pro

blemático. 

Técnicamente hablando, nuestra Educación Superjor Agrícola se encuentra

a nivel II, comprensión. Es un dato que debemos reconocer para poder conside

rar que es factible un cambio. 

e) PERSPECfiVAS. 

Después de reconocer el nivel de comprensión (nivel H) en que se en.cue!:!_ 

tra la Educación Superior, y no solo la Agrícola, en nuestro país, el paso a

seguir es luchar por alcanzar los niveles superiores. 

"A nivel Nacional, el objetivo inmediato a lograr, es llegar a formar 

egresados de las Escuelas de Agricultura con el nivel III: APLICACION". (3). 
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Posterionnente, podremos aspirar a que los estudiantes y egresados ten-

gan experiencias de ANALISIS, SINTESIS y EVALUACION, de la mayor parte de los 
conocimientos relacionados a sus materias de estudio, en las Instituciones de 

Enseñanza Superior Agropecuaria. 
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CAPITULO 

"El PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE (PEA)". 



O. CAP. I. 

Objetivo del capítulo I: "EL PROCESO ENSEÑANZA-i\PRENDIZAJE" (P.E .A.). 

El lector reconocerá el mecanismo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje,

sus elementos y su desarrollo en el área-agropecuaria. Asimismo reconocerá la 

ubicación del educador en el proceso. 

14 



"EL PHOCESO "ENSEÑANZA-APRENDI Zi\.J E11 
• 

1a. REVISION DE CONCEPTOS. 

Para comprender completamente el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje -----

(P.E .A.) necesitamos estar seguros de que comprendemos primeramente los con-

ceptos de cada una de estas tres palabras. 

De esta manera partimos de lo más sencillo para llegar a la comprensión

de lo más complejo. 

PROCESO: "Es el cambio, o paso, de un estado a otro. "(1) En esta defin.!_ 

ción de proceso podemos observar claramente que se trata de algo que está en

movimiento. La existencia del proceso se identifica por la aparición de un -

producto. 

Podemos considerar que "el saber", es un estado del hombre; de igual for 

malo sería el "no saber". Cuando el hombre cambia del "no saber" al "saber"

experimenta un proceso. 

ENSENANZA: Es el acto (acción y efecto) de impartir conocimiento. (1). -

Esto se puede lograr por medio de lecciones; de dar instrucción; de guiar por 

preceptos o ejemplo. 

En la enseñanza se deben considerar por lo menos dos personas: la que -

imparte el conocimiento, y la que recibe el conocimiento. De hecho, quien ha

ce la enseñanza es la primera (el educador). 

APRENDIZAJE: Es la acción de adquirir datos, habilidad o comprensión en

algún tema en particular (1). Esta es una definición muy sencilla que nos pe!_ 

rnite ver que quien realiza el aprendizaje es precisamente la persona que ad-

quiere datos, habilidad o comprensión del tema. Generalmente es el alumno. 
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P.E.A.: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Podemos definirlo como el cam

bio de un estado de "no saber" a t.m estado de "saber", que se da en una pers9_ 

na que está aprendiendo (alt..nnno, estudiante, aprendiz), y que está siendo--

guiada por otra persona que imparte conocimiento (maestro, profesor, instruc

tor). 

El P.E.A. incluye todos los cambios que se presentan tanto en el alt.unno

como en el maestro. Además, en él influyen diversos factores muy importantes

(como el ambiente) que afectan de diferente mm1era al resultado final. 

El resultado final del P.E .A., es un alt.unno que ha adquirido datos, habi 

lidad y comprensión en el tema tratado. 
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1 b . APRENDIZAJE • 

1 b.- APRENDIZAJE. 

Es importante tener un conoc.imiento un poco más profw1do acerca de los -

elementos y mecanismos del proceso Enseñanza-Aprendizaje, para poder saber 

qué es lo que está pasando con cada uno de los participantes en un momento de 

terminado. 

Si reconocemos qué es lo que sucede en una situación dada en el proceso

podemos entonces tomar una acción que ayude a conseguir el resultado final. 

El hombre, conociendo la invortancia del aprendizaje en su vida, ha tra

tado de explicarse COMO ES que él aprende. Han surgido teorías de aprendizaje 

de diversas escuelas de pensamiento, tanto filosóficas como psicológicas. 

Lógicamente, cada teoría corresponde a un punto de vista particular, y -

para efecto de este estudio, sólo las mencionaTé, dándoles crédito a cada una 

de ellas. A pesar de que no siempre van de acuerdo unas con otras, sí repre-

senta cada una un gran esfuerzo por alcanzar la "verdad", y en algunos casos

ofrecen conceptos valiosos que fw1cionan. 

Sólo haré mención de ellas para evitar cualquier exceso de terminología

abstracta (y su consiguiente impulso a dejar la lectura), y para dejar cons-

tancia de su existencia. 

Estas son: Teoría Neoconductista. 

Teoría Cognoscitivista. 

Teoría del aprendizaje por Descubrimiento. 

Teoría Sicosocial. 

Los puntos sobresalientes que encontramos con respecto a cómo aprende el 
hombre son: 
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es: 

Que el hombre aprende actuando. 

Aprende al estar en contacto con la realidad en que vive. 

Aprende mediante pruebas y errores. 

Que un estudiante motivado asimila más fácilmente que uno que no lo está. 

Que la historia personal del individuo puede inhibir o amnentar su capa

cidad de aprender. 

Que la participación activa del individuo es preferible a la recepción -

pasiva de información. 

Que la información sobre la naturaleza de un buen rendimiento, el conoci 

miento de los propios errores y el de los resultados exitosos, constitu

ye una ayuda para el aprendizaje. 

Que una persona aprende por la diferenciación, generalización reestructu 

ración de su persona y de su ambiente psicológico. 

Y si Qhecamos qué es el aprendizaje, nos encontramos con que aprendizaje 

El desarrollo de nuevos conceptos o cambio de los anteriores (cognosciti 
vo). 

Es un cambio más o menos permanente de la conducta que se realiza como -

resultado de la práctica (neoconductista). 

Es el mejoramiento de lo logrado antes a base de constancia y práctica -
(Cronbach) . 

Es todo cambio de conducta como resultado de alguna experiencia, gracias 

a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo distinto 

a como lo hizo anteriormente (Gago) . 

Pero aún seguimos con nuestro cuestionario de cómo es que se logra este

"mejoramiento", "cambio de conducta", "desarrollo de conceptos", etc. ¿Es só
lo con la práctica?. 

Sin duda, esto se logra mediante la "adquisición de datos, habilidad, o

comprensión en un tema", lo cual es nuestra sencilla definición con que comen 
zamos el capítulo. 
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Para profundizar en el fenómeno de aprendizaje, tenemos que revisar cómo 

se lleva a cabo esta "adquisición de Datos, llabihdad y Comprensión". 

Primeramente podemos establecer que tanto la 'adquisición de elatos; como 

la 'adquisición de habilidad', conducen a la Comprensión del tema. 

Se puede decir que el grado de aprendizaje va en relación directa al gr~ 

do de comprensión del tema. 

A MAYOR COMPRENSION, MAYOR APRENDIZAJE. 

Por lo tanto, tm mejor conocimiento de la comprensión, y de sus compone!!_ 

tes, nos conducirá a un mayor entendimiento del aprendizaje. 

"Los tres componentes o aspectos de la comprensión, son la afinidad, la

realidad y la comunicación". (2). 

AFINIDAD: es el grado de agrado o afecto, o la falta de ello. (3). 

REALIDAD: es acuerdo. Es el grado de acuenlo alcanzado por dos tennina-

les en una línea de comunicación. (4). 
COMUNICACION: es el intercambio de ideas u objetos entre dos personas o

terminales. (S). 

AFINIDAD + REALIDAD + Ca1UNICACION = COMPRENSlON. 

"Comunicación, Realidad y Afinidad, pueden ser vistas en la forma de un

triángulo" (triángulo ARC, léase como A, R, C,). 

AFINIDAD 

TRIANQJLO ARC ARC = COMPRENSION. 

COMPRENSION 

REALIDAD COMUNICACION 
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"Usted hallará que en la meuida en que tiene mejor comunicaci6n con una

persona, su realidad y afinidad por esa persona también mejoran. Aumentando -

uno cualquiera de estos tres puntos en el triángulo, automáticamente se awne!:!:_ 

tan los otros dos. Igualmente, disminuyendo w1o cualquiera de estos puntos, -

de modo automático disminuyen los otros dos. Así puede aumentar o disminuir -

su comprensi6n". (6) 

A 

A 

A 

A 
A 

6 
R e R R 

Comprensión COMPRENSION COMPRENSJON COMPRENSION 

"Esto se mantiene cierto para todo su medio ;;unbiente. Mientras mejor se

comunique usted con las personas y las cosas a su alrededor, ellas serán más

reales para usted, y más grande será su afinidad (agrado) por ellas, y mayor

será su comprensi6n". (6). 

Los datos anteriores tienen gran valor, porque funcionan. 

Son valiosos porque se pueden identificar y aprovechar en el estudio de

cualquier tema. 

La comunicaci6n es el factor básico en cualquier actividad; incrementa -

tanto la realidad (acuerdos) entre las personas, como la afinidad. 

Revisemos c6mo fLmciona esto en la vida diaria. 
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Para manejar un tractor, se rcqujere tener comunicación con el tractor,

claro, a nivel físico. Se Jcben tener acuerdos o realidades de los componen-

tes de la máquina y su funcionamiento. Teniendo comunicación y realidad, al -

poco tiempo se observará que el tractor se hace "familiar" (afinidad) y se m~ 

neja a la perfección. Podemos decir que el operador tiene una comprensión ade 

cuada de la máquina y su funcionamiento. Se puede decir también que el opera

dor está en "buen ARC" con ese tractor. 

Así es como funciona el ARC, que es comprensión. 

Ahora bien, cualquier falla en la comprensión, se debe a una falla de co 

municación, una falla de realidad o una falla de afinidad. 

OTRO EJEMPLO: 

Si queremos que un estudiante aprenda a cultivar la tierra habremos de -

hacer que se ponga en COMUNICACION con el tema. 

Que "CONOZCA" la tierra, que realmente tenga comunicación con ella, y 

que conozca los acuerdos que existen acerca del tema. 

Que tenga realidad de las labores culturales, que las vea realizar, que

las practique para hacerlas más reales todavía. 

Se verá, para ese entonces, que el estudiante ya no tiene el tema como -

uno más en la lista, sino que, por haberlo "vivido" de cerca, le agrada; sien 

te afinidad por él. 

Y un estudiante que tiene comlmicación, realidad y afinidad en un tema,

es un estudiante que comprende el terna ya que el grado de comprensión está di 

rectamente relacionado con el grado de ARC. 

El estudiante comprenderá más a fondo el tema y aumentará su aprendizaje, 

a medida en que tenga mayor comwücación, mayores acuerdos y mayor afinidad -
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por el tema. 

Sin embargo, si existe algnna falla en cualquiera de estos tres factores, 

los otros dos disminuirán, viéndose afectada la comprensi6n y el aprendizaje. 

Así de sencillo es como funciona, y lo podemos identificar en cada tema

que hemos tocado en el estudio. Si tuvimos buen ARC, lo comprendimos. Si hubo 

alguna falla en afinidad, realidad o comunicaci6n, abandonamos el tema y qui

zás hasta lo aborrecimos. 

A lo largo de este estudio profundizaremos en las causas que provocan el 

abandono de un tema. 
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1.c. LA FUNCION DEL EDUCADOR EN EL P.E.A. 

"En el proceso educativo se debería enseñar al estudiante no solamente -

un cúmulo de conocimientos que se consideran linportantes y que son aplicables 

a las situaciones de la v~da, sino ayudarlos a que desarrollen esa técnica -

que es indispensable para que adquieran independientemente nuevos conceptos -

y perspectivas". (7). 

Aquí notamos que la labor del educador no sólo es el transrnitir·un cono

cimiento o una serie de datos, sino que se trata de ayudar al estudiante a -

que logre un desarrollo integral, y a que obtenga la habilidad requerida para 

su desempeño corno profesionista en detenninada área. 

Y continúan Arreola, Carrillo y Flores (1978) en su tema "Alcances y Li

mitaciones en la actividad docente del educador": "Para que el aprendizaje 

sea no sólo significativo sino realmente eficaz es necesario que el maestro -

se coloque en el nivel de realidad en el cual se encuentran sus estudiantes -

en ese momento" ... 

Lo anterior reviste una importancia incalculable. 

Han habido cursos corrq1letamente desaprovechados debido a que el educador 

no reconoce el nivel de realidad (o conocliniento) de sus estudiantes y se de

dica a impartir un curso de "nivel 3" cuando ellos han tenido solo un curso -

de "nivel 1" y én ocasiones muy vacilante. 

Y lo que ha sucedido es que los estudiantes, ante la lirrposibilidad de al:_ 

canzar los conocimientos de nivel 3, se han perdido a lo largo de todo el CUE_ 

so y han creado una serie de conceptos erróneos y desagradables con respecto·· 

a la materia e inclusive del maestro. 

Probablemente al tenninar el curso el educador habrá "cubierto el progr~ 

ma", sin embargo sus altmmos se encontrarán más perdidos en el tema que como-
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se encontraban antes del curso. 

Por esta razón es preferible tomar como partida de un curso, la línea b~ 

se de conocimiento del grupo, y de esta fonna avanzar, en un principio lenta

mente, pero con paso seguro, a lo largo del curso y con todo el grupo. Al fi

nal se lograrán los objetivos y los estudiantes estarán satisfechos e intere

sados en la materia. 

Concretamente, algW1as de las fu.!ciones entendidas como tareas de un pr2_ 

fesor hacia sus alumnos son: 

"1 .- Ayudar a que perciban claramente los logros u objetivos que deben -

alcanzarse". 

"2.- Seleccionar situaciones, problemas, experiencias, etc., a través de 

las cuales puedan llegar a las metas que se señalaron en una forma efectiva". 

"3.- .Ir graduando las dificultades que deben afrontar, para que no se -

sienta el alumno abnnnado por los obstáculos que se le presenten". Es un he-

cho que el alumno abrumado cuando encuentra obstáculos muy grandes en su ca-

rrera, y que obstáculo tan grande es el hablarle ele algo que no entiende. Y -
aún más, exigirle que maneje una situación cuando no se le han dado. los me--

dios para saber como hacerlo. 

"4.- Ayudar al estudiante en cuanto sea posible, a superar las deficien

cias que tenga, ya sea de preparación, habilidad, comprensión, etc." 

"5.- Asesorar la distribución eficaz del tiempo y las actividades mismas 

para lograr los objetivos". 

"6.- Comprobar y comunicar los aciertos y desaciertos con la finalidad -

de estimularlos y orientarlos hacia sus esfuerzos". 

Este último pt.mto es muy importante porque el estudiante se puede perder 

haciendo constantemente una cosa equivocada, sin tener quien le diga que no -

es correcta y le ayude a corregir. Asimismo, el estudiante puede estar corree 

to pero necesita tener alguien que se lo haga saber a fin de que su avance -

sea mejor y más rápido. 
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"En resumen, se puede decir que la función del maestro es orientadora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando la pl~ 

neación, realización y evaluación de todo este proceso". (7). 

Nada sencilla es la labor del maestro en el P.E .A., implica dedicación,

entrega y vocación. Si no las tiene el individuo, nunca será un buen maestro. 

25 



1.d.- ELEMENTOS DEL P.E./\. 

Para tener un concepto más concreto del proceso Enseñanza-Aprendizaje, -

revisaremos cuáles son sus elementos. Esto lo podemos hacer (de acuerdo a Pé

rez, 1972), respondiendo a las preglliltas; 

"1 .- ¿Quién? Profesor-Alt.nnno". Como se había dicho, el profesor no es el 

único participante, ni tampoco el único es el allunno, sino que son los dos, y 

la relación que existe entre ellos, quienes toman parte en el proceso. 

"2.- ¿Para qué? Para lograr los objetivos que se propongan". Es muy im-

portante que se establezcan objetivos y que sean comlliles o compatibles. Tanto 

el profesor como el ahmmo deben estar conscientes de que tienen un objetivo

que cumplir en el proceso. Si tal no existiera, no tendría razón de ser todo

el proceso. Actualmente es el maestro quien tiene la responsabilidad de esta

blecer objetivos en un programa o curso, esto le da el carácter de guía del -

estudiante. 

"3.- ¿Qué? Los conocimientos propios de cada área o materia". 

"4.- ¿Cómo? A través del método a seguir." Muchos maestros no han tenido 

la oportW1idad de hacer estudios de docencia y sin embargo intuyen la forma -

adecuada de impartir un curso. Esto nos demuestra que existen varios métodos

de impartir una clase y no podernos decir que uno es 1nejor que otro, sino que

lo realmente importante es el tener cada quien su propio estilo de impartir -

conocimiento y dominarlo. 

Si se tiene un método funcional, entonces la labor se hace más fácil y -

dinámica. 

"5.- ¿Con qué? Con los recursos con que se cuente". 

"6.- ¿Cuándo? En el tiempo disponible que se programe". 
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1 .e. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA AGROPECUARIA. 

"El área más débil de los estudiantes de ciencia animal ha sido siempre 

el entrenamiento práctico". K. Vohnout (8). 

Hemos planteado con anterioridad la situación de la. educación Superioi'

en México, y revisarnos el nivel técnico en que se encuentra. La educación 

agrícola es un medidor fiel de esta situación. 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha llevado a cabo tradicional-

mente como una exposición por parte del maestro en el salón de clases, y con 

escasa, o nula, participación del alumno. 

El realizar prácticas en el campo y en el laboratorio implica un mayor

esfuerzo por parte de maestro y alumnos. Desgraciadamente no se le ha tomado 

la dimensión real de gran importancia que reviste la práctica. 

Si se le enseña a un allmmo algún conocimiento, por ejemplo, la siembra 

mecánica, comunicándole los datos en el salón clase, seguramente él podrá co 

nacer esos datos y hasta pasar un examen de Prácticas Agrícolas. Pero, ¿qué

pasa con este estudiante cuando sale al campo como profesionista sin antes -

haber aplicado sus conocimientos?. 

Experimenta sin duda un sentimiento de inseguridad e incapacidad de --

aplicar esos datos. Eventualmente los aplicará y tomará su propia experien-

cia, pero mientras lo hace, hay un largo camino que recorrer, camino que de

bió haberse recorrido en la escuela. 

Si bien es cierto que no se ha podido llevar a la práctica, en las escu~ 

las, los conocimientos adquiridos en teoría, debido a falta de materiales y

terrenos donde efectuarlo, también es verdad que no se ha trabajado completa 

mente a fondo con los recursos que se tienen, y que ha faltado inquietud e -
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iniciativa para encontrar campos de desarrollo e investigación en coordina-

ción con el sector agropecuario en general. 

Son contados los casos en los cuales se lleva w1a buena coordinación 

con organismos oficiales y con productores particulares así como ejidatarios 

o campesinos. Es te tipo de experiencias ayuda a la fonnación de criterio del 

estudiante. 

Nuestro campo de estudio, que es la tieTra y la adecuada explotación de 

las formas de vida sobre ella, es muy real. Tiene gran cantidad de "masa". 

REVISEvDS EL CONCEP1D DE MASA: 

1 'MASA: cantidad de materia física de algo; qué tan sólido es, combinado 

con qué tanto espacio ocupa11
• (3). Podemos decir que un toro tiene mayor can 

ti dad de "masa" que tma mosca. El toro es un animal sólido que ocupa buen e~ 

pacio, la mosca por su parte tiene menos masa que el toro ya que ocupa un e~ 

pacio más pequeño. Una rastra, una zahurda y una presa son cosas que tienen

mucha masa. Una fórmula química o una ecuación de segundo grado no tienen ~ 

sa, son puro "significado". Representan algo que no podemos fácilmente ver o 

tocar. Sin embargo se puede sustituir esta imposibilidad con algo de "masa"

para su mejor comprensión. De hecho, la representación con una maqueta (ma-

sa) de una molécula de agua, ayuda mucho a comprender que es HzD. 

Así pues, la masa y el significado deben ir equilibrados para lograr -
una mejor comprensión y aprendizaje. 

Es por eso que una educación nivel de puro significado (teoría) no da -

muy buenos resultados. Y así ha sido en el Area Agropecuaria, y en Jnud1as -
otras. 

Si se va a enseñar cómo manejar un tractor o cómo castrar un puerco. -

(las dos acciones implican mucha masa), no sed suficiente con una plática

de dos horas para que el estudiante adquiera habilidad en el tema. Y más ---
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aún, lejos de ayudar, esto puede perjudicar al estudiante ya que la despro-

porción de "masa" y "significado" trae consigo efectos fisiológicos y psico

lógicos que harán al estudiante experimentar sensaciones desagradables y tal 

vez lo hagan abandonar el terna. 

Si vamos a hablar de tractores, pues, habrá que mostrar un tractor (ma

sa), de manera que se equilibre masa-significado, y se facilite el aprendi

zaje de su manejo. 

De igual forma, si llevarnos al estudiante a una granja, le mostrarnos un 

puerco y le enseñamos a castrarlo, pronto tendremos un estudiante castrando

puercos. 

Debemos reconocer la dificultad tan grande que existe para llevar a la

práctica todo el conocimiento que se adquiere durante una carrera. Sin emba!_ 

go, existen métodos avanzados de estudio con los cuales se aporta la sufi--

ciente "masa" que requiere el estudiante para comprender adecuadamente una -
acción o concepto. 

Como no es propósito de esta tesis profundizar en técnicas de estudio,
solo hacernos mención de ellas. 

Es papel del maestro ver cómo dar suficiente contenido de "masa" en su
materia. 

A mayor masa; mayor realidad; mayor comprensión (A.R.C.); mejor aprendi:_ 

zaje. 

El área Agro-pecuaria tiene una inmensa cantidad de ''masa". 

Al estudiante hay que darle entonces, habilidad para manejar grandes 

cantidades de "masa". Y esto se logra s61o cuando se está en contacto con 
ello. 
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CAPITULO 11 

"LA MOTIVACION" 



OBJETIVO CAP. II. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO II. "LA tvúTIVACION". 

El lector reconocerá la importancia que tiene la motivación en el proce

so de enseñanza-aprendizaje. Identificará la ausencia de la motivación en una 

clase y obtendrá datos que lo ayudarán a saber cómo motivar a una persona. 
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Za.- REVISION DE CONCEPTOS. 

Revisando la definición de motivación, nos encontramos con que es "la a~ 

ci6n y efecto de motivar". Motivar, a su vez, significa "dar causa o motivo -

para una cosa". Por último, motivo: "causa o razón que mueve para tma cosa".-

(1). 

Por lo que concluímos que la motivación es un impulso que nos mueve ha-

cia algo. 

"Gradiente: un acercamiento gradual, paso por paso hacia la comprensi6n

o hacia la adquisici6n de una habilidad, en el cual cada paso es un poquito -

más difícil que el anterior, pero todavía es fácil de hacer si uno ha hecho -

todos los pasos previos. También significa uno de los pasos". (2). 
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2b.- "LA MJTIVA.CION''. 

Se ha dicho que el hombre actúa siempre ror :üguna razón. 

Hay corrientes sicológicas que sostienen que el hombre se "nrueve" siem-

pre para satisfacer una necesidad. 

Se dice también que estas necesidades pueden ser de diferentes. tipos: 

bio16gicas, de relaciones interpcrsonales, de seguridad, de autorealizaci6n,

etc. 

De hecho, toda actividad del hombre (y de cualquier orgm1ismo sobre la 

tierra) obedece a un impulso, de variable magnitud, hacia la supervivencia. 
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"La necesidad engendra interés hacia aquello que pueda satisfacerla; de

donde se desprende la atenci6n selectiva hacia los satisfacotres, poniendo el 

esfuerzo o energía aplicados que cristaliza la acci6n". (3). 

Para comprenderlo más fácilmente lo esquematizamos. 

( S A T I S F A e e I O N ., 
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En el esquema observamos que lo primero es una necesidad o carencia del

individuo y que la motivación es el impulso que lo lleva hasta la satisfac--

ción de esa necesidad a través del interés, la atención y la acción. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, t;::mto el profesor como el es tu-

diante pueden estar motivados por múltiples razones o aspiraciones*. Todas -

son válidas, pero no todas convenientes. 

Para que el estudiante pueda experimentar la satisfacción de realización 

profesional, es necesario que parta de una necesidad de adquisición.de conoci 

mientas y habilidades. 

Un alumno motivado es el que siente la necesidad de aprender. 

*Nota: en el ''Manual de Didáctica General",de ANUlES, 1976, págs. 28 y 29, -

se encuentra una lista interesante de las motivaciones de maestros y alum-

nos. 
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Zc. IMPORTANCIA DE LA MJTIVACION. 

"La preocupaci6n por la mot:ivaci6n de los alwm1os debe significar un es

fuerzo pennanente por parte del profesor, ya que la enseñanza debe responder

a las necesidades e intereses de éstos, y debe promover nuevos intereses" (4) 

Si el profesor entiende el funcionamiento de los mecanismos de la motiva 

ci6n, y si es capaz de captar las inquietudes o necesidades de sus alumnos, -

podrá entonces dirigir la atenci6n y esfuerzos de éstos, logrando motivarlos

en su materia. 

Los estudiantes motivados se muestran con deseos de aprender, cooperan -

con el desarrollo de la clase y se interesan por investigar, en su propio --

tiempo, los ternas. 

Es seguro que el maestro que cuenta con un grupo bien motivado, realiza

un esfuerzo mínimo durante la clase, ya que no necesita combatir por la aten

ci6n y el orden en el aula. 

La clase es un éxito. 

Un estudiante llegará tan lejos en un terna, en la medida como esté moti

vado por el tema. 

Si un maestro no considera que vale la pena su materia o no está motiva

do por ella, entonces no podrá motivar jamás a sus alumnos y todo será un fra. 

caso. 

La gran importancia de la motivaci6n la podemos palpar en la ausencia de 

ésta. 

Cuando no hay motivación el alumno no "vive" el material a estudiar, por 

falta de interés. Simplemente se muestra apático ante el tema. Es incapaz de-
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llevar a cabo acción alguna relativa al material y se confonna con decir "eso 

no tiene nada que ver conmigo". 

Realmente son desastrosos los resultados de una educación dada sin rnoti

vaci6n. Sencillamente los estudiantes llegan en un terna hasta donde les fue -

posible detener al maestro. 

Nunca se puede profundizar. 

En cambio cuando existe rnotivaci6n, encontrrunos al maestro creando una 

necesidad, de conocer el terna, al alumno. Igualmente lo vernos planteando un -

problema real y actual al estudiante, y exigiendo para su soluci6n. 

Los. ahmmos moti vados "vi ven" los problemas planteados y buscan solucio

nes. Son estudiantes con deseos de profundizar en un tema, conocerlo, aplica~ 
lo y dominarlo. 

Son estudiantes bien ubicados en su papel en el proceso de enseñanza---
aprendizaje. 
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2d. "PAPEL DEL PROFESOR EN LA MOTIVACION". 

La labor del maestro viene dirigida hac]a L1 motivación del estudiante -

en su materia. 

Por lo tanto, el profesor va a trabajar con la necesidad, el interés y -

la acción de sus estudiantes, para llevarlos a alcanzar una satisfacción. 

El profesor es un guía y motivador en el proceso ideal de enseñanza

aprendí za j e . 

En un ensayo del Lic. Francisco Flores Aguirre (1973) (S), se cuestiona

acerca del profesor ante el problema de la motivación en el PEA. 

Citaré datos muy importantes de este trabajo con respecto a que puede ha 

cer el educador. 

"Ayude al alumno a descubrir lo que él quiere o lo que necesita apren---

der". 

Despierte su interés presentándole un problema". A veces la sola caren-

cia de conocimiento en una materja puede ser suficiente para despertar el in

terés del alumno. O se podría presentar todavía más interesante el manejar 

con habilidad los datos de tal o cual materia, que la materia por sí sola. 

Y continúa Flores, mencionando: 

"Pídale que escriba lo que necesita y lo que desea aprender". 

"Cerciórese de que los objetivos llenen las necesidades del alumno". 

Otro papel decisivo del maestro es el ajustar los objetivos a las necesidades 

reales del alumno, asunto que discutiremos posteriormente. 
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"Pregúntele cuál es su problema". 

"Sométalo a una prueba, evalúe constantemente". 

Las acciones propuestas anteriormente ayudan al profesor a vigilar por -

el buen desarrollo y constante motivaci6n del alurrmo a todo lo largo del PEA. 
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2e.- "COM.) MOTIVAR". 

Para motivar, en primer lugar, hay que crear una necesidad en el alumno. 

Esto muchas veces se logra exaltando la importancia de manejar un tema o 

presentando la forma corno se ejecuta tal o cual cosa. El estudiante general-

mente cae a la cuentade que no domina el tema. 

Si nos fijamos en qué es lo que provocamos, pues solo estamos dirigiendo 

su atención y su interés hacia lo que podemos considerar como una necesidad. 

Existen maestros tan hábiles en cuestión de motivación (y de crear nece

sidades), que prácticamente forzan al alumno a sentir la obligación de satis

facer tal o cual necesidad. 

Sin embargo, en última instancia, siempre es el alumno quien tiene la de 
cisi6n de satisfacer esa necesidad o no. 

Si se trata de motivar, hay que tornar en cuenta la mecánica de la motiva 

ci6n y manejar sus pasos de manera que se pueda obtener una situación prove-

chosa tanto para el maestro como para el alumno. 

Existen además procedimientos que ayudan a mantener la motivación y a 

dar agilidad en la clase. De ello nos ocuparemos posterionnente. 

Algunas veces sucede que el maestro tiene la mejor voluntad e ímpetu pa

ra motivar a sus alunmos, y a pesar de ello, algunos se muestran "perdidos" -

en la clase. 

Si el maestro reconoce el síntoma, pero no sabe cuál es la causa, bien -

poco puede hacer. 

He querido dejar para el final de este capítulo, los datos que considero 
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son más importantes y trascendentales en la investigación sobre el estudio. 

Están tomados del Boletín IICO del 25 de junio de 1971 "BARRERAS AL ESTIJ

DIO" de L .R. Hubbard. 

"Hay tres grupos diferentes de reacciones fisiológicas y mentales que -

provienen de tres aspectos diferentes del estudio". 

"1 .- La educación que excluye la MASA a la que hará referencia la técni

ca, es muy dura para el estudiante. Le hace sentirse comprimido fisiológica-

mente. De hecho lo hace sentirse aplastado. Hace que se sienta doblado, algo

mareado, como muerto, aburrido, exasperado''. 

Algo similar es lo que sucede cuando se recibe un curso de maquinaria 

agrícola sin salir del salón de clase. 

"2.- Hay otra serie de fenómenos existentes que está basada en el hecho

de un gradiente de estudio demasiado pronunciado. Esa es otra fuente de reac

ción fisiológica en el estudio, a causa de un gradiente demasiado pronuncia-

do". 

"Lo que ocurre es una especie de confusión o un tambaleo". 

"Fue un salto demasiado grande porque alguien no entendió lo que estaba

haciendo y saltó a lo siguiente, y eso era demasiado alto y fue demasiado --

aprisa, de modo que él atribuir;] todas sus dificultades a esta cosa nueva". 

Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, a w1 alumno de primer año le

piden que haga la nivelación ele un terreno de 100 hectáreas. El alumno apenas 

si conoce las nociones de Topografía básica y se le está pidiendo algo fuera

de su alcance. 

Es un salto muy grande. 
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"3.- Ahí está este tercero. Una serie totalmente diferente de reacciones 

fisiológicas producidas por una definición pasada por alto. Una definición p~ 

sada por alto le da a uno una sensación inequívoca de estar en blanco, o de -

agotamiento. Una sensación de 'no estar ahí' y una especie de histeria segui

rán después de eso". 

"La manifestación de 'volar' (abandonar el estudio) se origina en este -

tercer aspecto del estudio, que es la definición mal entendida o no compren

dida: LA PALABRA SIN DEFINIR" 

Un estudiante puede parecer torpe e incapaz de calcular el gasto de una

bomba, o cuantos sifones va a necesitar para regar un cultivo, después de escu 

char una plática de hora y media de duración acerca de la potencia increíble

de los motores modernos y de las grandes profundidades de los pozos artesia-

nos. 

Tal vez vio, también en el pizarrón algo como Q:::: a . v, y quizás hasta

escuchó que existe un manual en el cual puede encontrar los coeficientes que

necesite para calcular todo un sistema de riego. 

Tal vez el maestro nunca notó que su estudiante parecía estar muy lejos

del salón mientras él hablaba. Que en momentos se mostraba inquieto y parecía 

tener dolor de cabeza. 

Bueno, la causa de todos estos fenómenos bien podría ser que el estudia!:!_ 

te no tenía claro el concepto de gasto (Q), no tenía una definición para esa

palabra. Y bien podría tener malos entendidos con las palabras: área (a) y v~ 
locidad (v) . 

Yo aconsejaría que se revisara si el estudiante puede siquiera dar una -

definición de la palabra Hidráulica. Pudiera ser que ésta fuera la que estu-
viera detrás de todo esto. 

Es difícil para un alUJTU1o mantenerse motivado en un terna que no entiende 
y cuyas palabras le parecen confusas y desagradables. 
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Entonces, ¿qué hacer cuando se presenta alguno de los tres fenómenos?. 

Para el primero, hay que dar suficiente "masa" hasta equilibrarla en el

estudio. 

Para el segundo, regresar hasta el gradiente adecuado y continuar enton

ces paso por paso. 

Para el tercero, encontrar la primer palabra no definida, definirla y ha 

cer oraciones con ella,hasta hacerla familia~, y entonces continuar·con el es 

tudio. 

Y sobre todo, evitar caer en cualquiera de los tres. 
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CAP 1 TUL O 111 

"LOS OBJETIVOS" 



CJ\P. I II. "LOS OBJETIVOS". 

OBJETIVOS DEL CAP. I I I ''LOS OBJETIVOS'' • 

El lector reconocerá la importancia que tienen los objetivos bien defini 

dos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Identificará además, a los objetivos, corno la parte fw1darnental. de la 

sisternatizaci6n del proceso. 
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CAP. III. 

3a.- REVISION DE CONCEPTOS. 

OBJETIVO: "objeto a que se dirige o encamina una acci6n o encamina una -

acci6n o una fuerza puesta en acci6n. Intento, fin o prop6sito". 

OBJETO: "Fin o intento a que se dirige o encamina una cosa". (1). 

También encontramos que objetivo "es el resultado que se prevé alcanzar

en un tiempo determinado" (MAGER). 

OB.JETIVO DE APRENDIZAJE: "En sentido general, tm objetivo de aprendizaje 

es lo que cualquier persona se propone integrar a su experiencia por medio -

del ejercicio o del estudio". (2). 

SISTEMA.: "Conjunto de elementos o partes que integran una estructura de

organizaci6n en la cual las partes se relacionan entre sí o actúan indepen-~

dientemente, pero concurren a obtener un resultado establecido". (2). 
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CAP. III. 

3b.- IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS EN EL PROCESO DE ENSf\JENZA-APRENDIZAJE. 

De acuerdo a la definición de objetivo dada en la revisión de conceptos, 

Sl tenemos un objetivo, entonces podemos decir que sabemos hacia donde diri-

gir nuestras acciones y esfuerzos. 

Podemos pensar que este dato es muy sencillo, y que "todo el mundo lo sa 

be", pero vale la pena reflexionur en lo que nos d.i.ce. 

El "encaminar nuestros esfuerzos y acciones" puede tener varias implica

ciones como: 

Ahorrar tiempo, evitando caer en acciones que no conducen a nada. 

7 Estar conscientes de lo que hacemos. 

- Poder saber cuándo y en qué forma se logra algo. 

Estas implicaciones ayudan al adecuado desarrollo de cualquier persona o 
proceso. 

En este dato sencillo de "encaminar esfuerzos y acciones", reside la im

portancia de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ilustrar esa importancia, sólo hay que revisar qué es lo que ha pa

sado cuando no se han tenido objetivos establecidos en el proceso. Sobre est~ 

encontramos una reseña muy representativa en el manual de didáctica general -
de Anuies (p. 39), donde dice: 

'Más de alguna vez hemos tenido la oportunidad de saber de la desorienta 

ción y confusión en el proceso de la enseñanza-aprendizaje; de profesores y -

alunmos que no saben para que se esfuerzan, que no tienen clara visión de lo-
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que persiguen o que no han reflexionado en la necesidad o posibilidad de lo-

grar algo definitivo". 

Y cierto es que cada vez que ha habido desorientaci6n en el proceso ha -

sido por falta de objetivos bien definidos. 

Es primordial, tanto para educador como para educandos, establecer y es

tar bien conscientes de la raz6n por la cual están dentro del proceso y del -

objetivo hacia el cual se han de encaminar los esfuerzos. 

Cuando se carece de objetivos, el fracaso no es privativo de la enseñan

za-aprendizaje, sino que también alcanza a los grandes proyectos lanzados sin 

una definición adecuada de sus objetivos. Fallan las empresas, los cursos y -

las conferencias que no tienen los objetivos bien delineados y establecidos,

ya que se pierden en la mediocridad y vaguedad, productos del arraigado "AHI

SE VA". 
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Ci\P. III. 

3c.- DIFERENTES TIPOS DE ORJETIVOS. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, están implicados diversos tipos

de objetivos, los cuales podernos dividir en: 

a) Objetivos indirectamente ligados al proceso, como son los: 

- Objetivos institucionales, 

- Objetivos de administración, 

- Objetivos generales, etc., y 

b) Objetivos directamente ligados al proceso: 

- Objetivos de carrera. 

Objetivos de enseñanza (o de instrucción, o para el profesor). 

- Objetivos de aprendizaje (o para el alumno), y sus divisiones. 

De este mundo de objetivos, vamos a considerar que los clasificados en -

a), están perfectamente establecidos desde la fonnaci6n misma de las institu

ciones. 

De los incluídos en b), consideraremos que los objetivos de carrera es-

tán, supuestamente, bien delineados, aunque sería conveniente ver qué tan fun 
cionales han resultado al paso de las generaciones. 

Nos vamos a ocupar por ahora, por los objetivos de enseñanza y de apren

dizaje. Estos objetivos son los que corresponden a los participantes del pro

ceso; los de enseñanza están referidos al comportruniento esperado del maestro; 

los de aprendizaje están referidos a la conducta esperada en el alumno. 

Se ha discutido mucho sobre el punto de vista más válido para la elabor~ 

ción de los objetivos, si han de ser de enseñanza o de aprendizaje. 
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Tradicionalmente se han establecido objetivos rudimentarios de instruc-

ción o enseñanza, cuya programación es impuesta bajo el sello de "oficial" y

que se ha traducido en llenar un "programa" de curso o una simple serie de te 

mas del índice de algún libro de texto. Y los resultados han sido no muy con

vincentes. 

Un ejemplo de lo anterior, podría ser: 

El profesor consulta con su programa: ¡'Leyes de Mendel". 

Si ha tenido tiempo antes de clase ha dado una leída en sus libros para

estar listo a charlar sobre el terna por espacio de cuarenta y cinco minutos. 

Si no ha tenido tiempo de hacerlo, probablemente les proyecte a sus alumnos -

las diapositivas que trae consigo, correspondientes al tema de la semana ant~ 

rior. Pecando un poco de optimistas, vamos a suponer que han transcurrido --

esos 45 minutos de plática sobre "Leyes Mendelianas", y después de esto, ¿Pa

samos a otro tema? ¿acaso no nos importa lo que está pasando con los alumnos? 

Generalmente quedan en el aire preguntas como: 

¿Qué es lo que ha pasado con el alumno? ;.con su aprendizaje? ¿fue adecu~ 
da la plática o puede haber algún otro procedimiento con el cual sea más efec 

tivo el desarrollo del terna?. Y al no encontrar respuesta a estas preguntas,

no podernos contar con información que nos permita controlar el proceso. 

Es por eso que nos parece más adecuado que la elaboración de objetivos -

se haga respecto al alumno y su aprendizaje, ya que después de todo, es él -

quien sufre un cambio y sobre quien debe recaeT la atención de todo el proce
so. 
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CAP. III. 

3d.- OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE. 

A continuación vamos a ver por qué es importante establecer claramente -

los objetivos de aprendizaje. 

Además de la definición de objetivos de aprendizaje, incluída en la revi 

sión de conceptos, encontramos en el mismo material fuente, (Modelos de Siste 

matización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje) lo siguiente: 

"OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Aspectos manifiestos y claramente observables 

del comportamiento de un sujeto, que se esperan de él como producto o resulta 

do concreto del aprendizaje". 

Esa cualidad de "claramente observables" es la que nos ayuda a detectar
fácilmente cuando se ha logrado el objetivo, o en qué grado se está logrando. 

Si dentro de un objetivo de aprendizaje está espdcificada claramente la

conducta que se espera en el alumno como producto del aprendizaje, entonces -

sólo tendremos que checarla con la situación real del alumno para ver si se -
ha logrado o no el objetivo. 

Esto nos da una referencia para llevar control en el proceso. 

Y el texto continúa: "en la enseñanza sistemática, la enunciación y esp~ 

cificación de los objetivos, debe estipular la acción y sus formas en cuanto

a dominio, ritmo, método o forma, margen de error, etc." 

O sea que en la especificación de objetivos se incluye la conducta espe

rada en el alLUIU1o y las condiciones como ha de presentarse. 

Es tal la importancia de los objetivos en la sistematización de la ense-
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ñanza, que se podría llamar "educación por objetivos" a toda esta tecnología

que ofrece actualmente mejores resultados en cuestión de aprendizaje. 

Hablando un poco técnicamente, en el método didáctico, que posteriormen

te trataremos, encontramos las acciones básicas del proceso: 

PLANEACION t .. REALIZACION __ ..., .. 1 EVALUACION ] 

Estas acciones estarán normadas por los criterios señalados en los obje

tivos de aprendizaje. Es decir, los objetivos forman parte de la planeación,

Y el logro de objetivos sencillos forma la base para la planificación de obj~ 

tivos más complicados. 

Además, en los objetivos de aprendizaje se encuentran especificados los

elementos que conducirán a su consecución, al igual que los criterios de eva

luación que se habrán de tomar para verificar el logro de los mismos. 

Para apreciar la exacta dimensión de los objetivos en el proceso de ense 

ñanza-aprendizaje, revisaremos lo que es la sistematización del proceso. 
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CAP. III. 

3e.- SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE ENSE~ZA-APRENDIZAJE. 

El Proceso de enseñanza-aprendizaje puede llevarse a cabo de una mejor -

manera, si el profesor concibe a la enseñanza como un algo susceptible a la -

sistematización. 

De hecho, todo proceso es susceptible a la sistematización. 

Existen diferentes modelos de sistematización de la enseñanza. 

Para ilustrar la sistematización, vamos a utilizar el modelo más senci-

llo y que posee las operaciones fundamentales del procesO; el modelo de James 

Popham. Este modelo muestra las operaciones de que se vale el profesor para -

llevar a cabo la enseñanza, no de una forma lírica o como fenómenos aislados, 

sino con todo un sistema. 

El modelo de Popham es como sigue: 

ESPECIFICACION 
DE 

OBJETIVOS 

ESTIM!\CION 
_. PREVIA ___.. INSTRUCCION ___. 1 EVAL~ACION 1 

Primeramente encontramos la especificación de objetivos que se hace to-

mando en cuenta lo que se pretende desarrollar en el alumno como producto del 

aprendizaje. Hacemos hincapié en que va encaminada la elaboración de objeti-

vos, hacia la conducta o actitud que queremos observar en el estudiante y no

el profesor, ya que quien sufre un cambio o quien aprende, es el alwnno. 

La estimación previa es una táctica de la cunl se vale el profesor para

conocer el nivel exacto en que vienen sus estudiantes al recibirlos en el co

mienzo de un curso. De acuerdo a la estimación previa, puede corregir los ob-
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jetivos de aprendizaje si es que están muy por arriba de sus posibilidades, o 

en caso contrario, puede hacerlos más ambiciosos y evitar repetir algo que -

los alumnos ya dominen. 

La instrucción se realiza una vez que se han ajustado los objetivos de -

aprendizaje a las posibilidades ele los alumnos. Consiste básicamente en la s~ 

lección de las experiencias adecuadas de aprendizaje, así como de los procedi 

mientes y recursos que se han de utilizar para lograr los objetivos establecí 

dos. 

Esta fase es algo complicada, pero un maestro que domina bien su mate--

ria, sabe cuál es la experiencia de aprendizaje, procedimiento y recurso que

mejor resultado darán en un detenninado grupo. 

Por último, la evaluación se hace en un sistema de acuerdo al grado de -

consecución de los objetivos de tal sistema. 

Aquí ya no cabe hacer una prueba a fin de curso para "tronar" al 90% del 

grupo, o dar un 80 general. En este punto, el maestro estará evaluando su tr~ 

bajo durante el curso, la eficacia ha tenido tanto para el establecimiento de 

objetivos como para la selección de procedimientos y recursos. 

Además en este punto, maestro y alumnos aprueban sólo si se logran los o!: 

jetivos. Si no se logran, entonces se toma la acción correctiva correspondie!!_ 

te. 

El mismo modelo de Popham nos marca los cam1nos a seguir después de obte 

ner la infonnación de la evaluación (cuarta operac-ión en el sistema). 

Y éstos son: 

a) Si los objetivos no se lograron, habrá que, revisar y hacer un ajuste o

corrección a la secuencia de instrucción. 
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ESPECIFICACION 

DE OBJETIVOS 

ESTIMACION 

PREVIA 

SI LOS OBJETIVOS NO SE LOGRAN, REVISE: 

[ INSTRUCCION 1 

b) Si se logran exitosamente los objetivos, entonces se planean objetivos -

más ambiciosos. De esta manera se mantiene el proceso en una constante -

renovaci6n y búsqueda de objetivos mejor establecidos para los alumnos. 

FICACION ESPECI 

DE OBJ E TI VOS 

i 

.. ESTIW\CION [ INSTRUCCION 1 ., 1 EVALUACION 1 -. 
PREVIA 

SI LOS OBJETIVOS SE LOGRAN: INCREMENTE 

Este modelo de James Popham es el más sencíllo, como l1abíamos mencionado 

anteriormente, y sin embargo, nos muestra de manera global las operaciones -

adecuadas para el sistema de enseñanza-aprendizaje, con sus acciones autoco-
rrectivas. 

ESPECIFICACION 
DE OBJETIVOS 

ESTIMACION 
PREVIA 

SI LOS OBJETIVOS NO SE LOGR4N, R.b-viSE: 

1 INSTRUCCION 1 

SI LOS OBJETIVOS SE LOGRAN: INCREMENTE 
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Gráfica tornada de la págin<1 40 del libro "~{)DELOS DE SISTEMATIZACION 

DEL PROCESO DE ENSEAANZA-APRENDIZAJE". de Antonio Gago Huguet. 

Existen otros modelos de sistematización más elaborados (complejos), que 

poseen características diferentes en el desglose de las operaciones básicas -

que encontramos en el modelo de Popham. 

Para ilustrar lo anterior, tornamos de la obra antes citada, una gráfica

que corresponde a la "ESTRATEGIA DEL PROCESO DE INSTRUCCION DE ANDERSON Y 

FAUST". 
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~ESPECIFICACION DE OBJETIVOS t< 

l 2 

ELABORACION DE INSTA U-
MENTOS DE MEDICION 

1 3 

PREMEDICION 

! 4 

i.SON SUFICIENTES LOS NO 
CONOCIMIENTOS PREVIOS? 

lst 5 
r---

SI ¿yA POSEEN LOS ALUMNOS 
OS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

lt-Jo 6 

HABORACION O SELECCION v 
DE METODOS DE ENSEÑANZA !" 

l 7 

ENSEIÍlAR ~ 
1 8 

EVALUAR 

11 1 9 10 

ALTO !/ ¿SE LOGRARON NO .., INVESTIGAR 
!"- LOS OBJETIVOS? / CAUSAS 

ESTRATEGIA DEL PROCESO DE INSTRUCCION DE ANOERSON Y FAUST. 
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Por princ1p10 de cuentas, al igual que en•el de Popham, encontramos la

especificación de objetivos (1). Los objetivos en este caso también van refe- · 

ridos a la conducta deseada en el estudiante al término de la experiencia de

aprendizaje. 

Después viene la elaboración de instn.unentos de medición (2) como antesa 

la para la premedición (3) que viene siendo la "estimación previa" de Popham. 

Al momento de elaborar los instrumentos de medición, se está estableciendo un 

sistema de autocorrección que nos indicará donde falle el proceso y cuándo tQ_ 

mar w1a acción correctiva. 

Anderson y Faust continúan con una pregunta; ¿Son suficientes los conocí 

mientas previos? (4). Como respuesta existen dos opciones. 

a) Si no son suficientes, entonces nos enrutan hacia la especificación de -
objetivos nuevamente para hacer un ajuste y ponerlos al alcance de los -

estudiantes, y 

b) Si la respuesta es afirmativa, nos fonrrularnos otro cuestionarniento: ¿Ya

poseen los alumnos los objetivos propuestos? (5) En caso de ser afirmat.i:_ 

va la respuesta, entonces volvemos a la especificación de objetivos para 

evitar que los estudiantes repitan algo que ya dominan. 

Si la respuesta a la pregunta es que los ahmm.os no poseen los objetivos 

propuestos, entonces pasamos a la elaboración o selección de métodos de ense

ñanza (6), luego procedemos a enseñar (7), y a evaluar (8). 

De acuerdo a estos resultados de la evaluación, respondemos la siguiente 

pregunta; ¿Se lograron los objetivos? (9). 

Si no se lograron los objetivos, entonces hay que investigar las causas.:. 

las causas (10), y enrutarnos hacia la elaboración o selección de métodos ade 
cuados, nuevamente. 
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Si se lograron los objetivos, Anderson y Faust dicen: ALTO (11), a dife

rencia de Popham que nos refiere al incremento en los objetivos originales. 

Tanto el modelo de Popham como el de Anderson y Faust nos muestran cuá-

les son las operaciones fundamentales que nos conducen a la sistematizaci6n -

de la enseñanza y por consiguiente, al control de la producci6n del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En ambos modelos podemos apreciar la importancia básica y fundamental de 

la especificaci6n de objetivos, como criterio en el cual se basan las accio-

nes subsecuentes en el proceso hasta su culminaci6n. 

Esta cuesti6n de los objetivos de aprendizaje y la sistematizaci6n de la 

enseñanza-aprendizaje implica, como 1nuchas otras cosas que se tratan en el -

presente trabajo, que aunque sea en mínima proporcí6n, exista la posibilidad

por parte del lector (o del maestro), de enfocar 1a educaci6n desde un nuevo

punto de vista. 

De no ser así, nada de lo anterior funciona. 

Este nuevo pwlto de vista, pide un mayor esfuerzo y preparaci6n por par

te del maestro, pero al mismo tiempo ofrece mejores resultados. 
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0\P. III 

3f.- SOBRE ELABORACION DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

Existe una tecnología detallada y exclusiva para la elaboración de obje

tivos de aprendizaje. 

No es el propósito de este trabajo que el lector aprenda a elaborar obj~ 

tivos perfectamente delineados, eso tal vez venga algún día, por lo tanto me!!_ 

cionaré sólo una pequeña parte de los datos importantes que existen para la -

elaboración de objetivos de aprendizaje. Queda finTle, eso sí, una invitación

para que el lector adquiera dicha habilidad con la ayuda de textos espdciali

zados o profesionales de la materia. 

Existen tres "áreas o esferas" muy extensas del comportamiento humano: 

"AREA COGNOSCITIVA" Comportamientos que se refieren a los procesos menta 

les o intelectuales de los alumnos. 

"AREA AFECTIVA: Comportamientos que se refieren a las actitudes, senti-

mientos y valores de los alLmmos. 

"AREA PSICO'vúTRIZ: Comportamientos que se refieren a habilidades neuro-

muesculares o físicas". (3). 

Se pueden elaborar objetivos que encajen en cualquiera de estas tres 

áreas. 

Dentro de la esfera cognoscitiva encontramos comportamientos tales como: 

pensar, conocer, inferir, seleccionar, categorizar, combinar, planear, compa

rar, explicar, relacionar, interpretar, etc. 
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En el área o esfera afectiva; encontramos comportamientos tales como: 

sentir, enojarse, ayudar, comp:Irtir, adherirse, influir, proponer, servir, 

preguntar, descubrir, solidarizarse, cooperar, ser feliz. 

En el área o esfera psicomotriz, trabajar, escribir, dibujar, bailar, ma 

nejar, taladrar, calibrar, medir, etc. 

Estas esferas corresponden a la Taxonomía de objetivos Educativos de Ben 

jamín Bloom. 

"La taxonomía es la ciencia de la clasificación de las conductas de los

estudiantes, que manifiestan los resultados deseados del proceso educativo" -

( 4). 

Debido al gran número de objetivos de aprendizaje posible de establecer, 

se hizo una clasificación (Taxonomía de los objetivos en la educación) para: 

a) Precisar la información que se maneja. 

b) Facilitar la elaboración de instrumentos para evaluar los resultados de

la enseñanza. 

e) Facilitar la planificación de las experiencias de aprendizaje. 

A manera de síntesis, la t<Lxonomía de Bloom, presenta w1 orden j erárqui

co de categorías de los comportamientos de los estudiantes, que responde a -
tres aspectos: 

1.- LOGICO: porque parte de lo más simple a lo más complejo, o sea que las

conductas más altas en clasificación, implican a las conductas más bajas. 

2.- PSICOLOGICO: ya que corresponde al proceso como el alunno aprende. 

3.- PEDAGOGICO: ya que se puede enseñar mejor, sistematizar rnejor. 
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Los niveles o categorías de la Taxonomía Cognoscitiva o Taxonomía de los 

objetivos de la educación son: 

1.00 'CONOCIMIENTO. 

2.00 COMPRENSION. 

3. 00 APLICACION. 

4.00 ANALISIS. 

5.00 SINfESIS. 

6.00 EVALUACION. 

Gracias a la Taxonomía Educativa, podemos clasificar cualquier objetivo

de aprendizaje, y a la vez establecer con mayor precisión qué es lo que espe

ramos como resultado del aprendizaje en los estudiantes. 

Por ejemplo, si encontramos un objetivo de este tipo: "El estudiante re.§!_ 

lizará la determinación del contenido de nitrógeno de una muestra de soya, de 

acuerdo a Kjendhal, reportando el resultado en % de proteína cruda. (3.00)",

entonces sabremos que se espera del alumno Lm comportamiento de categoría ---
3.00, que corresponde a la APLICACION. 

Además sabemos que es necesario que el estudiante pase por experiencias

de nivel 1.00 y 2.00 (conocimiento y comprensión) en el tema para poder lle-
gar al objetivo de nivel 3.00. 

Es decir, necesitará conocer la teoría correspondiente a la determina--

ción de Nitrógeno, y las fórmulas que necesita para convertir los datos de N

en% de proteína (nivel 1.00). 

También, para poder hacerla en el laboratorio, debió comprender bien la-
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teoría y la forma de utilizar las fórmulas (nivel 2.00). 

Una ventaja adicional de la Taxonomía educativa consiste en que nos indi 

ca el nivel a evaluar el logro del Objetivo. Esto es, si el objetivo es de ni 

vel 3.00, requiere la aplicación del conocimiento, entonces al evaluar le pe

diremos al estudiante que nos demuestre la aplicación de dicho conocimiento -

(evaluación a nivel 3.00). 

El estudiante nos demostrará cómo se hace la determinación y checaremos

sus resultados, si todo está correcto, entonces ya logró el objetivo, y pasa
rá a otro tema. 

Sería un error si le pidiéramos su punto de vista acerca de cuál determ.!_ 

nación es mejor, si la de Kjendhal, o el método de "Proteína verdadera", o al_ 

gún rnétodo propuesto por él, (nivel 6.00, evaluación), ya que no estaba esti

pulado en los objetivos llegar al nivel 6.00. 

De cualquier forma, no está al alcance del altnnno responder a preguntas

de niveles más altos, cuando sólo ha llegado al n.ivel 1.00 ó 2.00. 

Para coordinar adecuadamente los objetivos, podemos utilizar la Taxono.-

mía, ya que nos ayuda a planificar en una secuencia correcta las experiencias 
de aprendizaje. 

Es tan detallada la selección y formulación de objetivos que hay toda 

una serie de reglas y recomendaciones para redactarlos. 

Algunas de ellas son: 

"1a.- Redactar los objetivos en función de lo que ha de hacer el alumno y no -

en relación con los propósitos o actividades del maestro. 
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2a.- Precisar aquella actividad o acción que el alumno ejecutar§. para demos-

trar que alcanzó el objetivo. Se procurará. que esa actividad sea observa 

ble y requiera de las inferencias más sirnp:Ies. 

3a.- Emplear vocablos que tengan significado de uso común y estén sujetos al

menor número posible de interpretaciones. 

4a.- Referirse en cada objetivo a un sólo proceso, a una conducta solamente -

como evidencia de que fue alcanzado. 

Sa.- Evitar. la fonnulación de objetivos demasiado grandes o extremadamente de 

tallados".* 

Para finalizar con este capítulo, a manera de resumen expongo: 

Cuando un maestro tiene bien definido el objetivo de una clase, ésta se

agiliza y no es pesada para Jos alumnos, ya que está adecuadamente planeada. 

Un maestro como conocedor de su materia, y que domina la práctica, sabe

exactamente cuales actividades (o experiencias de aprendizaje) son las necesa 
rías para conseguir cualquieT objetivo de aprendizaje. 

El profesor que realmente tiene la intención de transmitir su experien-

cia, especificará los objetivos justos y necesarios para que sus estudiantes
dominen la materia. 

El problema viene con aquellos profesores que no dominan su asignatura,

se mantienen lejos del tema a estudiar. Y ¿existe solución para esto?. 

*NOTA: Tomado de "ElABORACION DE CARTAS DESCRIPTIVAS" Antonio Gago. 
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La respuesta la tiene el propio maestro. 

Con la intención de hacer J;¡s cosas bien, y con la decisi6n de superarse, 

el profesor puede echar a anJur un proceso cuyos rrutos brinden esperanza a -

nuestro medio. 
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CAP 1 TUL O IV 

"METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSECUSION 
DE OBJETIVOS EN EL P. E. A." 



CAP. IV. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO IV. 

''METOOOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSECUCION DE OBJETIVOS EN EL PROCESO DE .. 

ENSENANZA-APRENDIZAJE". 

El lector identificará los diversos métodos y procedimientos de que se -

puede valer el maestro para la consecución de los objetivos de aprendizaje -

trazados. Reconocerá los diferentes tipos de experiencias de aprendizaje y el 

valor de la confrontación para el manejo del grupo. 
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CAP. IV. 

4a.- REVISION DE CONCEPTOS. 

''METOOO" modo de decir o hacer con orden tma cosa. 

La manera razonada de conducir un pensruniento con objeto de llegar a un

resultado determinado y preferentemente al descubrüniento de la verdad" (1). 

"Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Ca

da clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales"

(2) • 

''ME'IDOO: manera u orden, general o establecido, para hacer alguna cosa,

o los medios o forma en que se presenta o enseña" (3) . 

JvDOOS DE INSTRUCCION: "Formas impuestas por los profesores en la aplica

ción de métodos, procedimientos y técnicas; formas en las cuales se proyecta

la subjetividad de aquellos". (4). 

PROCEDIMIENTOS: "formas de :1cción previstas y :1plicadas en la ejecución

de una obra. Derivación del método, que es una concepción racional de las se
cuencias y modos de acción previstas para lograr un resultado; o sea, los pr~ 

cedimientos son los métodos llevados a situaciones concretas (por lo cual --

bien puede decirse que no hay método que no requiera de procedimientos) . For

ma en que las técnicas alcanzan su aplicación práctica". (4). 

TECNOLOGIA EDUCATIVA:" ... se habla con propiedad de una'tecnología educ~ 

tiva' para significar que en la educación se aplican sistemáticamente el con~ 

cimiento y las prácticas científicas (probados mediante la observación y expe 
rimentación), en el diseño y puesta en marcha de sistemas de instrucción, con 
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relevante énfasis en objetivos mesurables y precisos, centrados perfectamente

en el sujeto que aprende (en sus tendencias, capacidades e intereses) y no en

la materia ele estudio; en la evaluación o verificación de la práctica educati

va mediante el análisis empírico y el empleo generalizado de equipo audiovi--

dual para apoyar e impartir la enseñanza". (4). 
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CAP. IV. 

4b. - EL METOID DIDACfiCO. 

Hemos visto que generalmente el proceso de enseñanza se ha llevado a ca

bo de una manera tradicional, en la cual el maestro actúa como expositor ante 

sus alumnos quienes ocasionalmente toman parte en la clase al responder las -

preguntas hechas por él, para saber si aún se mantiene la atención. 

Todavía existen maestros que utilizan el dictado como recurso diario pa

ra sobrellevar su clase. Y existen materias en las cuales la participación '"~ 

del alunno se reduce a un trabajo al final del curso, como requisito para el

examen o para pasar la asignatura. 

Se dan en nuestras escuelas muchos 'modos de instrucción', todos ellos -

con el sello personal de cada maestro, pero que parecen estar incrustados co

mo w1 fenómeno aislado dentro de W1 plan de estudios, y no como parte de todo 

proceso. 

Estamos ahora en camino a entender a la enseñanza-aprendizaje como un 

proceso, en el cual nos podemos valer de tma tecnología, tal y como se hace -

en las áreas industriales y científicas. 

Esta tecnología gira en torno a objetivos mesurables, tocantes al sujeto 

que aprende, y no a la materia de estudio. Esta tecnología es la muestra de -

un gran paso hacia adelante que nos pennite pensar en un mejor aprovechamien

to de los recursos humanos (maestros y allmmos) y materiales, en favor del de 

sarrollo del país. 

Ubicándonos en el contexto de nuestro trabajo, hemos visto cómo es que -

se da el aprendizaje, cuáles son los mecanismos de la motivaci6n y la gran 
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importancia de los objetivos de aprendizaje. 

Ahora vmnos a ver cómo es que en el método Didáctico intervienen los fac 

tares mencionados anteriormente. 

Según Mario Bunge, un método es un procedimiento para tratar un conjunto 

de problemas y que cada clase de problemas requiere de tm conjunto de métodos 
o técnicas especiales. 

El método científico tiene su secuencia lógica, parte de la observación; 

de ahí surge la hipótesis. Posteriormente, viene la contrastaci6n y la evalua 

ción. Todos estos pasos son necesarios, y son los que dan el carácter de cie~ 

tífico al método. Sin uno de ellos, no sería ciencia lo que se estuviera ha-
ciendo. 

fu igual foi1113, el Método D.i.ddctico tiene su secuencia: 

PLANEACION ---e· REALIZ/\.CION ----.• EVALUACION. 

Actualmente es el maestro quien lleva a cabo las acciones vitales en el

método didáctico, sólo de él depende el éxito o fracaso del proceso. 

El maestro en la planeación: 

1 .- Analiza el programa del curso. 

2.- Estudia las características de la población estudiantil. 

3.- Ajusta los objetivos propuestos en el programa a dicha población y a las 

condiciones reales de enseñanza. 
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4.- Decide los criterios de evaluación y las formas de realizarla. 

5.- Decide sobre los medios de instrucción más adecuada para lograr los obj~ 

tivos del curso. 

El maestro que domina la materia que imparte, sabrá qué tan estructurado 

está el programa propuesto institucionalmente. En ocasiones hará cambios y -

hasta elaborará un programa propjo, 

Es importante que conozca el nivel académico en que viene el grupo, so-

bre todo si su materia hace serie con otras. 

Aquí en la planeación es donde vemos que se aplica la habilidad del pro

fesor para elaborar los objetivos adecuados de aprendizaje. Aquí mismo se es

tablecen los criterios de evaluación y los recursos a utilizar para la ins--
trucción. 

En la Realización, el maestro: 

Detecta la disposición de los estudiantes respecto al proceso. El profe

sor está atento en el desenvolvimiento de sus estudiantes, de manera que 

puede notar cuando se ha incurrido en alguna falla en el proceso. 

Comunica y aclara a los alunmos los objetivos del curso y de cada sesión. 

El alumno debe estar enterado del desarrollo de la clase, de qué es lo -

que se espera que él haga y hasta dónde se va a llegar en una sesión. 

Promueve constantemente los aspectos motivacionales que faciliten el lo:.. 

gro de los objetivos. Debe mantener al grupo motivado e interesado en su 
materia, así es más fácil lograr los objetivos. 
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Establece y controla las condiciones físicas del aula y la organización

de los alumnos para realizar las actividades de aprendizaje. El maestro

en los procedbnientos, es la persona que SABE qué hacer. 

En la Evaluación: 

El maestro verifica los resultados obtenidos en relación con los objeti

vos propuestos. Se puede valer del análisis de los informes presentados, del

diálogo suscitado en el intercambio de experiencias, o de otros recursos de -

evaluación. Así puede detectar aciertos y deficiencias, para tomar las medi-

das de ajuste para rectificar fallas en el proceso. 

Se puede decir que lo anteriormente expuesto es el papel ideal del maes

tro a todo lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

"EL METOOO DIDACTICO SUPONE CONCIENCIA DE INTENCIONALIDAD EN LA ENSEÑAN

ZA-APRENDIZAJE". (S). 
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CJ\P. IV. 

4c.- EL TRABAJO DE GRUPO Y Li\ CONFRONTACION. 

Se discute mucho acerca de que si es mejor el trabajo individual o el de 

grupo para el aprendizaje. Tanto el uno como el otro tienen sus ventajas y 

sus desventajas. 

En el trabajo individual se puede profundizar en un tema hasta donde se

quiera, según los alcances del individuo y sus ambiciones así es el desarro 

llo que logra en el estudio. Sin embargo corre el riesgo de seguir solo una -

línea ITR.lY estrecha de conocimiento; la línea que se ha trazado, o que le han

trazado. 

Por otro lado, el trabajo de grupos presenta la ventaja de la riqueza de 

conocimientos a que se puede llegar gracias a los diferentes puntos de vista

e inquietudes de los integrantes. 

La profundidad alcanzada en un tema no es igual a la del trabajo indivi

dual pero se puede ver recompensada por la amplitud del conocimiento adquiri

do. En el trabajo de grupo existe la desventaja de que pueden haber personas

que no van al parejo con los demás, que no aportan, y en algunos casos, que -

tratan de hacer fracasar al grupo (por lo general encubiertamente). 

Y si bien es cierto que los modernos métodos de estudio tienden hacia la 

formación autodidacta, también es una realidad que nuestro sistema nacional -

de educación está basado en el trato y comunicación del maestro, o educador,
con un grupo de estudiantes. 

Es por eso, por lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesa

rio tener al educador bien consciente de la naturaleza de los grupos, su for-
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m..'lci6n y las hiteracc iones de Jos i ndi vicluos. 

El tema de 'Dinámica de Grupos' es muy extenso e importante. Se puede d~ 

sarrollar un escrito completo sobre 61, y aún queJ:1rá algo sin discutir. En -

este trabajo, solo menciona algunas características de los grupos, enfatizan

do además, en la importancia que tiene, para el educador, el habilitarse en -

el manejo de los grupos. Actualmente existen técnicas que le dan habilidad al 

individuo para manejar adecuadamente a un grupo. 

Un grupo es un conjunto definido de personas que comparten w1 objetivo -

común y que están relacionadas de tal manera que pueden actuar en forma de -

unidad. 

"UN GRUPO ESCOLAR está formado por alumnos y profesores que por sus dif~ 

rencias individuales, manifiestan variadas formas de conducta al establecer -

una relación Dinámica entre sí". (5). 

El comportamiento del grupo ele estudiantes puede variar de acuerdo a la

personalidad de sus integrantes (factores internos), o al medio ambiente en

que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (factores externos). 

El buen desarrollo del trabajo de grupo se logra siempre y cuando el pr~ 

fesor haya planeado adecuadamente el curso y delegue responsabilidades en los 

estudiantes, que deben estar conscientes cada uno Jel papel a desempeñar en -

un momento dado. 

En la dinámica de gntpos, como anteriormente se dijo, el profesor debe -

ser la persona que sabe qué hacer; es el guía y asesor de los alumnos. 

Si el maestro está bien plantado en su papel, no habrá contratiempos en

el desarrollo de la clase o trabajo de grupo. 
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"Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor 

ha de mantener una Actitud Atenta a las dificultades, y situaciones y cambios 

del grupo, y ha de seleccionar la forma o fonnas de organizaci6n que respon-

dan a las necesidades del momento que los alumnos viven y que puedan llevar-

los con mayor eficiencia al logro de sus objetivos" (S). 

Esta "Actitud Atenta" se logra con la confrontaci6n. 

CONFRONTACION: acci6n y efecto de confrontar. 

CONFRONTAR: "Hacer frer:te a algo y fácilmente, viéndolo tal corno es, sin 
forzar, resistir o tratar de alejarse". (6). 

-;~ Confrontar es simplemente • estar ahí' enfrente de algo o alguien sin ha-
cer aspavientos o estar incómodo. 

Hemos conocido maestros que durante la exposici6n de su clase están ha-

blando hacia las ventanas, o fumando cornpulsivarnente, viendo constantemente -. 
el reloj, en fin, haciendo mil y una cosas diferentes a simplemente confron--
tar al grupo. 

Ese no confrontar, el evadir las preguntas e inquietudes de los alumnos
propicia una comunicación defectuosa entre maestros y alumnos, que tarde o 

temprano deriva en malos entendidos y en fallas en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 

Tal vez esa incapacidad para confrontar se debe a inseguridad de la per

sona para transmitir el conocimiento, inseguridad en el dominio de la materia 
o del hecho, en sí, de comunicar. 

Un maestro en estas circunstancias puede sentir _que el grupo de estudian 
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tes le es hostil, y hasta puede abandonar su materia. 

Y todo es por su inhabilidad para confrontar. 

Actualmente existen institutos especializados en técnicas de cornunica--

ci6n que dan habilidad al individuo para confrontar a una persona o a un gru

po. 

En los Procedimientos de la Educaci6n es necesario, para su buena reali

zaci6n, que exista una persona que dirija, coordine; una persona a quien se -

puedan dirigir los integrantes del grupo. Esa persona es el maestro. 
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C!\P. IV. 

4d.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

"El término 'experiencias de aprendizaje' se refiere a la interacci6n en 

tre el alt.mlilo y las condiciones externas del medio ambiente ante las que pue

de reaccionar. El aprendizaje se efectúa por medio del comportamiento activo

del estudiante; lo que hace es lo que aprende, no lo que hace el maestro". -

(Ralph W. Taylor). 

Las experiencias de aprendizaje ayudan al individuo a obtener más datos, 

habilidad y cornprensi6n en un terna. 

Estas experiencias pueden variar desde una simple charla, hasta un com-

plejo experimento. 
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En el ensayo "¿Cu1les experienci3s son mejores p3ra el alunno?" del Lic. 

Flores Aguirre, encontramos d:1tos sencillos que nos explican claramente los -

diferentes tipos de experiencias de aprendizaje. 

Vemos esquematizados en una pirámide las diferentes experiencias: 

EXPERIENCIAS 
DIRECTAS 
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EXPERIENCIAS 
INDIRECTAS 



"Cuanto más cerca a la base de la pirámide, tanto más directa es la exp~ 

riencia. 

Cuanto m~s cerca a la cúspide de la pirámide, tanto más indirecta es la

experiencia. 

Cuanto más cerca a la cúspide, menos sentidos se emplean. 

Cuanto más cerca a la base de la pirámide, más sentidos se emplean". 

Flores dice además, que no se puede decir que una clase de experiencia -

es la mejor, sino que según las características propias de los alt.nnnos, tal o 

cual experiencia resulta más conveniente. 

Sin embargo, podemos pensar que para efectos de aplicaci6n, las experien 

cias directas son más convenientes para el alumno, quien puede, con anteriori 

dad, haber tenido una experiencia indirecta para conocer la teoría. 

Como vemos, los diferentes tipos de experiencias se complementan, y es -

el maestro quien en última instancia decide por el tipo de experiencia que -
tendrán sus alumnos en clase. 

El mismo autor nos expone las ventajas y limitaciones de los diferentes
tipos de experiencias de aprendizaje: 

EXPERIENCIAS DIRECTAS DE LA REALIDAD. 

Ventajas: 

1.- Pueden emplearse con todas las edades. 
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2.- Ayudan al discípulo a aprender actuando. 

:).- Demandan el uso de varios sentidos :1 L1 vez. 

4.- Ayudan al alwm1o a recordar por más tiempo. 

S.- !lacen el oprendizaje más intcrcsontc. 

6.- Contribuyen para que el aprendizaje se e fcctúc en fonna natural. 

7.- Tiene influencia dccisi va sobre el medio ceo 1 ógico, social, econónüco, -

cultural y polftico. 

8.- Super;_¡ e] enciclopedismo y el mccanisismo. 

9.- Fonna un profesional con solidaridad social. 

L imi t:1c iones: 

1 • - Requieren mucho tiempo. 

2.- A veces rcsul tan cos tos:1s. 

3.- No pueden emple~nse en todo tjen~1o. 

4.- Exigen much;.¡ pn;paración. 

S.- No se pueden tcnc1· dondcqui era. 

EXPERIENCll\S DTI~H~TAS rTCTlC:I/\S O IW\CINi\IHi\S. 

Ventajas: 

1.- Demancbn el empleo de varios sentidos. 

2.- Ayudan ul discípulo a :qH·endcr h:1cicndo. 

3.- Son c1si igu:1lcs a !:1s experiencias de rc:ilid:1d. 

4.- Pueden emplearse en todas las cdudcs. 

8:) 



5.- Pueden utilizarse casi en todas partes. 

6.- !lacen c¡ue el aprendizaje sc~t más interesante. 

7. - ncnlandan r>a rt 1 e i paci ón. 

8.- Ayudan al alwm10 a recordar por más tiempo. 

Limitaciones: 

1.- Requieren mucho tiempo. 

2.- Algunas veces resultan costosas. 

3.- No pueden emplearse todo c.! tiempo. 

4.- Demandan nRlcha preparación. 

5.- Es difícil emp1earlas con grupos grandes. 

6.- Son difíciles para que maestros y líderes sin experiencia puedan uti.li.-

zarla. 

EXPERIENCIAS INDIRECTAS: LAS REPRESENTACION1:S DE I.A REALIDAD. 

Ventajas: 

1.- Ahorran tiempo. 

2.- Contribuyen par:1 que el aprend i.z:tjc sea uni fonne. 

3.- ALuuentan e1 poder de retención. 

4.- !lacen más rápiuo el aprendizaje. 

5.- Requieren e1 empleo de varios sentidos. 

6.- Ceneralmente no son costos:ts. 

7.- Contribuyen par:.1 que el nprcndiz:tje sea mi:is interesnntc. 
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.S.- Pueden emplearse con grupos de todas las edades. 

Limitaciones: 

1.- Requieren equipo que a veces es difícil utilizar. 

2.- Algunas veces resultan costosas. 

3.- Hay peligro de que algunos maestros y líderes dependan dema

siado de la "ayuda" de ellas. 

4.- Demandan mucho tiempo si el maestro o líder tiene que prepa- 1 

rar el material. 

EXPERIENCIAS INDIRECTAS: Las palabras y los Conceptos. 

Ventajas: 

1 . - Pueden emplearse para dar información rápidamente. 

2.- Pueden utilizarse con grupos de todas las edades. 

3.- Hacen más rápido el aprendizaje entre las personas que tie-

nen facilidad para captar las ideas. 

4. - Son esencialmente buenas para emplearse con personas que po

seen vasta preparación y experiencia. 

5.- Hacen más rápido el aprendizaje recordando experiencias que

son más directas. 

6.- Pueden ser orales o escritas. 

Limitaciones: 

1.- Se limitan en su empleo con los niños pequeños. 

2.- Pueden tener distinto significado para diferentes personas. 

3.- Requieren muy poca participación activa. 

4.- Demandan el e~)leo de un sentido solamente. 

5.- No despiertan interés a menos que sean usados con mucha des-· 

treza. 
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CAP. IV. 

4e.- PROCEDIMIENTOS. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr los objetivos pro--

puestos, el profesor puede valerse de una serie de técnicas o procedimientos

por medio de los cuales los estudiantes podrán obtener diferentes experien--

cias de aprendizaje. 

En estas técnicas toman parte los estudiantes, el maestro y en algunas -

ocasiones una o varias personas invitadas, como especialistas en el tema. 

Al igual que con los 'modos ele instrucción', no podemos decir que existe 

un procedimiento que sea el mejor, sino que siempre existe uno que es el más
adecuado para cada caso particular ele clase. 

La elección del procedimiento adecuado se hace de acuerdo a los diferen

tes factores que existen en el proceso, ya que cada técnica encaja en circuns 
tancias especiales. 

Estos factores son: 

1.- La dinámica o acoplamiento del grupo. 

2.- Nivel de madurez de los alillm10S. 

3.- Tipo o naturaleza de la materia. 

4.- Los objetivos que se pretendan alcanzar. 

5.- El tiempo disponible, tanto para la preparación como para la ejecución. 

6.- Los recursos con que se disponga y el ambiente donde se.va a desarrollar 
la técnica. 
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Los procedimientos más usados en el PEA, son los siguientes: 

Exposición. 

Interrogatorio. 

Discusión dirigida, que tiene diferentes modalidades como: 

Phillips 6/6, o Corrillos. 

Simposio 

Panel 

Mesa Redonda 

Debate 

Cuchicheo 

Técnica de la Reja 

Lluvia de ideas. 

Los procedimientos mencionados pueden dar a los estudiantes una experie~ 
cia de aprendizaje indirecta del tipo; palabras y conceptos. Son muy efecti-

vos cuando se realizan con gente que conoce bien el tema y que ha tenido una

experiencia de aprendizaje directa previamente. 

Un procedimiento que da una experiencia indirecta de representación de la 

realidad, es la DEMOSTRACION. 

A nivel de experiencias directas de tipo ficticias o imaginarias podemos 

ubicar a la INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA Y HEMEROGRAFICA, y al ESTUDIO DE CA-

SOS. 

Y el procedimiento que nos conduce a la adquisición de experiencias di-

rectas de realidad, es la INVESTIGACION PRACTICA. 

En el ''Manual de Didáctica General" de Anuies, y en el libro ''Metodolo--
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gía de la Enseñanza" (Pr:).mera parte) de Arreola, Carrillo y Flores, encontra

mos la descripción de cada uno de estos procedimientos; en qué consiste, cua~ 

do usarlo, cómo usarlo y cuáles son sus detalles que debe de cuidar el profe

sor o guía para llevar a buen final el procedimiento. 

Para efectos de este trabajo, mencionaré brevemente en qué consiste cada 

uno. 

La Exposición: consiste en el uso del lenguaje oral para explicar un te

ma, una actividad a desarrollar, un concepto. ~tecle estar a cargo del profe-

sor, alguno de los alumnos o una persona .invitada. 

El Interrogatorio o Entrevista: el uso de preguntas y respuestas para o~ 

tener información, puntos de vista, aplicación de lo aprendido. Participan el 

profesor y los alumnos; el profesor y una persona invitada; todo el grupo - o 

una parte de él - y una persona invitada. 

Discusión Dirigida: consiste en el análisis, confrontación, clasifica--

ción de los hechos, situaciones, problemas, n1edíante la participaci6n del pr~ 

fesor y todo el grupo o un equipo de alumnos; o bien personas invitadas. 

La organización básica requiere de un moderador, que centra la discusión 

y evita las dispersiones; un relator, que consigue las conclusiones que se 

van obteniendo, ya sea en el pizarrón o en una agenda, para darles lectura 

posteriormente; en ocasiones; un observador, que hará un balance objetivo de

la actividad. 

Dentro de las modalidades de la Discusión Dirigida encontramos: 

Phillips 6'6 o Corrillos: el grupo se organiza en equipos de seis alum-
nos y durante se1s minutos se dialoga sobre un terna o problema. Después cada

equipo presenta al resto del grupo los puntos de vista alcanzados que se sorne 
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ten a discusión. 

Simposio: un grupo de personas preparadas da a conocer sus puntos de vis 

ta sobre un te1na o problema, desde el particular enfoque de su especialidad. 

Panel: un equipo de alumnos previamente doclDT!entados o un grupo de persQ_ 

nas invitadas responde a las preguntas que se les formulen. 

Mesa Redonda: después de una breve exposición realizada por uno de los -

integrantes del equipo, se procede a intercambiar y defender puntos de vista
entre ellos mismos. 

Debate: discusión colectiva derivada de la exposici6n de un tema. 

Cuchicheo: un grupo grande se divide por parejas. Discuten para obtener

una opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. El coordina
dor extractará una respuesta final de las aportaciones de todos. 

Técnica de la reja: se trata de que la infonn;:¡ción comunicada a un grupo 

se extienda a todos los miembros del grupo para aprovechar los conocimientos

y experiencias de las personas de diferentes formaciones. 

Lluvia de ideas: la libre presentación de ideas, sin restricciones ni li 

mitaciones, con el objetivo mismo de producir ideas originales o soluciones -
nuevas. 

Los otros procedimientos son: 

La Demostración: mostrar prácticamente el manejo de un instrumento, la -

elaboración de un trazo, la realización de un experimento. Participan: el prQ_ 

fesor y el grupo; e~ profesor y algunos allDT!T1os; exclusivamente el profesor. 
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Ln Invcsügaci6n Bibliográfica y Hcmerográfica: ln búsqueda de conceptos, 

teorías, criterios; en libros, revistas, periódicos y otro tipo de material -

impreso. 

El Estudio de Casos: se discute o analiza un caso con todos los detalles 

y pormenores para extraer luego las conclusiones y soluciones al problema con 

objeto de poner al grupo en contacto con hechos reales. 

La Investigación Práctica: la búsqueda de experiencias, opiniones, datos, 

mediante observaciones, encuestas, cuestionarios, entrevistas, experimentos,

proyecciones, etc .. Participan: el profesor como asesor, y los alumnos, ya sea 

de manera individual o por equipos. 

(NafA: las anteriores descripciones fueron tamadas del M.D.G. de Anuies,pá.gs. 

50 a 59, y de la Metodología de la Enseñanza de Arreola, Carrillo y Flores, -
págs. 60 a 68). 

La obtenci6n de los objetivos de aprendizaje a través de las técnicas y

procedimientos depende, en gran parte, de la habilidad del profesor para se-
leccionarlos y organizarlos. 
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0\P. IV. 

4f.- RECURSOS DIDACTICOS. 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios de que se puede valer

el profesor para presentar en conjunto y objetivizar los materiales de estu-

dio, agilizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sirven además, para mantener la·motivaci6n y atenci6n de los estudiantes. 

Son también llamados medios de instrucción. 

'~DIOS DE INSTRUCCION esta expresión puede tomarse en dos sentidos: 

a) Con el significado de dispositivos que se emplean como auxiliares en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el caso de retroproyectores, -
·computadoras, máquinas de enseñanza, etc., o 

b) en el sentido de medios educativos o instructivos, que son los materia-

les o dispositivos que presentan un completo cuerpo de información y -

que sirve de apoyo central y no suplementario, al proceso de enseñanza -

aprendizaje, tales como libros de texto, materiales programados, las cin 

tas magnetofórmicas grabadas, las láminas, las películas educativas, los 

paquetes didácticos, etc." (4). 

Un mecánico maneja su herramienta, un fotógrafo domina la cámara fotogr! 

fica, un artista combina los Jnateriales plásticos con destreza para realizar

su obra, de igual fonna, el maestro debe manejar los recursos didácticos. 
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EL RECURSO DIDACriCO VA DESDE UNA COMPLEJA COMPUTAroAA. HASTA UN SIMPLE -

PIZARRON. 

Algunos de los recursos didácticos comunmente usados son: 

El Material Impreso 

Los Carteles 

El PiZarrón 

Los Dibujos o Ilustraciones 

Las Gráficas 

Los Mapas 

El Rotafolio 

El Material de Exper:iJnentación 

El Material Audiovisual 

El Material Auditivo. 

En el sistema tradicional de enseñanza, ha faltado habilidád al maestro

en el manejo de los recursos. Además, un problema muy característico de las -

instituciones de enseñanza agropecuaria, ha sido la carencia de material de -

experimentación (que va desde laboratorios hasta terrenos de cultivo), y en

ocasiones el poco material con que se cuenta, es mal utilizado. 

Tomando en consideración las características del estudio en el área Agr2_ 

pecuaria, concluímos que el material de experimentación tiene importancia f~ 

damental, y la habilidad del maestro para encaminar a sus alumnos hacia el me 

jor aprovechamiento de los recursos, marca la pauta para el buen aprendizaje
de éstos. 

Otro fenómeno notable es el que se da con los materiales audiovisuales y 
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auditivos, que en ocasiones sí se encuentran en las instituciones pero no son 

aprovechados por diversas causas; falta de infonnación de la existencia de di 

chos materiales, o desconocimiento por parte de los maestros del manejo de 

los aparatos requeridos para su aprovechamiento. 

Es importante que el maestro se habilite en el conocimiento y manejo de

los recursos didácticos, ya que éstos son instrwnentos que le ayudan a desa-

rrollar su labor en orden de mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Ver unas diapositivas o la proyección de una película ayuda en la agili

dad de la clase, hasta motiva a los estudiantes, pero hay que reconocer que -

ese tipo de actividades son como una promesa de la realidad para el alumno. 

Y debemos procurar darle al alumno esa realidad, no sólo la promesa. 

El valor de los recursos didácticos no es intrínseco; lo adquieren de 

acuerdo a la planeación, organización y uso que les dé el maestro. 
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CAPITULO V 

"LA EVALUACION" 



CAP. V. "LA EVALUACION". 

OBJETIVOS DEL CAP. V. 

El lector reconocerá la importancia de la evaluaci6n dentro del proceso

de enseñanza-aprendizaje. Identificará las características de una correcta 

evaluaci6n. 
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CAP. V. 

Sa.- REVISION DE CONCEPTOS. 

EVALUACION: "El conjunto de operaciones que tiene por objeto detenninar

y valorar los logros alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza --

aprendizaje, con respecto a los objetivos planteados en los programas de estu 

dio". (1) 

REACfiVO DE EVALUACION: "Entendemos por reactivo el planteamiento de una 

situación que requiere solución, que propone acciones o suscita reacciones -

que se traducen en respuestas, de cuyo grado de acierto sea posible hacer un
diagnóstico sobre los alcances del aprendizaje".(2). 
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CAP. V. 

Sb.- EVALUACION. 

Hemos visto que tanto dentro de los modelos ae sistematización de la en

señanza, como en el Método Didáctico, aparece la evaluación como factor muy -

importante. 

Muchos participantes y estudiosos del proceso se han formulado la si--

guiente ~pregunta: ¿Es acaso inevitablemente necesaria la evaluación? 

Tradicionalmente se mira con recelo y temor a la evaluación. Ha sido el

momento en el cual se han tenido experiencias generalmente desagradables. 

Para el alumno que ha cumplido durante todo el año y que ha tenido un 

aprendizaje aceptable, resulta desalentador que el maestro quiera "tronar" al 

90% de los alumnos, o que regale la calificación final sin siquiera revisar -

los exámenes. i1~0 ESFORZARSE, PARA NADA~ 

Al estudiante mediocre que no pudo más que sobrellevar el curso a base -

de engaños y oportunidades cedidas por el maestro, la evaluación final le re

sulta ser la "tablita de salvación". 

Total, el tipo de 'evaluación' del cual hemos hablado no justifica su 

existencia en un proceso. Pero lo que pasa es que hemos incurrido en un error 

al confundir la evaluación con una simple medición. 

El resultado de un exmnen o prueba, es una simple medición. No refleja -

la situación global del estudiante con respecto al aprendizaje. Tal vez la me 
dición nos diga cuanto sabemos de lo que se preguntó, pero no informa sobre-
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qué es lo que no sabemos, qué tanto aprendizaje hemos adquirido, qué tema do

minamos, etc. 

Una calificación sólo puede ayudar a formar un juicio con el cual pode-

mos evaluar una situación. Muchas veces no es necesario medir para poder eva

luar. 

Generación tras generación, se han visto amenazadas por la sombra del -

fantasma de la calificación final. Este mismo argumento ha sido en inconta--

bles ocasiones la única razón para estudiar una materia. 

Entre esta confusión de sentimientos de miedo, desaliento, nerviosismo,

expectación, provocados por las famosas medi<~iones (pruebas o exámenes), ¿dó!!_ 

de ha quedado el aprendizaje? 

¿Es necesaria la evaluación? 

Nuestra respuesta es: sí. 

Antes que nada, para poder explicar por qué razón sí es necesaria la eva 

luaci6n, tenemos que aclarar lo que realmente es la evaluación dentro de la -

sistematización de la enseñanza. 

De acuerdo a la definición, la evaluación es el conjunto de operaciones

que tiene por objeto determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos 

en el PEA, con respecto a los objetivos planteados en los programas de estu-

dio. 

Revisando esta definición, el "Conjunto de operaciones" se presenta como 

naturaleza de la evaluación. En este conjunto de operaciones encontramos a -

los instrumentos de medición tales como: 
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LA OBSERVACION DIRECTA 

EL INI'ERROGi\TORIO VERBAL O ENTREVISTA 

F.L EX.i\lvTFN PRACTICO O DFtvDSTIV\C 1 ON DE "POI)¡:,¡~" 

EL AUTOINFORME 

Ex.M-1ENES O PRUEBAS, ETC . 

Todas estas operaciones pueden ser útiles para la evaluación, no sólo 

las pruebas o exámenes, aunque hay que reconocer que la infonnación proporci~ 

nada por un examen bien elaborado puede ser altamente representativa de la -

condición del aprendizaje del estudiante. 

Este conjunto de operaciones tiene por objeto, según la defirüci.ón,"de-

tenninar y valorar los 1 ogros a k:mzados por ·¡os :11 Lunnos en el proceso ele en

señanza-aprenclizaje". 

Si bien, en la definición vemos que la evalu;Jción va dirjgida a los lo-

gros de los alumnos, entendemos que ésta refleja de igual modo la partkipa-

ci6n del maestro y::t que él es el responsable del proceso. 

Con un3 buena evoJuación podemos conocer qué tan bien hnn estado los 

alLmmos y el maestro en el logro de los objetivos de educación, y esto último 

nos refiere ele nuevo a la definición: "determinar y valorar los logros alcan

zados por los ahnlillos en el proceso ele enseñJ.nza-aprendizaje, con respecto a

los objetivos planteados en los progr:un:1s de estudio". 

La evaluación se efectúa con respecto a los objetivos de aprendizaje pr~ 
vimnente estJ.blecidos. 

Aquí se desecha la antigua táctica de algunos maestros de "TENDER UNA 

TRAI'vfPA" a sus alunmos con pregwltas capciosas, o de "TOMAR POR SORPRESA" a 

los alumnos preguntando contenidos que no estaban en el curso. 
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La evaluaci6n debe ser dirigida sobre los aspectos relevantes de la mat~ 

ria de estudio, y requiriendo acciones que han tenido lugar como experiencias 

de aprendizaje. 

102 



CAP. V. 

Se.- PUNCIONES DE LA EVALUACION: 

Para ampliar la respuesta a la pregunta de que si es necesaria la evalua 
ción, revisaremos algunos fenómenos con ese respecto. 

Vamos a suponer que existe una fábrica de alimentos balanceados para el
ganado que está comenzando funciones. 

Se cuenta con un equipo de tolvas, básculas, mezcladoras, molinos y enm~ 

lazadoras con inyectores, que son de lo mejor, además las instalaciones están 

muy bien acondiciona~1s y las bodegas son mnplias y adecuadas. 

Ponemos a trabajar el proceso. Con la ayuda de un Nutri6logo reconocido, 

se elaboran fóYITR1las para cada especie y cada estadía de la producción pecua

ria. Y se distribuyen los productos tal y como salen del proceso, en una am-
plia zona de consumo. 

Todo puede ir aparentemente bien, pero nos hemos olvidado establecer al
go en nuestra fábrica de alimentos. 

¿Qué sucederá si las ventas de nuestro producto no son tan buenas como -

se esperan? ¿Si nuestros clientes cambian de proveedor? ¿Si se reportan into
xicaciones por el alimento que estamos produciendo? 

Claro, lo que habíamos olvidado de establecer en nuestra fábrica era el

CONTROL DE CALIDAD. Habíamos olvidado establecer pruebas en el campo con nues 
tro producto final. 
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Pero, un momento. Una prueba en el carr~o nos puede indicar que nuestro -

alimento da muy buenos resultados en fonna de rendimientos, pero qué si no -

funciona, ¿cómo sabremos qué fue lo que falló? 

Nutricionalmente podemos detectar tal vez alguna falla en la fónnula, al 

guna deficiencia de minerales en la premezcla, una falla en el equilibrio de

los aminoácidos, pero quién nos puede reportar que la mezcladora no está mez

clando bien, o que la deficiencia de nuestro empaque permite la contaminación 

del alimento. Que el mal manejo de las bodegas también tiene como consecuen-

cia la contaminación de las materias primas. Quién nos asegura que al recibir 

el furgón con harina de pescado, ésta venía en buenas condiciones. 

Para controlar el proceso, es necesario establecer todo un sistema de 

evaluación (control de calidad), que nos permita detectar cualquier falla, 

por pequeña que sea, en el proceso, para poder corregir la deficiencia que la 

produjo, o incrementar cada vez más la calidad del producto. 

El ntismo fenómeno se presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde la evaluación cumple con las siguientes funciones: 

a) VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIOOS Y EL DESARROLLO DE -

LOS ALUMNOS EN EL PROCESO. 

b) HACER SABER AL ALUMNO SI YA ALCANZO LOS OBJETIVOS PROPUESTOS O EN QUE 

PROPORCION LO HA LOGRADO. 

Estas dos funciones son muy importantes, y tienen como resultado: 

1.- Conocer la efectividad de los procedimientos y recursos empleados, dete~ 

minando cuáles son los más adecuados para cada experiencia de aprendiza
je. 

2.- Hacer ver al alumno cuáles son sus logros y sus deficiencias en el apre!!_ 
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dizaje de la materia, cosa que le pennite concentrar esfuerzos para co-

rregir errores y suplir deficiencias. 

3.- Enfocar la atención de los estudiantes hacia los aspectos más importan-

tes del estudio hacia las acciones que se requiere que domine. 

4.- Evitar el avance del estudiante en un tema que le es confuso, permitién

dole regresar en su estudio para revisar los malos entendidos que tiene

en el tema y aclarar los puntos que le parecen oscuros e incomprensibles. 

Como podemos ver, la ~valuación sirve tanto para el alu1mo como para el

maestro. Al alumno lo ayuda a reconocer su situación presente, dándole oport~ 

nidad de encaminar sus esfuerzos hacia donde más lo necesite, y dejá~ole ex

perimentar un sentimiento de realización al contemplar el logro de su objeti
vo. 

El maestro logra experimentar ese mismo sentimiento cuando se cumplen 

los objetivos de aprendizaje, ya que es, en sí un reconocimiento a su labor. 

Además, la evaluación le sirve como instnnnento de planeaci6n y ajuste -

para el futuro, tratando siempre de mejorar tanto los objetivos como los pro
cedimientos (instrucción). 

ENTONCES, ¿ES NECESARIA LA EVALUACION? 
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CJ\P. V. 

Sd.- CLASIFlCACION DE LA EVALUAClON. 

Para que un proceso funcione adecuadamente debe contar con un mecanismo

completo y permanente de evaluación·. 

Ya que la evaluación debe hacerse a todo lo l~trgo del proceso, la pode

rnos diferenciar o clasificar ele acuerdo al momento en que tenga lugar. 

Esta clasificación es corno sigue: 

a) Al inicio del curso, tema o sesión, encontramos la Evaluación Diagnósti.

ca, que como su nombre lo indica, nos cl<1 un panorama general de las con

diciones reales de los alumnos al comenzar el fenómeno educativo. Esta -

evaluación nos marca 1a pauta a seguir desde e1 comienzo del curso, y -

ayuda al ajuste y adecuación de los objet:ivos de aprendizaje. La E1Valua

ci6n diagnóstica corresponde a la 'estimación previa' de que habléUnos 
en el Modelo de Popham. 

b) Durante el desarrollo del proceso tenernos la LVALUACION FORMATIVA. Con -

la que nos damos cuenta del curso y de las acciones que se están tomando, 

y que nos pcnnitc tom:1r controJ a tiempo para efectuar correcciones en -

c1so de detectar fallas. 

Ayuda, la evaluación fonn<1tiva, a regular el ritmo del aprendizaje, a in 

fonnar al estudiante de sus progresos en el curso y a disminuir las ten

siones que provocuía so1o un::~ eva1uación final. 

L1 evaluación formativa ;¡ymb ildem.'Í.s a m;tntencr in[onnado al maestro y -

ahmmos de los progr~unas dc1 curso, y contribuye con la motivación. 

e) Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje viene la EVALUACION SU-
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MARIA, que es la que integra todos los contenidos de aprendizaje y nos -

deja ver los logros finales tanto del alumno como del profesor. 

Permite otorgar puntuaciones que sean reflejo del desempeño del ahmm.o y 

nos den seguridad de que domina la asignatura. 

Así mismo, se utiliza la evaluación sumaria como requ1s1to para otorgar

certificados o constancias de suficiencia en la materia. 
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Cf\1'. V. 

Se.- OUTERIOS DE EVALUACION. 

Al considerar a la ev;.duac ión corno un medio indispensable de control y -

medición, maestros y alumnos sacm el mayor provecho de ésta. 

Tradiciomlmentc se dejab;1 ;¡J criterio de1 m;JCstro 1:1 evaluación del ren 

dimiento de sus ;lltunnos, lo qttc JlllJCh:ls veces rcsult:d>:l neg:1tivo y:1 que podían 

aflor~1r juicios mcr;nncnte subjetivos con Jos cu:tlcs eran perjudicados ciertos 

cstudi:tntes. 

Todavía a nivel de Enseñanza-Superior en nuestro país, se da esta situa

ción en que el criterio del maestro es el que vale para acreditar una materia 

:11 cstud i;mte. 

Como se mencionó anteriormente, es muy discutible este tipo de criterio

de evaluación. 

Existe un criterio de evaluación llamado "EVJ\LUACION POR NORMAS", que se 

refiere a lu. comparación y ev:1lmción del desempeño de cad::~ alwrrno con rcspcs:_ 

to al de un grupo de alumnos con cnracterísticas que se suponen similares" --

( 1) . 

Esto es, confrontar el rend imicnto indi viclua 1 (Lma o varias califi cacio

nes) con el rendimiento promedio del grupo. 

En este tipo de criterio, se incluyen datos estadísticos para su adecua

da interpretación, su aplicacjón es un tanto compleja, y no siempre llena to

dos los propósitos de la evaluación. 

100 



Por ú1t1mo tenemos el que :1 nuestro p:necer es e1 mCis adecuado criterio

de evaluación: La evaluación por criterios. 

Esta eva1u~tCión por critcril)s consiste en "medir y enjuiciar el rendi--

miento Je cada al unmo, cons itlc rado en ténninos de objetivos 1 o graJos, cornpa-

rándolo con el vo1LUI1en total de objetivos especHicados para el curso o la -

porción del curso que se esté cx:nn i nando",. (1). 

Según este criterio, antes de hacer la evaluación, se establece sobre 

cti:'ílcs ohjct ivo,; se v:1 :1 l'V:ilrt:11· \' l·11:Íl :-;<·r:í <'l l'(lJ·c·<'IILij<' mínimo de ohict·i--

vos logr:1dos con el que el cstudi:111tc :1pntch:t l:1 :lsig1wtur:t o repite. 

/\nte estos cbtos, se comp:1r:lll los objetivos logrados por el alumno en 1a 

ev;:lluación y se obtiene, o no, ]:¡ :1crcditación del terna o materia. 

Es e1 criterio de ev:l!u:1ción m{Ís sencillo; s1 se lograron los objetivos, 

entonces, pasa. Si no se lograro11, se repite hasta lograrlos, o se suspende. 

Este tipo de evalua.ción reparte el trabajo a todo lo largo del curso, y

evita que se acwnule para el fin.:1l. /\un alumno que asiste ret,ru1annente y que 

lleva al corriente su ma.teria, se' le [aci1íta enormemente el aprendizaje y el 

pase de la asignatura. 

l:stc criterio es el que se ;1pcg:1 m:ís :ll nuevo concepto de evaluación que 

tenemos, ya que "tjene como fin;ll idaJ detennin~1r y valorar los logros alc:mz~ 

dos por los altunnos en el proceso ele enseñanza-;>prendizaje, con respecto a -

los "objetivos planteados en los progr:unns de estud ío". 
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C:/\P. V. 

S¡-. - ru :OJRSOS O l NSTRUMENI'OS lll: LV 1\LlJ/\C: ION. 

Para efectuar la evaluación, el profesor puede recurrir a diversas técni 

GIS o recursos. 

Ctcb una de estas técnicts tiene sus ventaj;ts y lirnit:JCiones, y<t sea con 

rcLtción al tiempo y pro!.tuKiid:ld de prcp;tr:tción qtH' requieren, o a J;J r:tpiclez 

y precisión con que reportan cbtos. 

Ll maestro es quten escoge el recurso m:ís :tdcnJ:tclo de evaluación p:tr:t e~~ 

Lb caso p3.rticular, y Gtbe h:~ecr la :Klnración de q11e mientras más cliversos -

instrumentos ele ev::lluación se utilizan, m5s ;:unplio es el panorama de donde-

emitiremos el juicio o detennin:tc ión. 

Los intrumentos ele evalu:Jción us:.tdos son: 

1) 1,;¡ Obset·vac ión 

2) La Entrevista 

3) Las Encuestas 

4) Las Escalas 

S) Los l:x:í menes () Prueh:1s. 

Los primeros cuatro requieren de mucho tiempo para su corr-:;cta apli.ca--

ción y se prest<.ln un poco a Lt subjetivicbd por p:1 rte del maestro. /\dem1s, el 

profesor debe estar muy capacitado para eva1uar tod<J la infonnación en estos

cuatro primeros. 

l:I número cinco, los ex:ímcncs o pruebas, son los más frecuentemente uti-
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l iz:1dos. Tienen L·icrt-:1 vent;1j;1 C<lll respecto;¡ los (ltr·os, y;1 <p1e prnporcion;rn-
• 1 

estimaciones un poco más apcg:.Hlas a la realidad y requieren relativamente po-

co tiempo y esfuerzo por parte del maestro. 

La clave del buen funcionamiento de un examen está en su elaboración. Se 

debe de buscar que 1:.~s respucst:1s nos den c1<1ra in!·onnación Jcercl del aprcn

dizaj e Lle 1 alumno. 

De acuerdo a fenvmdo Carrcí\o l!. Las prueb~1s se pueden clasificar: 

a) Por su Conna de expresión, en orales y escrit;1s. 

h) Por el nivel técnico de su construcción, en in!-onna1es y tipificadas. 

Las infonnales son aquellas que el profesor uttliza para su propio con-

trol, y las tipificadas son l:ts que h;m sido elaboradas por especialis-

tas y generalmente se ut i 1 i :·.:u a n ive 1 depart:nnental para todos los gru

pos de una misma materia. Estas pruebas son muy exactas gracias a 1a es

pecialización de su elaboración. 

e) Por el manejo del tiempo empleado en resolverl:1s, en "de velocidad" y -

"de poder". Las de velocúlad se utilizan para evaluar una habilidad como 

el m:tncjar un ap~1r;1to. V;m rcl;lcionacbs dircct;nncnte con el tiempo de-

cjccución. 

Las de "poder" no están reguladas por el tiempo. El :1hunno simplemente -

tiene que demostrar que domina el tema o 1a actividad que se le pi.de. E~ 

tos exámenes son los que re r lej :.m con mayor ex:1ct i tud el grado de apren

diz:Jje del :.IlLunno. En cualquier otro tipo de evaluación, el resultado -

puede ser influido por la memorización ("~lachcteo") del alumno o por la

ayuda de sus comparieros. 

Si realmente quiere saber SI una persona lw comprenJ.ido el tema, pid:.Ilc

que le demuestre la acción de que hablan las palabras. Sj_ lo puede hacer, 

entonces sabrá que domina el tema, pero si se demuestra torpe, o no es -

ca¡xn de hacerlo, segur:uncntc hay algo que no ha comprendido. Y h;:¡brá -

que buscar las caus:1s. 
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J) Por L.1 Corm~1 de rcsponllcrl;ts, en "Jc ens<1yo" y objetiv:1s. 

En los ensayos, el estuJiuntc tiene la libertad de extenderse en el te-

ma. U profesor debe tener cuidado en especificar c1ar;Jmentc 1o que se

espera del estudiante. 

L:ts prueh~1s ohjctiv:~s son l:1s que esUín const n1íd~ls a hase de reactivos

ccrrados y especíricos, de modo que las respuestas rcqui.eren sólo señala 

miento o mención. 

Existen varias Connas de pruebas objetivns, con algunos ejemplos de ---

el L1s tennirnremos este c:tpítulo. 
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EJEMPLOS DE PRUEBAS OBJETIVAS DE RESPUESTA CERRADA. 

a) COtvn>Ll MENl'J\M U :N !'O, HLSPUI :S'J'/\ S 1 MPLL O lWJ:VI:. 

El artículo ele nuestra constitución, habl:1 de lo referente al DERE--

010 DE AGUAS. 

Zapata elaboró en el élfío ele ___ , un docwnento histórico en el cual ha-

ce mención de L1 situación agrari:1. Dicho clocumcnto se llamó -----:-----

b) IU:SPUESTA ALTEI~TIVA, SI-NO, VEIWAllERO-F/\LSU. 

El zeolite es un fertil j zantc F( ) V( ) 

La urc;1, en dictas ¡x1ra monog:ístricos, 

es tóxica. F( ) V( ) 

Algunos acariciclas promueven la fonna-

ción de Propionato en el nuncn F( ) V( ) 

e) JERI\RQUIZACION, ORDENAMIENTO. 

Coloc:1r por onlcn de impnrt:IJKÍ:I en el c·st:1do de .1:11 isco, los siguientes 

cultivos: 

Soya 1 . -

l\rroz 2.-

Maíz 3.------
Frijol 4.-

Sorgo 5.-

Trigo 6.-

Avena 7.-

el) APAREAMIENTO, CORRESPUNDENCTA, CASJ\MIENJ'O. 

En los paréntesis de relación de los nombres comunes de los pastos, ano-
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t;Jr 1;:-¡s letras que corresponden :1 sus nombres científicos. 

( ) Z/\C:/\TE 1'/\R/\ !\ Pani ctnn lll:l X i lllUJll • 

( ) Z/\C/\TE ELEFANTE B Sorgwn halepcnse. 

( ) ESTRELU\ 1\FRIC!\N/\ e Pennicctum purpureum. 

e ) Z/\Ci\TE RllODES n Pan i cum b:1 rh i node. 

( ) GUINEA E Lolium perenne., 

( ) Z/\C:/\TE .JO! IN SON F Chloris g:¡y;¡¡¡;¡, 

( ) HYI: c;R.A.SS l'l:II.I:NNJ: e; Boutc 1 ou:1 gr:1c i 1 is. 

( ) NAVAJJTA H eynodon J!lcctostachyus. 

e) LOC/\ Ll Z/\C 1 ON, 11 ll :NI' 11: ICi\CI ( l,\J. 

En c1 csqtJcm;J de un insecto, cjC'cut:1r l:1s opcr:1cioncs que se piden. 

1\note una "!\"en el abdomc11. 

Anote una "B" en el trocánter. 

f:ncierre en un círculo ·los p;1lpos. 

/\note una "C" en el protór:1x. 

f) REeREi\TTVi\S DE O Pe ION MULTr PLE. 

¡: 1 cultivo que requiere lll<l)'Ol' ctntic.lac.l de IIOI<i\S-TIU\B/UO/Ilombrc anua1mcn-

te es: e ) 

1\.. - 1:1 sorgo 

B.- El frijol 

e.- La fresa 

D.- L;:-¡ a Ha Ha 

1 14 



P:1r:1 Cinaliz:1r este c;lpítul,), queremos subray;¡r la jmportancju ue hacer

una buena y :Idecuau:.J evaluación. Una evaluación m:il hecha puede echar a per-

der todo tm curso. 

"C:u:mdo !:1 cv:lltt:lc ión se h:H,:c :1 lo L1r¡;o del curso, ];¡ c;¡J i Cic.JCión fi -

nal se convierte en el dato ele c1r:ícter aclminjstrativo que representa el re-

su1tado de 1as diferentes cv:1lu:1cioncs pnrci:Iles <¡llc> se han realizado". (3) 
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"LJ\ EVALUACION" 

(1) ENFOQUES Y PRlNC1PlOS DE LJ\ l:V.!\Llll\CLON. J.'cnwndo Carrcfío. Trillus, 1978. 

(2) fNSTHLJivll:Nl'OS !JI: MEDTCION !JI:!. I<.I:NIH~IlENI'O HSCOJ.J\rL r:crnando Carrcño ll. 

Tri!Lls, I~J7H. 

(3) fv!J\NUJ\1. DI: DID/\CI'ICI\ GI:NI:HJ\1.. 1\NUII:S. 1976. 



CAP 1 TUL O VI 

"MATERIALES DE AYUDA PARA EL MAESTRO" 



OBJETIVOS DEL CAPITIJLO VI . 

CAP. VI. 

"lv!J\TERIAtES DE AYUDA PARA EL 

~1/\l :STRO". 

El lector rcconoceril 1a cvo1ución de la pellagogía. Identificará los ele

mentos de1 :1prendiwjc de un concepto, y un proccdirnjento, y bs Cartas des-

cript:ivas, como materiales ele ayud:J p~lr:J e1 maestro en el proceso de enseñan

z:J-aprendi z:Jjc. 
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CAP. VI. 

6a. REVISION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE. 

Desde aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que tratamos al principio -

de nuestro trabajo, en el cual tomaban parte irremediablemente el maestro y -

el alumno, hasta la Sistematizaci6n de la Enseñanza, podemos constatar la evo 

luci6n sufrida en el campo de la Pedagogía. 

Evolución que acrecenta aún más el abismo existente entre la tradici6n,

los vicios académicos, la comodidad del conformismo y la Tecnología Educativa. 

Hemos visto a lo largo de los primeros cinco capítulos los aspectos más

importantes del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Ahora conocemos el papel de cada uno de los participantes en el proceso. 

Hemos reconocido el METODO DIDACTICO, y lo importante que es establecer

objetivos"bien definidos para la planeaci6n, tru1to como para la realización y 

evaluación. Sabemos que de ello depende la agilidad y el buen desarrollo del

proceso. 

Sabemos que la planeaci6n determina las técnicas y recursos a seguir pa

ra la realización y evaluación. Y que teniendo un sistema de evaluaci6n, el -

proceso toma la característica de autocorrectivo. 

Reconocimos la in~ortancia que tiene para el maestro conocer c6mo se lo

gra el aprendizaje y cuáles son las diferentes experiencias de aprendizaje -

que se pueden lograr en el alumno, ya que este conocimiento es el que marca -
la pauta para la selección de técnicas, procedirrticntos y recursos, que forman 
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parte de la realizaci6n. 

Vimos a la evaluaci6n como una operaci6n imprescindible para el control

del Procéso, y c6mo era determinada desde la elaboraci6n de objetivos. 

Conocimos los modelos más sencillos de sistematización de la enseñanza y 

las operaciones que conducen al éxito en el proceso. 

Identificamos la importancia de la motivación de los estudiantés en bene 

ficio de todas y cada una de las etapas del proceso. 

En fin, podemos sintetizar en un cuadro, algo de la información obtenida 

en los capítulos anteriores. En este cuadro presentamos elementos del modelo

de Pppham, del método didáctico y las acciones del maestro y los alumnos a -

través de todo el proceso, desde su entrada hasta el producto final. 
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- Se 
el 

- Se 

P EACION 
traza el objetivo biisico de que 
alwnno aprenda. 
encarga de la planeaci.ón Je 1 --

curso. 
- Se sirve de sus conocimientos so-

bre el aprendizaje, la motivación
y la taxonomía educativa para esta 
blecer y delinear los objetivos -~ 
más adecuados e interesantes para
sus alWJU10S. 

- Selecciona las técnicas y proced i
mientas para la consecusión de !.os 
objetivos. 

- Establece w1 sistema <.le evalu3ci ón 
que le p~nni ta controlar el proceso. 

- Se traza el objetivo bósico del estu 
di ante y de est:ud i :1r para aprender y 
:1plicar. 

- l'uede ayudar al m:1est ro en la pl anc~ 
ci.ón del curso. 

- Si tiene conocimientos acerca del -
;¡prcnd·izaje, esUtró prep;traclo pnra -
;1yud:u en 1 a e l:thor;¡c i ón de 1 os ohj e 
t i vos de :1prcnd i z;¡_i e. -

- l~econoce su nivel ¿¡ctuai de conoci-
mientos, para poJe¡· mejorar. 

1 ffi?\J..:Tfl\t w~\r 
Conduce al alunmo en sus experien
cias Je aprendizaje. 

- Dirige los procedimientos y las -
técnicas. 

- C'nía al estudiante hacia la conse
cusión <.le los objetivos. 

- Motiva constantemente a sus alum-
nos. 

Vive l:1s cxpcncnctas de aprendiza-
je. 

·· Se muestra activo e interesado en -
los trabajos indivi.clualcs y de gru-
po .. 

- 1\vanza en el logro de los objetivos
trazados. 

!:V N,\ 17\C 1 O~ 
- Se da cuenta de cómo marcha el pr~ 

ceso. 
- Conoce corno va el aprendizaje de -

sus alullU1os. 
- Corrige .ueficicnc ws. 
- Lleva control absoluto de J. procc--

so. 

- Se da cuenta Je StlS iJc!ertos. y Je ( i.
cicnci <ls. 

- Reconoce el logro de los objeti-
vos. 

- <:o r:r i j e de f j e i ene í.; 1 s . 
- !:sU s;Jtisl'ccho y tlhic;tdo en el pr~. 

ceso. 

PROJ50t"FOSDTIL!'1~0Cl :so 

Un maestro sat1sfecho del logro de 
los objetivos trazados, y con in-
formación para mejorar su estra.te-
gia de enseñanza. 

-----------------

Un estudiante que c. onnna la mater1a 
ele estudio y que la puede ap1:i.car. 
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Por supuesto, lo expuesto en los cinco capítulos anteriores no es todo -

lo que hay acerca de Metodología de la Enseñanza. Uno por uno de los temas -

tratados en cada capítulo, ·puede ser objeto de un texto, y de hecho en algu

nos casos lo es. 

Además existen muchos otros temas que son de gran utilidad para el mae~ 

tro . 

Como antes se dijo, la pedagogia es una ciencia, y para dominarla, el -

maestro debe aplicarse en su estudio. 

Entre esos temas que son de importancia para el maestro encontramos los-
1 

siguientes tres: 

Elementos esenciales en el aprendizaje de un concepto. 

Elementos esenciales en el aprendizaje de un procedimiento. 

Las Cartas descriptivas. 

A continuaci6n abordaremos estos temas superficialmente, con la inten--

ci6n de darlos a conocer al lector, y dejarle la inquietud para que siga estu 

diándolos en textos especializados. 

• 
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CAP. VI. 

6b.- ELEMENTOS ESENCIALES EN EL APRENDIZAJE DE UN CONCEPTO . 

. "El concepto es la objetivización de las ideas de manera que puedan ser

percibidas y entendidas por todo aquel que lo desee. El concepto es una forma 

lógica con cuya ayuda se estructuran las demás formas del pensamiento. Tal -

forma lógica nos señala con toda claridad las propiedades de las cosas y sus

límites, mismos que se refieren al dominio de apb cación del concepto; es de

cir, a qué elemento, fenómenos, cosas o situaciones se aplica el concepto" --
(1) • 

Frecuentemente, se presenta el caso de que el profesor expone o da a co

nocer una información en una sesión, y los estudiantes la captan a ese nivel, 
solo como información. Pero cuando se requiere que los alumnos apliquen los -

datos, no lo pueden hacer. En realidad no se ha logrado el aprendizaje. 

No basta solo con mostrar o dar información, hay que hacer que el alumno 

conceptualice los datos importantes para que gradualmente llegue el aprendiz~ 
je y por consiguiente el dominio del tema. 

De aquí parte la gran importancia que tiene para el maestro, el conocer

y utilizar los elementos esenciales para el aprendizaje de un concepto y un -
procedimiento. 
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Pura enseñar cualquier concepto recurriremos ;¡ los siguientes elementos: 

ELBvtEMfOS DEL APRENDIZAJF DE UN 
CONCEPTO 

1 1 l 1 
INTENSION 1 ENSENANZA DE ENSENANZA DEL ENSENANZA DE ENSENANZA DE 

LA EXTENCION TERMINO LA POSICION LAS 
, TERARQUI CA. CONVENCIONES 

J 
J ¡ 

DEFINICION O SINONIM)S REPRESENTA INSTRUMENTOS 
REGLA DE lAS EXACfOS. CIONES GRA Y UNIDADES : 
CARACTERISTI PICAS - DE MEDI CI ON. 
CAS DE UN --:: (sfnbolos, 

.. CONCEPTO •.. esquemas,-
etc.) 

1 1 
GENERALIZACION DESCRIMINACION 

· · · · ·(ejemplos) (no ejemplos) • 

1 1 
.. 

1 
CONCEPTOS CONCEPTOS CONCEPTOS 
SUPRA-ORDINA COORDINADOS SUB-ORDINADOS 
NADO S -
(nivel supe- (mismo nivel) (nivel inferior) 
rior) 

* TOMANOO DE NOTAS DEL 1 er. CURSO NACIONAL DE PROFESORES EN EL AREA DE ZOOTEC 

NIA. UAO-I. 
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I<EVfSAJUMJS C:/\DJ\ llNll lll: LOS I:JJJ.IIJfi'OS: 

lNI'ENCION. 

El atributo clomin:ll1t(' de un concepto e~.; el de representar una clase Je -

objetos o elementos que comparten propieJndes comunes. J\ las propi.ed~1des comu 

nes que presentun todos lo~; elementos de tm:I cl:Isc se les dcnomin:1 car:1cterís 

bcas criticas del concepto. 

CuunJo se describen l:ts cnr:tctcrístic:ts críticas de un concepto, se c.b -

la enseñanza por intención o comprensión del concepto. 

Los atributos críticos de un concepto se rcL1cionnn en un enuncilldo que

se denomina 'definición'. 

Enseñar pues 1a intención de un concepto, signific1 comuni.c¿¡r a] alLnnno

el criterio que lo define, porque en la definición aparecen las característi.

cas críticas cle1 concepto y 1;¡ rcgi~I que Lis relnciona. 

l:Xl'ENSJON. 

Para propicjar lll generalización en el ai.UJ!mo, es necesario presentarle

la extensión del concepto. Los elementos que pertenecen a l:J clase, constitu·

yen la extensión del concepto, y se denomimn .instancias positivas o ejemplos. 

Si generaliwr es c.I:Ir !:1 misma rcspucst:1 ante diferentes objetos dentro

de una ci:Jsc, discrimin;Ir t's; entre los objetos de dístint:Is cl:Iscs, d;¡r res

puestas diferentes. (contr:Jcjemplos). 
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ENSEÑANZA DEL TF:RJ\1INO. 

El ténnino cumple la func.ión de designar el concepto. 

"!~ esta ConnL.t, el término, la palabra, se convierten en .lo expresión 

del concepto. No son el concepto, pero lo expresan, pues con él se designa un 

conjunto de experiencias y la dcfinicjón que 1as precisa. Así concebido, el -

término [acilita .L1 comuni.clción". (1). 

Como recurso de enseñanza, se utilizan los sinónimos exactos, aunque en

ocasiones resulta peligroso ya que puede gencr:1r ideas confusas. 

I:NSJ:ÑJ\NZ/\ Jll; L/\ POSIC:JON .JER/\I~QlJIC:/\. 

1:1 concepto se 1oclliz:¡ en !:1 cstructur:J tut:tl y se cnsefía. Se puede mo~ 

trar en la relación que guarda cnn los conceptos supraon.Lindrios o de nivel -

superior, coorclinndos o de1 mis111o nivel, y suhordin:1dos o de nivel inferjor. 

ENSEÑANZA DE LAS CONVENC f O."~Jl:S . 

AquÍ se enseñan todas las rcprcscnVlcioncs gr~í C i cas, sfmbolos, esquemas

que corresponden al concepto. En e 1 caso de conceptos de Jas ciencias exactas, 

se enseñan las unidades de medición y fónnulas representativas. 

EJEMPLO DE LOS ELH.U:NTOS DEL 1\PIZENDl ZA.JJ; DEL CONCL!'TO ALJ~1bVf'O. 

INTENCION. Definición: sustancias que ;¡] entrar al organismo son diger_i 

das, absorbidas y asimilaJus, recompensando pénlicbs de m<Jteria y energía, y

SIJininjstwndo matcri.:lles para J;¡ composición de células y tejidos. 



Estas substancias son digeridas en el tracto digestivo por medio de enzi 

mas y secreciones gástricas y pancreáticas absorbidas y asimiladas en las pa.!:_ 

tes posteriores del tracto digestivo. Estas substancias aportan los elementos 
para el desarrollo fisiológico. 

EXTENSION. Generalización (ejemplos): Alimentos de origen vegetal: gra

nos, hierbas, henos, legtunbres, frutas; de origen animal; secreciones lácteas, 
harinas de carne y de pescado, de sangre y de hueso. De origen mineral: agua
y roca fosfórica. 

Discriminación (contra ejemplos): los derivados del petróleo, tales como 
los plásticos y el poliuretano. Los silicatos. 

ENSE~ZA DEL TERMINO: (sinónimos exactos) nutrimiento, sustento, comida, 
productos comestibles, sustancias nutritivas. 

ENSENANZA DE CONVENCIONES: No tiene 

ENSEÑANZA DE LA POSICION JERARQUICA: 

Supraordinados 

Substancias de 
origen animal 

Substancias de 

origen vegetal 

De origen min~ 
ral 

--~-

Coordinados 

Agua 

Alimento 

seca 
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Orgánica 

Carbohidratos 
Lípidos 
Proteínas 
Ac. nucléicos 
Ac. orgánicos 
vitaminas 

Inorgánica ( Minerales. 



CAP. VI. 

6c.- ELEMENTOS DE APRENDIZAJE DE UN PROCEDIMIENfO. 

Los elementos básicos del aprendizaje de procedimientos son: 

1 • - REQUISITOS 
2.- SI1UACIONES 

3.- SECUENCIA DE. OPERACIONES 

4.- RUTAS ALTERNATIVAS. 

S.- RUTAS ERRADAS •. 

1.- REQUISIJDS. El allD11Tlo debe mostrar que domina los requisitos necesa
rios para el desarrollo de la tarea, ya sea que se refieran al dominio de un

concepto o al dominio de una actividad práctica. Esto le permitirá tener la -
base para aprender material más complejo. 

2.- SI'IUACIONES. Se debe describir el conjunto de situaciones bajo las -
cuales se llevará a cabo el procedimiento. 

En éstas se incluyen: 

a) Reconocer los estímulos o señales que dan lugar al inicio de la activi-
dad. 

b) Proporcionar una lista de situaciones en las que se puede aplicar el pr2_ 
cedimiento. 

e) Mencionar los elementos materiales (aparatos o equipos específicos de ca 

da materia) con que puede contar para llevar a cabo el procedimiento. 
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d) Indicar las excepciones o casos en que el procedimiento no se aplica. 

3.- SECUENCIA DE OPERACIONES: El alumno debe practicar cada componente -

de la tarea en orden progresivo hasta lograr una ejecuci6n satisfactoria. Des 

pués debe mostrar la ejecución global del procedimiento. 

4.- RUTAS AL1ERNATIVAS. El alumno debe por lo menos describir, y no eje

cutar, las vías más comunes (otros procedimientos), mediante los cuales se -

puede llegar al mismo resultado. 

5.- RUTAS ERRADAS. El alumno debe ser capaz de discriminar los errores -

más usuales en que puede incurrirse, con el fin de evitarlos y tener mayor 

dominio sobre el procedimiento. 

A continuaci6n presentamos un ejemplo de los elementos de aprendizaje de 
un procedimiento. 

El procedirr1iento es la Determinación del Contenido de Proteína por el mé 

todo Kjeldahl. 

OBJETIVO: El alumno determinará el contenido de proteína en una muestra
de soya por el método Kjeldahl. 

REQUISITOS: El alumno deberá conocer qué es una protefna y qúe es el CO!!_ 

tenido de nitrógeno. Deberá conocer el funcionamiento de los aparatos del la

boratorio. Deberá saber preparar la muestra y los reactivos, y c6mo manejar-
los. 

SITUACIONES . 

Equipo: Balanza analítica, estufa, aparato digestor y destilador Kjeldahl. 
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Materülles: espátula, matrC~ces KjeldahJ, matr;1ccs a[oruJos Lrlen-meyer,

bureta autornfitico, pipetas gr;Idu:Jlbs, agitadores, y v:1so ele precipitGdo. 

Subst:mcias: /\cido Sulrúrico conc. mezcL1 rc:Jctiv;I de selenio, Crumlla

de Zinc, perlas de vúlrio, /\c. bórico al 4% !\c. clorhídrico valorado, rojo de 

metilo ll.l'~, hidróxiLlo de soJio :i2'~. Mucstr;¡ de sov:1. 

l~ste procedimiento no se ut i l iz;¡ en Jmwstr;¡s representativas pequeñ:1s. 

SI:C:lii:NC:l/\ 111: CWHU\C:IONI:S: 

1 . - l'REPJ\R/\C lON DE RLJ\CTI VOS 

2.- PI:S/\R LJN l.IWvD DE l\1lJESTR/\ Y TlU\NSFEJHR!./\ /\L 1\11\TIU\Z K.JELLJN IL. 

:i.- PI:S/\1\ h grs. llL 1\li:Zc:I.!\ 1~1:/\l:TIV/\ lll: SJ:l.J:NIO Y N:I<J:C;J\f(LOS. 

'1.- /\CI<LC/\R 5 Pl:J<L/\S DI: VlllHIO. 

5.- /\GREC/\R 2ll ml. DE 11
2

so!J CO:~C. 

6.- S!: COLOC'\ !:N EL !HCI:SJ'()J( l'OI< :lO mins. (h:1st:J qtlc cl:1rifiquc). 

7.- n1: .. TI\R r:NVRL'\1\ Y /\CRUAR 200 mi. de 11
2
0 dcst i J;¡d:J. 

8.- J\GRECJ\R S GR/\N/\LLAS DE Z T NC. 

:J.- PONI:I< SO ml. Jc !\C. BOR!CO ,¡'~ FN lJN Mi\TIU\Z L!{J.I:N-MEYLR m: 500 rnJ. EN J:l.

OJ!\J, Sr: V/\ /\ ru:COCU<. EL DI :SI' l Li\ID Y SL LF 1\CI<J:C/\N 4 COJ'i\S DE l<.O.JO rll: MI> 

RILO. 

1 O.- ;\CW:Ci\R lOO mi. DI: N;¡Clll :>2':,. 

11.- ESPERAR A QUE SE RECOJAN 200 ml. DE DESTILJ\!X1 (N) . 

12.- TlTliL/\J( CON /\C. CLOml11liU0) \'i\LOIV\ID. 

n. - C:AJ.c:tJJ.os: 

·~ N= mi. ¡_;:tst:1dos X ¡\Jc;¡ IJCJ X Norm;¡J ili:Jd del llc:J X JOO 
__ __j,._ -------.------------------ --------

jl('SO de J:¡ l!lllCS t r;J. 

% PROTU Ni\ 'b N X 6 . 2 S 

l:í() 



RUTAS ALTERNATIVAS. 

La determinaci6n de proteínas taJnbién la podemos hacer por los siguientes 
métodos. 

a) MICROKJELDAHL. 

b) BIURET 

e) METODO ESPECTROFOTOMETRICO. 

RIITAS ERAADAS. 

Se debe tener mucho cuidado en preparar la so1uci6n donde se recogerá el 

destilado antes de agregar la sosa. Abrir la llave del agua, encender el ex-
tractor y fijarse de taponear bien los matraces. 
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CAP. VI 

6d.- LAS CARTAS DESCRIPTIVAS. 

"CARTA DESCRIPTIVA (programaj: documento guía de un curso o de parte del 

mismo. Desarrollo de la nutteria, atendiendo, por una parte, al aspecto lógico 

de la disciplina objeto de estudio y, por otra, a la metodología que debe --

aplicarse en su enseñanza. 

Cada parte o unidad de estudio deberá quedar claramente identificada con 

la clave correspondiente y se traducirá en aquellos aspectos concretos que -

orientarán el aprendizaje, tales como: clara especificación de los objetivos; 
con determinación de la categoría taxonómica que les corresponde y de la for

ma en que deberá manifestarse la conducta esperada como resultado en que deb~ 

rá manifestarse la conducta esperada como resultado del aprendizaje, criterio 

con el que se valorará la ejecución (de ejecución aceptable); eficiencia mín!_ 

ma que se espera del grupo; experiencias o actividades de aprendizaje; medios 

y procedimientos de medición y evaluación (o autoevaluación si se trata de al 
guna forma de autoaprendizaje); clave para calificar los reactivos de prueba

y tiempo en que cada parte del proceso debe ser vista" (2}. 

La carta descriptiva es una herramienta que elabora y utiliza el maestro, 

que le permite tener un panorama global y detallado del tema, facilitando el
control del proceso. 

Existen varios modelos de cartas descriptivas, que son utilizados por d.!_ 

ferentes instituciones en el país. Sin embargo, el uso de estas. cartas des--

criptivas no es muy común todavía en las instituciones de Enseñanza Superior. 

Presentaremos el modelo de 0\RTA DESCRIPTIVA con el cual se trabajó en -

el 1er. Curso Nacional de Formación de profesores en el área de Zootecnia, en 

Oühuaha 1978, y daremos una breve explicación de sus elementos. 
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~--------------------------------------------------------------

Este es el formato de una carta descriptiva. 

OBJETIVO PARA EL ALUMNO 

El CICLO UNIDAD ~~ 

~1 

El 
EJECUCION ESPECIFICA PRODUCfO 

EVALUACIO~ 

SINTESIS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

A\ALISIS 

APLICACION 

COt\1PRENSI ON 

COi\! OC IMI ENTO 

EJECUCION ACEPTABLE ~ffiDIOS Y PROCEDI~ITENfOS DE.EVALUACION 

E.F. GRUPO 
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~---------------------------------------------------------------

Sus elementos son: 

OE = OBJETIVO ESENCIAL 

OC = OBJETIVO CCNPEMENr ARIO 

OA = OBJETIVO ACCESORIO. 

OE, OC y OA son clasificaciones en que puede encajar un objetivo de ---

acuerdo a su grado de importancia en el curso. 

En esta secci6n de la carta descriptiva se señala con una marca el tipo

en cuesti6n, según su importancia. 

Se puede considerar que los OE (objetivos esenciales) requieren de una -

ejecuci6n aceptable del 90%. Los OC (objetivos complementarios) del 70%, y -

los OA (objetivos accesorios) del 50%. 

Esta clasificación marca la pauta para determinar el criterio de evalua
ci6n que posteriormente aparece. 
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OBJETIVO PARA EL ALUMNO 

En esta secci6n de la carta debe aparecer, bien definido, el objetivo de 
aprendizaje. 

En este objetivo debe estar bien establecido quién es el ejecutor, qué -
conducta debe desempeñar, y ~n qué condiciones lo hará. 

CLAVE DEL OBJETIVO 

CICLO UNIDAD TEMA O. DE A. 

Aquf se ponen los datos que identifican
a cada carta descriptiva y que permiten
archivarla para llevar mejor control. 

Estos datos son de identificación: ciclo, unidad, tema y objetivo de 
aprendizaje. 
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1 
EVALUACION 

1 Estos son los niveles de la taxonomía de Bloom. 

Nos sirven para indicar en qué nivel taxon6mico 

1 
SIN'IESIS 

1 ubicamos nuestro objetjvo y por consiguiente a qué 

nivel se va a evaluar. Se pone una marca en el ni-

l ANALISIS 1 vel del objetivo de aprendizaje. 

1 
APLICACION 1 

1 
Ca1PRENSION 

1 

1 
CONOCIMIENTO 

1 

f:.JECUCION ESPECIFICA 

Son las condiciones o circunstan 

cías en las que la conducta debe eje

cutarse (recursos, restricciones, es
tímulos). 

PRODUCTO 

El resultado observable aue se ha pedido al -
alumno. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Es la interrelación del alumno y su medio para lograr los objetivos. 

Aquí se incluyen las acciones a desarrollar en la instrucci6n, el tipo -

de recurso y procedimiento a utilizar. La participación del alumno está des-

crita paso por paso en esta sección de la carta, por rnedio de las 'activida-

des. de práctica adecuada'. 

Las actividades de práctica adecuada se dividen en tres tipos: 

1.- Práctica Intennedia: son actividades que el alumno debe dominar como una 
destreza preliminar o básica que lo capacita para ejecutar la conducta -
final que requiere el objetivo. 

2.- Práctica Análoga: consiste en dar al estudiante la oportunidad de compoE_ 

tarse de nBnera similar, pero no idéntica, a la conducta final. 

3.- Práctica Equivalente: consiste en dar al estudiante oportunidad de com-

portarse de la rnanera como se encuentra especificada la conducta final.-

0 sea, que el estudiante ejecute lo que se pretende como conducta final
del objetivo. 
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CLAVE DE REACTIVOS. 

Esta sección es para que el profesor lleve mejor control -

en la evaluación del curso. En ella se reporta el número -

clave de reactivos (propios de cada maestro) a evaluar en

el tema. 

EJECUCION ACEPTABLE La ejecución Aceptable indica en forma -

cualitativa, el grado de exactitud o pr~ 

cisión en que debe ejecutarse la conduc

ta individual. El número de errores per

mitidos, el % de ejecución correcta, la

calidad del trabajo, el tiempo de ejecu

ción, están indicados aquí. 

E.F. GRUPO 

EFICACIA DE GRUPO, va de acuerdo con la importancia de los objetivos. P~ 
ra efecto de objetivos esenciales se puede considerar que el 85% es una buena 

eficiencia de grupo, sin embargo, este criterio cambia de acuerdo al maestro. 
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MEDIOS Y PROCEDIJvliENI'OS DE EVALUACION. 

En esta sección de la Carta Descriptiva, se hace referencia al reactivo

que se va a utilizar, el tipo de examen que se va a realizar y en qué condi-

ciones (por ejemplo, por medio de gráficas, recogiendo el producto del objet_i 
vo, en forma oral, escrita, etc.) 
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ES UNA CARTA DESCRIPTIVA. 

OBJETIVO PARA EL ALU1vNO 

EL ALUM-JO DEMJSTRARA TRES DE LOS DI FERENfES 
METOOOS DE ANALISIS DE LOS ALIMENI'OS. 

EJECUCION ESPECIFICA PRODUCTO 

1 .EvALU'ACION 'l EN EL L>\BORATORIO 1 UNA DBvOSTPACION. 

~' S_I_NTE_S_IS_~I EXPERIENCIAS DE APREND¡ZAJE 

CLAVE DEL OBJETIVO 

CICLO UNIDAD TEMA 

BROMA ALU.1EN METO DO 
TOLOG TOS. ANALI-

SIS. 
BROM. 1 1.3 

atos empleados en 1 ANALISIS 1 
1 .- El alumno reconocerá el funcionarrñento de los apar 

los análisis de los alimentos. (D~OSTRACION POR E L MAESTRO). 

1 APLICAC:ION X l 

r COMPRENSION l 

1 CONOCU~ENTO 1 

2.- El alumno preparará los reactivos que se utilizan 
ciones. (PRACTICA EN EL LABORATORIO). 

3.- Distinguirá los diferentes métodos de análisis de 
(IN"VESTIGACION BIBLIOGRAFICA). 

en las deterrrúna-

los alimentos. 

ibra Cruda, Ni--4.- Realizará una determinación de humedad, Cenizas, F 
trógeno y Estracto Etéreo, de una muestra de alime 
EN EL LABORATORIO) . 

nto. (PRACTICA -

EJEaJCION ACEPTABLE MEDIOS Y PROCEDINITENTOS DE EVALUACION 

PRECISION: 85% 

O. DE A. 

4 

TIE~IPO: 1 hora. OBSERVACION DIRECTA DEL ALUMNO, CON SINODALES. 

E.F. GRWC 
80% 
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Como se puede observar, en la Carta Descriptiva tenemos el programa del

Proceso. 

Un conjunto de Cartas Descriptivas de un mismo tema, elaboradas en una -

secuencia adecuada, recibe el nombre de módulo. 

Los módulos de estudio, para su elaboración requieren de muchas horas de 

trabajo y esfuerzo de la persona o personas que se encargan de ello. Y bien -

vale la pena este esfuerzo, ya que una vez contando con el módulo, se tiene -

de antemano, las sesiones planeadas, de tal forma que se realizan con agili-

dad y seguridad en el resultado a obtener. 

Para finalizar, menciono nuevamente que exisisten muchos conocimientos,

datos, y técnicas que ayudan al maestro en su labor docente. 

La enseñanza de conceptos y procedimientos y la elaboraci6n de cartas -

descriptivas son algunas de esas técnicas. Existen textos especializados que
tocan esos temas, y además algunas instituciones en el país contribuyen a la

superaci6n de profesores por medio de cursos, en los cuales se fomenta las ha 

bilidades para desarrollar su actividad docente y los pone en contacto con lo 
mejor de la Tecnología Educativa. 
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CONCLUSIONES 



e O N e L U S I O N E S . 

Dadas las características de esta Tesis, las conclusiones de cada uno de 

los Temas han sitlo expresados en el contenido de los misrros. 

Sin embargo, citaremos algunas de ellas con el prop6si to de reconocer en 

conjunto los argwnentos esenciales de este trabajo. 

Las condiciones son las siguientes: 

Que la Enseñanza puede ser concebida como parte de un proceso en el cual 

intervienen el maestro y los alumnos; el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Que la Enseñanza, como todo proceso, es susceptible a la SISTEMATIZACION 

y por lo tanto, se puede mejorar. 

Que el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, al igual que todo proceso, tie

ne un producto; un alunmo que ha adquirido datos, habilidad y comprensión en

el tema tratado. 

Que el grado de comprensión y aprendizaje en el alumno está directamen

te relacionado al grado de AFINITh\D, RF~IDAD y C01UN1CACION que tenga con el 

tema. 

Que la Enseñanza en el área agropecuaria requiere del manejo de grandes

cantidades de ''tvlA.SA", y por lo tanto, al estudiante hay que darle la habili-

dad de manejar esas grandes cantidades de masa, cosa que se logra solamente -

estando en contacto con ella. 

Que la MOTIVACION tiene gran importancia en el proceso, ya que su sola -

ausencia irnplica que el estudiante no se involucre con los materiales del te

ma o de la materia. 
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Que en la SISTEMATIZACION de la Enseñanza, la Especificación de Objeti-

vos tiene importancia básica y fundamental, ya que w1 objetivo de aprendizaje 

correctamente establecido: 

- Ahorra tiempo. 

- Mantiene al Alumno y Maestro conscientes de lo que se hace. 

- Permite reconocer cuando y en qué forma se logra algo en el proceso. 

Que existen numerosos Métodos y Procedimientos de instrucción que son -

una herramienta de que se vale el maestro para la consecusi6n de los Objeti-

vos de Aprendizaje. 

Que la EVALUACION es un conjunto de operaciones que determina y valora 

los logros alcanzados por el allunno, y de igual forma refleja la participa- -

ción del Maestro, ya que él es el responsable del proceso. 

Que la función del Maestro es oríentadora, en el proceso de Enseñanza- -

Aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando la planeación, realización y -

evaluación de todo el proceso, cosa nada sencilla, que implica dedicación, en 

trega y vocación. 
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