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PREFACIO DE LA PRIMERAEDICIÓN BRASILEÑA

El presentetrabajo no tiene lapretensiónde ser un tratado
de Didáctica General.Se limita a reunir en un compendio las
notas de las clases dictadas por elautor en enero de1956 en
los cursosintensivos,patrocinados por la Campaña dePerfec-
cionamientoy Extensiónde la EnseñanzaComercial (CAEC)
y por la Campaña dePerfeccionamientoy Difusión de la En-
señanzaSecundaria(CADES), ambas delMinisterio de Edu-
cacióny Cultura, para profesoresde enseñanza mediay comer-
cial, candidatos a losexámenesde suficiencia.

Las mismasclases fueronrepetidaspor el autor en el curso
de perfeccionamientopara profesoresde enseñanza comercial,
sostenido por la Fundación Getulio Vargas en colaboración con
la CAEC desde1953, y trasmitidas,de mayo a fines de julio
de1956, por la RadioMini..qterio de Educación, en ondas cortas
y medias, para losprofesoressecundarios de todo el país.

En estas páginas, resumiendo,simplificando y reduciendo
la materiaa lo esencial,iueimospor fuerzaquesacrificar gran
parte de la fundamentaciónfUosójico-histórica y científica en
que sefunda la didáctica moderna*, para realzar los aspectos
más inmediatosde la orientación normativa, que en los men-

• Esa fundamentaci6nfilos6fico·histórica de la didáctica moderna,
así como la discusióncrítica de sustendenciasmás recientes,son objeto
de desarrollomás completoen los cursos quehaceaños estamosdictando
a los licenciados de laFacultadNacional de Filosofía de la Universidad
del Brasil y a los oficiales superioresdel Curso deTécnica de la Ense-
ñanzadel EstadoMayor del Ejército, en el Ministerio de la Guerra.
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cionados cursos seintentabaofrecer a los profesoresen ejer-
cicio, carentes de tiempo paraobtener un conocimientomás
profundo, de forma crítica 11 reflexiva.

No lo hacemosasísin grandes escrúpulos.Nuestroobjetivo
habrá fracasado si el lector, por nopercibir el sentido pro-
fundamente crítico 11 reflexivo de la didáctica moderna, se
atiene ciegamentea las normas aquí presentadas,sin aquel
sentido crítico 11 realista, siemprealerta ante la dinámica de
los hechos11 ante el fluir evolutivo de la psiquejuvenil, 11 sin
aquel maduro discernimientoque, a cada paso, dicta aleduca-
dor qué recursos11 procedimientosdebe escoger entre las varias
alternativas que sepresentancomo posibles.

La didáctica modernaparte del postuladofundamentalde
Gübreth de que, habiendosiemprediversas manerasde reali-
zar una tarea, una de ellas seráforzosamentemejor 11 más
eficiente, dentro de las circunstancias11 recursos que se pre-
senten.

En la enseñanza, ladeterminaciónde esta "mejor manera"
dependerá, en cada caso, deldiscernimiento11 de la capacidad
imaginativa 11 critica del profesor para, sobreponiéndose a la
rutina, abrir nuevos caminos,más adecuados11 racionales para
alcanzar losobjetivosapuntados;dependerá, sobre todo, de su
capacidad para concebirnítidamenteestosobjetivos11 plantear
la ecuación entre éstos11 los recursos11 procedimientosadopta-
dos en elaula.

En las páginas que siguen,procuramosabrir a los colegas
del magisterio en ejercicio, del país, las fecundasperspectivas
11 sugestionesque la didácticamodernaofrece para plantear,
en forma inteligente, esta ecuaciónentre medios 11 fines, en
el afán de mejorar nuestra enseñanza.

El aprovechamientoreal de talesperspectivas11 sugestiones
dependerá,principalmente,del ideal 11 de los propósitosvitali-
zadoree delprofesorpara perfeccionarsu enseñanza11 prestar,
ag.í, a la juventud11 a la colectividadun servicio a la altura
de su responsabilidad.En verdad, elmagisterio se convierte
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en una profesi6ndel másrelevantemérito social cuando está
animado por el ideal11 el deseo deservir bien a la juventud
11 a la sociedad.

Al conoluir esteprs/acio, tenemosla gran satisfacciónde
manifestarnue,troagradecimientoa la profesoraZilda Farriá
Machado porBU esUmulo11 valiostJ8 sugestioMs11 por la revi-
8Í6n previa del ma'MUcrito, así como a laseñoritaDoris Mello
de AZcantarll QU6 se ofreció gentilmentea mecanografiarlos
originales. Extiendotambiénmi reconocimiento amis asisten-
tes dela FacultadNacional de Filosofía, Irene Mello Carvalho,
Albert Ebert, JamesBraga Vieira da Fonseca, Clarisse Lour-
de, das Neve" AdolfinaBonapace,SelmaRosas, Eleonora Lobo
Ribeiro 11 JoséSenemBomdeira por la colaboración prestada.

LUIZ ALVES DE MATTOS

Río de Janeiro," de enero de 1957.
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PREFACIODE LA TERCERAEDICIÓN BRASILEÑA

Sin mayores preteneionee,nuestroobjetivo al escribir esta
obra fue el deofrecer a los colegas que actúan en elmagisterio
secundarioun resumende las grandes líneas en que se desen-
vuelve la didáctica moderna, facilitándoles la elección de nuevos
procedimientosy recursos que los ayuden avencerla peq.ueña
rutina de lo cotidianoy a activar la enseñanza dentro de pers-
pectivasmás ampliasy modernas.

Nos hemos abstenido,premeditadamente,de prescribir un
método determinadoo de insistir en las excelencias de cual-
quiera de ellos, dejando allector la opción, omejor, la posibi-
lidad de, recurriendo a los amplios y variados recursos de la
didáctica moderna,organizar su propio método, según sus pre-
ferencias e inclinaciones, aunquesiemprerespetando el criterio
fundamentalde atendera las necesidades reales de los alumnos
y a las exigenciasde la cultura y de la sociedad.

El profesorado de"cabestro", incapaz de escoger, delinear
y experimentarsu propio método, para el cuallas autoridades
creían necesario establecerun método a priori, es, para todos
los efectos,un anacronismo que ya no tiene sentidoni justifi-
cación ennuestrosdías.

No existeun camino único para conseguir buenos resulta-
dos, ni en la enseñanza, ni enla vida en general.El cam"ino
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y los resultados deben ser, en cada caso, conquistas personales
de cada profesor, adquiridas por sudiscernimiento,su refle-
xión y su esfuerzo, asentadas sobre principios, criteriosy nor-
mas de validezuniversale incontrovertida. La técnica didáctica
moderna lemostrarásusmúltiplesposibilidadesy lo capacitará
para distinguir, con claridad y exactitud, entre lo que, en la
enseñanza.,es esencial, necesario e indispensable, y lo que es
accidental, secundario y accesorio; le ofrecerá también valiosas
sugestiones paraactivar su enseñanza, haciéndola más fecunda,
productiva y actualizada.

El objetivo que nosindUjO a publicar este trabajo parece
haber correspondido auna necesidad real,sentidapor el pro-
fesorado secundario denuestropaís. En menos de tres años se
han agotadolas dos primeras ediciones. En gran número de
facultades de Filosofíay en los frecuentes cursosintensivos
de perfeccionamientodel profesorado secundario, está siendo
adoptadonuestro libro como una guía práctica y segurapam
los estudios de didáctica, tanto en la formación como en el
perfeccionamientodel magisterio.

Al preparar esta tercera edición, conservamos lamisma
estructurade la obra, pero procuramos darmás amplio desa-
rrollo a conceptosimplícitose introducir algunas novedades que
empiezan a ser enfocadas conmayorinsistenciaen la literatura
didácticamás reciente.

Reiterandoaquí las salvedades yaexpuestasen el prefacio
de la 1'! edición, presentamosa los lectores esta tercera,eepe-
rando facilitarles, por el estudio y por lareflexión, el perfec-
cionamiento de su técnica docente en beneficio de lajuventud
estudiosa denuestrasescuelas y denuestrasociedad.

Antesde terminar, queremos renovar aquínuestroagrade-
cimiento a laProfesoraZilda Farriá Machado por su valiosa
y estimulantecolaboración en la preparación de estanuevaedi-
ción, así como anuestrosalumnos, futuros licenciados dela
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Facultad de Filosofíay Letras, y a los oficiales-alumnos del
Curso de Técnica dela Enseñanzade la Dirección General de
Enseñanzadel Ejército por sus valiosas críticasy oportunas
sugestiones. A todosnuestragratitud.

LUlZ ALVES DE MATTOS

Río deJtmeiro, 21 de abril de 1960.
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• INTRODUCCIÓN

• EL MAGISTERIO SECUNDARIO Y SU FORMACIÓN

• PEDAGOGíA Y SU OBJETO

• EDUCACIÓN Y SISTEMA ESCOLAR
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¿Qué ofrenda mayor y mejor podemos
dar a la República queenseñary educar
a la juventud? CICERÓN.

El arte de las artes es formar al hom-
bre, el más versátil y difícil de los ani-
males. SAN GREGORIO NACIANCENO.



I. INTRODUCCIÓN.

1. En la vida moderna, toda y cualquier profesión que
envuelva cierta dosis deresponsabilidadsocial supone en los
que la ejercenuna cuidadosapreparaciónen el ramo especia-
lizado de lacultura referentea ese campoprofesional. Así, el
médicodebeestar formado en ciencias médicas, el abogado en
ciencias jurídicas, el economista en las económicas, elmilitar
en estrategiay táctica,el profesoren pedagogíay didáctica.

La sociedad, endefensade susmásaltos intereses,no per-
mite que desempeñentales profesionesquienes carecen de la
habilitación necesariaen esosramos especializados del saber.
Tal habilitación representael mínimo degarantíasque se pue-
den exigir a quien seproponeasumir tales responsabilidades
en el medio social en el cual va aactuar.

2. La educacióny la instrucciónde las nuevasgeneraciones
es una. laborcomplejay sutil de ingenieríahumana;se trata,
nadamenos, que dedesarrollary formar el carácter,la inteli-
gencia y la personalidadde las nuevasgeneraciones,de modo
que seintegrenen la coyunturade la vida social comofactores
positivos debienestar,de mejoría y de progresohumanos.

Por su propia naturaleza,la obra educativaestá colmada
de responsabilidades,tanto anteel alumno comoante la socie-
dad; sus efectos, positivos o negativos, sonprofundosy dura-
deros en el individuo,y en el campo socialdeterminanreper-
cusionesfuturasimprevisiblesy delargoalcance. Bajo lafuerte
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impresión de esta dobleresponsabilidaddel educadorfrente al
individuo y a Ia sociedad, elgran Platónescribía,cuatrosiglos
antesde Cristo: "Más importanteque la ciencia degobernar
al pueblo es la ciencia deeducara la juventud".

En nuestrosdías, el notable filósofo y educador norteame-
ricano John Deweyescribe: "La educación puedeeliminar
males socialesmanifiestos,induciendo a los jóvenes aseguir
caminos que eviten esos males.Estamostodavía lejos de com-
prenderla eficacia social de la educación comofactor demejora
social; decomprenderque ellarepresentano sólo el desarrollo
de los niños y adolescentes de hoy, sino también el perfeccio-
namiento de lafutura sociedad, que elloshabránde constituir.
La educación puedeconvertirseen un instrumentoeficaz para
realizar las más hermosasesperanzasde la humanidad."

Sin embargo,para que ese ideal se realice,será necesario
transformarla escuela a la que estamos habituados,adoptar
una nueva filosofía educativa deperspectivasmás amplias y
prometedoras en valoresculturales.sociales y morales, y,prin-
cipalmente,reformar y modernizarnuestrostradicionalessis-
temas de enseñanza.Seráen el campo de la enseñanzapráctica,
más que en las leyes,estatutosy reglamentos, donde se decidirá
la suertede cualquierreformade la enseñanza, y por ende, de
la educación nacional.

3. Puesbien: existeactualmentetodo unconjuntode prin-
cipios, direcciones,criterios, normas, recursos y técnicas de
accíéneducativa, elaborado por la reflexióncrítica de los filó-
sofos, por las indagacionescientíficasde los investigadoresy
por la experimentaciónobjetiva de los educadores, con el fin
de asegurara losmaestrosy a los educadores de nuestros días
los medios de una actuación segura, económica y eficaz sobre
las nuevas generaciones.Esteconjunto de doctrinas, principios,
normas y técnicas de acción educativa es la didáctica.

Ya no se admite, ennuestrosdías, que ignoren esa didáctica
los profesoresy educadores,paraconfiar únicamente en su in-
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tuición.y en su experiencia personales, que puedenestarmal
orientadasy equivocadas,y causarasí dañosirreparablesa las
nuevas generacionesy a la sociedad. Nuestros hijos tienen dere-
cho a una educaciónseguray bienorientada,por profesores que
conozcanlos criterios, las técnicasy los procedimientos más
indicados por la didáctica moderna. El estudio de la pedagogía,
principalmenteel de la didáctica, es, consecuentemente, unim-
perativo ético paratodo el que pretende dedicar su vida al ma-
gisterio y a la educación.

11. EL MAGISTERIO SECUNDARIO Y SU FORMACIÓN.

A. EL PROFESORSECUNDARIO.

1. El magisterio es una profesión degrandesy complejas
responsabilidadesparacon el individuoy paracon la sociedad.

a) Con relación al alumno, dice RaymondWheeler: "El profesor
es un técnicoen ingenieríahumana,ya que él es elprincipal respon-
sablede la modelaciónde la inteligenciay de la personalidadde sus
alumnos.El conocimientosuperficial de la ingenieríamecánicapodrá
acarrearla construccióndefectuosade un puente,cuyo hundimiento
podráprovocarperjuiciosmaterialesy pérdidasde vidas humanas.El
conocimientosuperficial de la medicinapor parte de quien la ejerce,
podrá causar la muerte de innumerablespacientesque confian en
ella. Nuncapodremossaberhastaqué punto la ignoranciade la psico-
logía y de lapedagogíaen la dirección de la infancia es responsable
<le oportunidadesperdidas, ambicionesdefraudadas,esfuerzosaban-
donados,casosde crímenesy delincuencia,defectos mentales espe-
cíficos y personalidadesdesintegradas"1,

b) En cuanto a las responsabilidades sociales del profesor, afirma
A. R. Brubacher:"Sólo es posibleavanzarpor la sendadel progreso
humanocuandonos apoyamosen una enseñanzacorrectay eficiente.
La civilización progresaa medida que se perfeccionala calidad de
la enseñanzadadaa lasnuevasgeneraciones., , La influencia del buen
profesorse propagaa través de las generaciones,prestandoun re le·

1 Principies 01 mental development,Nueva York, pág. 13.
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vante servtcío a la humanidad,más allá de loslimites ､ ｾ su vida
fisica" 2.

Realmente,el índice mássegurodel grado de civilización
de un puebloestribaen la calidadde la enseñanzaque da alas'
nuevasgeneraciones.Esto nos explicaporquéactualmenteto-
dos los pueblos civilizados seempeñanen renovarla mentalidad
de suprofesorado,dándoleunaformaciónesmeradae intensiva,
a la altura de su responsabilidad.

2. La importanciacapital del profesoren cualquierplan o
sistemaeducativoes expuestaasí.por J. F. Brown: "El pro-
fesor es, indiscutiblemente,el factor más decisivo encualquier
plan de educaciónsecundaria.Planesde estudio,programas,
organizacióny material,por muy importantesque sean, de poco
o nadavalen si no sonvivificados por la personalidaddinámica
del profesor"3. Ciertamente,la calidad de laenseñanzadepende
de muchosfactores:edificacionesy materialescolaradecuados,
planes deestudioy programasapropiados,organizaciónfuncio-
nal, administracióneficiente; depende, empero, sobre todo, de
un profesoradoidóneo ycompetente,consciente de su misióny
de su responsabilidad.

La historia de la educaciónsecundariade muchospaíseses
una sucesióntrágica de reformasestérHes,que modificaron
únicamentela estructurade las carrerasy los programasde
estudios, sinatacarnuncade frente el problemaesencial, que
es el de laformación de susprofesores,llave para la solución
de los demás. Elmejor programasetornainoperanteen manos
de unprofesorincompetente,mientrasque aun con un mal pro-
grama,un buenprofesorobtiene buenosresultados.El profesor
es, por lotanto, la clave de todos losproblemasde la educación;
su selección yformación son dignas del mayor cuidado.

3. La misión delprofesor y sus responsabilidadesexigen
preparación esmeraday formación concienzuda.Ya decía San

2 Plain talk« ta teachers,Boston, pág. 451.
8 The americanhigh-school,NuevaYork, pág. 193.
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Ambrosio: "Ad docendum non omnes idonei".Y en nuestros
días escribeWilliam Burton: "Enseñarno es cosa fácil. No
puedeser hecho conposibilidadesde aciertopor individuos in-
diferentes,mal informadosy sin habilitación,portadoresde una
personalidadinexpresivay de limitada experienciavital. La
enseñanzaexige conocimientos amplios yperspicaciasutil, apti-
tudes definidas y una personalidadque secaractericepor su
estabilidad,su firmeza y su dinamismo... La labor docente es
mucho más compleja quecualquierotra actividad profesional,
En verdad,si ha de serejecutadaconperfección,es,entretodas
las actividadeshumanas,una de las másdifíciles" 4. De lo
expuestose deduce la necesidad eimportanciade unaformación
profesionaladecuadaparael magisteriosecundario.

4. ¿En qué consisteesaformación?¿Cuáles son sus requi-
sitos previos? Analicemos sucintamentela respuestaa esas
preguntas.

En los mediospopulares,estámuy divulgadala creenciade
que "el profesor,como el poeta, no sehace:nace". La vocación
y la capacidadpara enseñarserían dones innatos, frutos del
determinismohereditario. Y como en laprácticacualquierciu-
dadanotiene el derechode proclamarsepoeta, de igualmanera
cualquierindividuo con algunosestudiossecreecapacitadopara
ejercerimprovisadomagisterio,sin preparaciónespecíficaalgu-
na paratal función.

En contrade estatesis innatistaencontramosla afirmación
de los psicólogosconductistasde quenadie nace con una voca-
ción o un destino profesional definido; son el ambiente, las
circunstancias,las oportunidades,las influencias sociales y
educativas,los que determinanla vocación y desarrollan la
capacidadpara el ejercicio de talo cual profesión.

Como siempre,al confrontar tesis extremas,la verdad no
estápor entero en ninguna de ellas, si bien ambasencierran
una partede la misma.

4 The guidance 01 learning aotivities,Nueva York, págs.185 y 189.
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5. En el profesorauténticodebenconcarrírcuatrocondicio-
nes básicas, asaber:

a) genuinavocaci6npara la enseñanza;
b) aptitudesespecificasparael magisterio;
e) preparaci6nespecializadaen lasmateriasque va aen-

señar;
d) habilitaci6n profesionalen las técnicasde la labor do-

cente.

6. No siempreexistenestascuatrocondiciones. Hay indi-
viduos quemanifiestanuna auténtícavocaciónpara el magis-
terio, pero no poseen lasaptitudesespecíficasquetal menester
reclama. Otros,demuestraninequívoca vocaci6n yreúnenlas
aptitudesespecificasrequeridaspor la profesi6n,pero nohan
tenido oportunidadesparacoronarsus dotes con lahabilitaci6n
profesionalcorrespondiente;son éstos los que, en elmagisterio,
forman las falangesde autodidactas,en el derecho losrábulas,
en la farmacia,odontología yagronomíalos "practicones",etc.

Hagamosnotar que, hastala creaci6nde lasfacultadesde
Filosofía, en 1939, toda Iasegundaenseñanzadel Brasil estaba
confiadaa autodidactas,no pocos de ellosverdaderasrevelacio-
nes decapacidaddocente; la vocación y lasaptitudesespecüicas
parael magisteriosealiabana suesfuerzopersonaly al estudio
perseverante,llenando así los huecos dejadospor la falta de una
formaciónsistemáticaparael magisterio;el vizconde deCayru,
el barónTautpheus,el barónde Macaúbas, JoáoKopke,Jónatas
Serranoy muchos otros son lapruebade lo que decirnos.

Hay, por elcontrario, individuos que piensanque el curso
sistemáticode formaci6n en una facultad de Filosofía basta
paraque seconviertanen "profesorespor los cuatrocostados".
Sin embargo, los cursosde "bachillerato"5, que dan laprepa-
ración especializadaen la materia,y el curso deDidáctica,que

5 El autor se refiere al bacharelado brasileño; curso de enseñanza
media (profesoradoen institutos de segundaenseñanza)formado por la
facultad de Derecho o la deFilosofía, Ciencias y Letras. (N. del T.).
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provee lahabilitaciónprofesional,no puedenhacermilagrosni
"convertir piedrasdeldesíertoen hijos de Abraham". De modo
especial, sepresuponeque los"bachilleres"que quierenseguir
el curso de Didáctica poseen losrequisitos de vocación y de
aptitud específicaindispensables,sin los que lasiembradidác-
tica caeráen tierras estérilesy no dará frutos.

En este sentido, convienerecordarque de laacertadaelec-
ción profesionaldepende, engran parle, la tranquilidadde es-
píritu y la felicidad individual. El individuo quedescubrede-
masiadotardeque ha seguido unacarreraequivocada, esto es,
contrariaa su vocación y a susaptitudespersonales,no podrá
encontrarsatisfacciónen su trabajo; será un desajustado,y
comotal, infeliz, principalmentesi le falta el valor o la posi-
bilidad de reencontrarsu verdaderocamino en la vida.En el
magisterio,el desajustadono sólo lleva una vida infeliz, sino
que la comunica a sus alumnos, haciéndolostambién infelices
y desajustados.

7. La habilitaciónprofesionalparael magisterio,asegurada
por uncursode Didáctica,sóloseráprovechosay fecundacuan-
do se apoye en una vocaciónauténticay en aptitudesespecífi-
casadecuadas.Representandonuestratesis gráficamente,ten-
dríamos:

Magislcrio eficiente

/
4 - Habilitación profesional

3 - Preparación especializada

2 - Aptitudes específicas

1 - Vocación para el magisterio
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B. VOCACIóN PARA EL MAGISTERIOSECUNDARIO.

La vocación florece en 'laspropiasentrañasde la persona-
lidad. Significa la propensiónfundamentaldel espíritu, su in-
clinación predominantepara un determinadoestilo de vida y
de actividad, dondeencontrarásatisfacciónplena y posibilida-
des másamplias de autorrealización.

EduardoSpranger6 establece lossiguientestipos fundamen-
tales depersonalidad,caracterizadospor sus inclinaciones do-
minantes:

a) homo biologicus,o vegetativo;
b) homo ceconomieus,o comercial;
c) homo theorieus,o intelectual;
d) homo politicus,o social;
e) homo aesthetieus,o artístico;
f) homo reliqiosus,o trascendental,místico.

ReconoceSprangerque sonraros los tipos puros, siendo
más frecuenteslos mixtos, conpredominio de una uotra de
esas seisinclinacionesfundamentalesdel espíritu humano.

Dentro de la clasificación de Spranger,encuadraríamosla
auténticavocaciónpara el magisteriosecundariocomo un tipo
mixto, en queresaltan,con preponderanciaacentuada,las ca-
racterísticasde los tipos c) yd), o sea elintelectualy el social.
Por un lado la"cultura intelectual"y por otro la"sociabilidad"
constituyenlas coordenadasen que sedesarrollanla vida y la
actuaciónprofesionaldel verdaderomaestro.

El sentidoeconómico, lasensibilidadestéticay la religiosi-
dad podráncomplementaresacaracterización,enriqueciendola
personalidaddel educadory vivificando más intensamentesu
actuación.

Si la sometemos a unanálisismás minucioso, veremos que

6 Formas de vida (traducci6n castellanapor Ram6n de laSerna),
Madrid, 1935.
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la vocación para el magisteriose revela como un conjunto de
predisposicionestemperamentales,preferenciasafectivas,acti-
tudese ideales decultura y de sociabilidadque enumeramosa
continuación:

a) Alterócentrismoy sociabilidad (en oposición al egocen-
trismo, introversión y misantropía). La educacióny la ense-
ñanza son fenómenosde interacción psicológica y social; los
temperamentosegocéntricos,cerrados,incapacesde abrirse y
de mantenercontactossociales con uncierto calor y entusias-
mo, noestánplasmadosparalas funcionesdel magisterio;éste
exige comunicabilidady dedícaciéna la personade losalumnos
y a susproblemas.

b) "Amor paedagogicus"(v. Pestalozziy Kerschensteiner),
esto es, aquellaatracción, simpatía e interés natural por los
adolescentes,y el deseo deayudarlosen susluchas,en sus pro-
blemas y en susansias. De esacapacidadde armonizarcon los
adolescentesy de comprenderlosse desprendensatisfaccióny
placeral convivir con ellos. Elamor paedagogicuses loopuesto
de la actitud sistemáticade aversióny de hostilidad hacia los
adolescentes;de impaciencia,desprecio,arbitrariedad,aspereza
y sadismofrente a los adolescentesinmaturose indefensos.

c) Aprecio e interés por los valores intelectualesy cultu-
rales. El profesorque realmentetiene vocaciónparael magis-
terio, es naturalmenteun estudioso,un lector asiduo, con sed
de conocimientosnuevos, capaz deentusiasmarsepor el progre-
so de lacienciay de la cultura,ansiosopor trasmitir a los jóve-
nes susconocimientosy los frutos de su experiencia. Es lo
contrario del rutinario, que nunca abre un libro, que siente
aversión por los estudiosy lecturas,que no acompaña el pro-
gresode la culturay que sóloconoce losestrechoshorizontesde
su materiaescolar.

d) Idealismo humanoy fe en el poder de la educación.La
educación y laenseñanzason quehaceresquesuponen necesaria-
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mente una dosis elevada de idealismo humanoy la consiguiente
dedicación a lacausade lahumanidad.Suponen,también,una
fe firme en el poder de la educaciónpara.conducir alser hu-
mano hacia el "bienvivir" y a la felicidad. Encontraposición,
el individuo que no cree en lahumanidad,escépticoy derrotista,
paraquien el mundo sólo puedeir de mal en peor, nunca po-
drá ser un buen profesor; es un desajustado,sin fe en el
terrenoquesiembra,y que considerasu trabajo inútil y vano.

C. APTITUDESESPECIFICASPARA EL MAGISTERIO.

Las aptitudesson atributoso cualidadespersonalesque ex-
presancapacidadnaturalo potencialparadeterminadotipo de
actividadeso detrabajo. Son atributosespecíficos de la perso-
nalidad, quegeneralmentecompletan elcuadrode la vocación.

Las aptitudesespecíficastiendena agruparseen consonan-
cia con la vocación; no siempre, sin embargo. No esraro que
sepresentenindividuos con una vocacióndefinida y bien acen-
tuada,pero desprovistos de lasaptitudesesenciales quedeberían
complementarlas;"tienen gusto y afición, pero lesfalta maña,
no sirven para eso", es una expresión usadapara indicar tal
hecho.

Parael magisterioson imprescindibleslas siguientesaptí-
tudes:

a) normalidadfísica y buenapresentación;
b) salud y equilibrio mental;
e) fonación, visióny audición enbuenascondiciones fun-

cionales;
d) buena voz: firme,agradable,convincente;
e) lenguajefluido, claro y simple;
f) confianzaen si mismo,presenciade ánimo, dominio de

las emociones;
g) naturalidady desembarazo;
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h) firmeza y perseveraci6n;
i) imaginación,iniciativa, don de mando.

Todo profesor consciente de su misióneducativapuede y
debecultivar y desarrollarestasaptitudesespecíficas;ellas dan
valor a supersonalidaddocente,enriqueciéndola,y haciendo su
labor más eficazy provechosa.

D. PREPARACIóNESPECIALIZADA EN LA ASIGNATURA
O ASIGNATURASESCOLARES.

1. Es evidente que elcandidatoal magisterio secundario
debedominar,conperfeccióny seguridad,losprincipiosy datos
esenciales de laasignaturao asignaturasquepretendeenseñar;
sin esofallaría completamenteen su misión de guía de lajuven-
tud haciala conquistadel sabery de la cultura.

2. Cabediscutir el quomium.exacto de conocimiento de la
asignaturaque el candidatoal magisteriosecundariodebepo-
seer. Establezcamos,con todo, algunospuntos esenciales.

a) Debe conocer, por lo menos,bastantemás que loestrictamente
exigido por losprogramasoficiales de laasignaturatanto en extensión
como enprofundidad. No es, empero,indispensableni necesarioque
ese"superávit"de conocimientosse remontea un nivel de alta espe-
cialización. Noconfundamosproiesor de segunda enseñanzacon pro-
fesor de enseñanza superior.A este último le obliga su cargo a cono-
cer todos lossecretosde su especialización, a ser suexponenteauto-
rizado, a conocer todas lassutilezas,a estar informado de su blblío-
grafía más reciente,contribuyendoasí al progresode suespecíalídad.
Bien diferentees la obligaciónfuncional del profesorsecundario,en lo
que respectaa su asignatura.En 1u g a r deser el exponentey el
investigadorde su ciencia, essolamenteel divulgador de sus prin-
cipios, de sus datos esencialesy de susaplicacionesprácticas,debien-
do reducir la materiaal alcance de lacomprensiónde sus jóvenesdís-
eípulos y hacerla funcional en relación con les necesidadesvitales
-no especializadas-de los mismos.

b) En el nivel secundario,cada asignaturase debepresentar,no
comoun ramo especializado de altaculturaacadémica, sino comouna
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faceta integrantee iluminadorade la vidahumanao del ambienteen
que éstase desenvuelve.En estascondiciones, elprofesorsecundario
debe poseerunamaduracomprensiónde la asignatura,que lepermita
separarcon facilidad lo esencialde lo accidental, locierto de lo hipo-
tético, lo útil y funcional para la vida prácticade lo meramenteaca-
démico y erudito. Debepresentara sus jóvenesalumnoslo que hay
de esencial, cierto,útil y funcional en su ciencia, de lamaneramás
clara e intuitiva posible. Sóloasí podrán sus alumnos adquirir una
comprensiónseguray nítida de la asignatura,y dominarlainteligen-
tementeen interés de su adaptaciónal medio ftsico y social en que
viven.

3. Dijimos antes "preparaciónadecuadaen la materia o
materiasde enseñanza".Expliquemos:en la encuestarealiza-
da en 1935por el BureauInternationald'Éducationde Ginebra,
la mayoríade los 50 países queexigíanformaciónuniversitaria
y profesional para el magisteriosecundario,adoptabael sis-
tema dehabilitar al profesoren dos,tres y hastacuatro asig-
naturas. El sistemaque predominabaera el de habilitarlo en
dos otres materias,facultandoalgunospaíses(si el candidato
así loprefería)a que sehabilitasesólo en una.

Son evidentes las razones deesta tendenciauniversal:

a) el profesorsecundariono es unespecialistaen laasignatura;es,
más que nada, undivulgador de "conocimientosesenciales,ciertos y
útiles" devariasasignaturas,entrela juventudescolar("razóndídáctí-
ca"). En lugar de la rigurosadiscriminaciónpor asignaturasde 103
planestradicionalesde la enseñanzasecundaria,se tiende hoy, cada
vez más, a laintegraciónde lasmateriasde un mismogrupo o ciclo:
lenguas, ciencias físicasy naturales,ciencias sociales,artes; desapa-
rece así, en ese 'grado, lanecesidadde especialistasde alto nivel;

b) la excesivaespecializaciónen una sola asignaturano satisface
al profesory lo desajustacon respectoal clima decultura media ge-
neral (constituidapor rudimentosy datos esencialesde una decena
de ciencias),que caracterizaa la escuelasecundaria;no sabrádosifi-
car la exposición de su materia; en su exposiciónsobrepasaráel
alcancey la comprensiónde sus jóvenesalumnos; se impacientará
con la incapacidadde éstosparaprofundizaren suasignatura;exigirá
demasiadoen lastareasy exámenes:se convertiráasí en unelemento
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de desequilibriointerno en el trabajo del cuerpodocentede la escuela
("razonespsicológicae institucional");

e) la habilitacióndocenteen unasolaasignaturarestringepeligro-
samentelas pcsibüidadesde empleo y colocación delprofesor, afec-
tando su nivel de vida, quepasaa dependerde esaúnica línea de
acciónpararnaritenerssa si mismoy a su familia ("razóneconómica").

E. HABILITACIóN PROFESIONALPARA EL
MAGISTERIOSECUNDARIO.

1. Dice, con mucha razón, RenéHubert: "Un químico pue-
de limitar su horizonteal conocimientode la ciencia química.
Pero un profesorde Química no puedehacerlo mismo; no son
sólo probetasy alambiqueslo que éstetiene que manejar,sino
concienciashumanasen formación;no es su misiónformar quí-
micos, sinohombresque conozcan laQuímica"7. Estasobser-
vaciones nos llevan aconsiderarla necesidadimprescindiblede
la formaciónprofesionalde loscandidatosal magisteriosecun-
dario. Por muy importantey necesarioque sea conocer bien la
ciencia odisciplinaque se va aenseñar,mucho másimportante
y necesarioserá conocer la psicología de losalumnos cuyo
aprendizajese va adirigir, así como las técnicasmás indica-
das paraesa dirección.Esto se consigueúnicamentemediante
una habilitación profesionalesmeraday escrupulosa.

Se entiendepor habilitaciónprofesionalpara el magisterio
la experienciateóricay prácticaen lasdisciplinasque compo-
nen elcuadrode la pedagogíamoderna.

Las díscíplinzspedagógicasson para el maestrolo que las
cienciasjurídicasparael abogado, las médicasparael médico,
o la estrategiay la tácticaparael militar. Ellas son las que le
infunden el sentido de la realidad y le suministranla clave
para la solución de losproblemasde su profesión; las que le
aseguranel dominio de lastécnicasmás recomendadasparasu

7 TraiM de pédagogie générale,Paría,pág.369.

17



actuaciónprácticay desarrollanla concienciay el tino profe-
sional indispensablesparael éxito de susactividadesdentrode
la profesión.

2. Podemosdistinguir, en la habilitación profesionalpara
el magisterio,dossubfases:

a) la primera, de fundamentación pedag6gica, en la que el can-
didato se ocupa del estudio, más o menosprofundo, de la filosofía y
de la historia de la educación, así como delanállsis detenidode sus
fundamentoscientíficos. Sefamiliariza así con lasgrandesperspec-
tivas ideológicas ehistóricasen que se mueve toda la laboreducativa,
al mismo tiempo que adquiereuna visión objetiva y segurade las
realidadesbiológicas, psicológicas y sociales quecaracterizanal alum-
no, cuya formación tendrá que orientar. Es una fase necesariade
ambientacióndel candidatoa los valores,problemasy realidadesque
delimitan el mundopedagógico y lorelacionancon elmundo más amo
plio de la vidahumanaen general. El educadornecesitatenerantesí
un extensopanoramade las realidadeshumanasy sociales y de sus
problemas:

b) la segunda, de habilitaci6n técnica, en que elaspirante,faml-
liarizadoya con lasperspectivasdel mundopedagógico, seinicia en el
dominio de lastécnicasfundamentalesde su trabajo profesional,me-
diante un cursosístemátícode DidácticaGeneraly Especial. Príncí-
píos, reglas, criterios y normas prácticasde acción,programas,pla-
nes, métodos yprocedímlentosdidácticos, todo ello esentoncesdlscu-
tldo, experimentado,demostradoy aplicado por elaspirante,bajo la
orientacióncrítica y sugestivade maestrosya habilitados. La educa-
ción pasa del plano teórico yabstractoal plano concretode los pro-
blemasprácticose inmediatos.que el discernimientode la accióndí-
recta y personaldel candidatodeben resolveren el campo de la rea-
lidad. Es el noviciado fecundo de laprácticabien orientadade la en-
señanza;fase final de su integraciónen la carreradel magisterio.

Ambas fases sonindispensablespara la habílitación profe-
sional para el magisteriosecundario.

El estudio de las disciplinas defundamentaciónpedagógica,
ademásde ser un factor esencial defamiliarización del candi-
dato con lasgrandescorrientesdel pensamientoy de la inves-
tigación pedagógica de laactualidad, es imprescindiblepara
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comprenderlas normasque rigen toda la técnicadocente mo-
derna. A quien desconoce lasgrandestendenciasdel pensa-
miento pedagógicocontemporáneoy el gran progresode las
investigacionescientíficassobrela educación, latécnicadocente
modernale pareceráalgo abstrusoy de unapeligrosafantasía,
por contrariara las másobstinadastradicionesde empirismo
pedagógico de lospasadossiglos.

A su vez, lafamiliarización con lastécnicasde la labor do-
cente y su utilizacióninmediataen la prácticareal de la ense-
ñanzaen los colegios deaplicación de las facultadesde Filo-
sofía, completanla formaciónprofesionaldel candidato,permi-
tiéndole realizar la conjugaciónnecesariaentre la teoría y la
prácticay obtenerel justo equilibrio entre lo ideal y las posi-
bilidades de lo real. Lateoría informa, ilumina y orienta la
práctica, y le da valor; por su parte, la práctica objetiva la
teoría y rectifica sus posibles desviaciones yexageraciones.

111. PEDAGOGíA Y SU OBJETO.

1. Etimológicamente,la palabra"Pedagogía"resulta de la
yuxtaposiciónde dosraícesgriegas:

a) pais, paidós= niño;
b) ágo, ág.uein = dirigir, llevar.

De donde:Pedagogía= ciencia dedirigir a los niños.

2. En el plano de los conceptos, podernosdefinir la pedago-
gía corno"conjunto de conocimientossistemáticosrelativos al
fenómenoeducativo".

La pedagogía tiene, pues, cornoobjeto específico, el estudio
del fenómenoeducativo;ésteesinvestigadopor ella en sus múl-
tiples facetasy dimensiones, en susmanifestacionesen eltiem-
po y en el espacio y en suscomplejasrelacionesde causay
efecto con los demás fenómenos queintegran la vida humana
en sociedad.
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3. El [enémeno educativo

El fenómenoeducativoes, por sunaturaleza,un fenómeno
constante,universale irreductible.

a) Es constanteporqueocurre siempreque unageneración
adulta convive con unageneraciónjoven, transmitiéndolelas
enseñanzasdel saberacumuladopor las géneracionesanteriores,
de susexperienciasy de susdescubrimientos;como tal, es la
más eficazgarantíade la continuidadde la cultura y de la vida
social. .

b) Es universalporque, atravésde todos lostiemposy en
todaslas latitudes,florece entodaslas comunidadeshumanas,
desde las másprimitivas hastalas más civilizadas,sí bien en
grado variablede intensidady de sistematización.

e) Es irreductible porque, apesarde susíntimos y compli-
cados vínculos decausalidadcíclica con los demás fenómenos
que componen la vidahumanaen sociedad, como elfenóme-
no económico, elprofesional,el político, el cultural, el artístico,
el moral y el religioso, no seidentifica ni se confunde con nin-
guno de ellos, sino que,por el contrario,'se destacacomo gene-
radorde los demás,asistiendoa sunacimiento,acompañándolos
en su florecimiento y condicionándolos en suconfiguración y
en su futuro rumbo.

Siendoconstante,universale irreductible,el fenómeno edu-
cativo no semanifiestaaisladoni se desarrollaen el vacío: su
trayectoriase mueveentrelas coordenadas"naturaleza"y "so-
ciedad". Aprovechandoel potencial de lanaturalezahumanay
los recursosde la sociedad, que letrazan también los limites
de su expansióny de su alcance, el fenómenoeducativo los
transformaen 'valores dinámicos yactuales,contribuyendode
estaforma al bienestar,a la mejora y al perfeccionamientode
la propia naturalezahumana-y de la sociedad.

4. Como dice elpríncipede la Escolástica,SantoTomás de
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Aquino, los ramos delsaberse especifican y seforman en fun-
ción de los objetos que les son propios. Lapedagogíaencuen-
tra en el fenómeno educativo cimientossólidos y fundamento
legítimo paraerigirse comorama autónomade la cultura hu-
mana, teniendoantesí, como lasotrasciencias, un campo espe-
9fico e irreductiblede la realidadhumana,abiertoa sus estu-
dios e investigaciones; ninguna otra ciencia lo estudia en su
compleja totalidad como lo hace la pedagogía.

5. Tres posicionesfundamentalesde laPedagogía

La pedagogía,sistematizandolos conocimientos acumulados
sobre el fenómeno educativo,adoptatres posicionesfundamen-
tales, querepresentanotros tantos prismas, a través de los
cuales podemos concebir yanalizarestefenómeno, asaber:el
filosófico, el científico y el técnico.

a) Por el prisma filosófico, la pedagogía,recurriendoa la especu-
lación filosófica y a lareflexión crítica, determinael ideal y los valo-
res éticos y socialesqUE' la educaciónse debeproponer, fijando las
normasideológicas del procesoeducativoy encuadrandoéste enuna
filosofía de vida, clon postuladosdefinidos y principios normativos
fundamentales.

b) Por el prisma científico, la pedagogía,valiéndosede Investiga-
ciones objetivas, analiza los recursosy las posibilidadesreales, así
como las condiciones y'limitaciones que la naturalezahumanay la
sociedadimponena la accióneducativa;determinala sendaconcreta
por la cual éstapodrá operarcon perspectivasde éxito, obedeciendo
a las leyes de lanaturalezay de la vida mental y social.

e) Por el prisma técnico, la pedagogía, sinsalir de las roordena-
das establecidaspor la indagaciónfilosófica y la investigacióncíen-
tífica, organizaprogramasde acciónadministrativay planesde actua-
ción docente, capaces deconducir el procesoeducativohastael tér-
mino propuesto,con seguridad,economía y elevadorendimiento,tanto
en cantidadcomo en calidad.

Por estostres prismasfundamentalesla pedagogíaexamina
idéntico objeto específico, que es el fenómeno educativo, com-
pletandosu estudio ycontribuyendosustancialmentea su escla-
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recimiento,con el fin deobtenerel mejor desarrolloen el plano
operativo.

6. A la luz de lo expuesto, podemosdefinir tambiénla pe-
dagogía como siendo al mismo tiempo "la filosofía, la ciencia y
la técnica de la educación". Asísuperamosdefinicionesrestric-
tivas, unilateralesy confusas,según las cuales lapedagogíaes
ya el "arte de educar", ya la "ciencia de la educación", ya la
"ciencia y la técnica de la educación", o ya deja deser ciencia
y técnica,paraser sólo, comopretendeÉmile Durkheim, "una
reflexión teórico-prácticasobre la educación".

IV. EDUCACIóN y SISTEMA ESCOLAR.

1. La Educación puedeser estudiada:

a) como proceso;

b) como resultadode ese proceso.

2. Como procesoes, al mismo tiempo, social e individual.

a) Comoproceso social, la educación consiste en latransmisión
constantede losvaloresdel patrimoniocultural de lageneraciónadulo
ta a la nuevageneración,con el fin deasegurarla continuidadde la
cultura y de la organizaciónsocial, as! como elprogresode la civili-
zación medianteel análisis, lacritica y la revisión constantede estos
valores. Si seinterrumpieraen todos los países el ,proceso social de
la educación, en menos de un siglo lahumanidadhabríavuelto a la
barbarie primitiva; habríaseperdido todo cuanto la humanidadha
conquistadodurantelargos siglos enexperiencia,conocimientos, creen-
cias, ideales,organizaciónsocial y recursosmentales,moralesy tec-
nológicos; enuna palabra, habría sido despojadade su patrimonio
cultural.

b) Comoproceso individual, la educaciónconsisteen la asimila-
ción progresiva, por cada individuo, de los valores, conocimientos,
creencias, idealesy técnicasexistentesen el patrimonio cultural de
la humanidad,as! como en el campo de losmétodosque llevan a crear
valores culturalesnuevos.
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Ese proceso educativo individual es:

a) en parte,subconscientee imitativo;
b) en parte, conscientey reflexivo;
e) en parte, crítico y selectivo.

3. De ese'procesodebenresultar:

a) la formación de lamentalidaddel individuo;
b) la formación de sucarácter;
e) el desarrolloy el enriquecimientode su personalidadcon las

aptitudesy recursosmentalesnecesariospara la vida en sociedad;
d) la integracióndel individuo en su medio físicoy socialy su ca-

pacidad de modificarloy mejorarlo,según las convenienciashumanas.

Es de relevanteinteréspara la sociedad que todos sus miem-
brostenganuna mentalidad saludabley esclarecida, uncarácter
bien formadoy una personalidad bien desenvueltay enriquecida
por la cultura, para que no sean individuos marginales ni des-
ajustados,y puedancontribuir,en la medida de su capacidad, al
bienestarcolectivo por su trabajo útil y productivo y por su
participación activay bien orientadaen la vida social.

4. La educación como proceso individual puedeser:

a) asistemática,o sea, espontánea, inconscientey ocasional;
b) sistemá.tica,esto es, intencional, conscientey selectiva.

La "educaciónasistemática"se realiza por la convivencia,
la imitación y la observación ocasional, bajo el estímulo de las
circunstancias,sin un plan preconcebido.No es selectiva: el
educandoaprendepor ella, indiscriminadamente,cosas buenas
y malas,ciertasy erróneas, útilesy perjudiciales, de donde pro-
viene lagran responsabilidad educativa de la sociedady de las
generaciones adultas por el ejemplo que dan a los jóvenes. Ade-
más, no consiguetrasmitir a los jóvenes losconocimientosy las
técnicas relacionadas con los aspectos máscomplicadosde nues-
tra cultura y de nuestracivilización tecnológica. No obstante,
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todo adulto es, engran parte, un producto de esa educación
asístemátíca,pues todas lasexperienciasvividas por él ledejan
huellas indelebles en suespíritu.

La "educaciónsistemática"se desenvuelveconscientemente,
con objetivos definidos; es intencional,crítica y selectivay to-
ma contacto con los aspectos más complejos denuestracívílí-
zacióntecnológica;familiariza a los alumnos con los aspectos
positivos, ciertos, útiles y seleccionados de lacultura y de la
vida humanacivilizada. Dependen de ella lamejoraprogresiva
de la humanidady el adelantode nuestracivilízación.

5. Paradesempeñarlas funciones de la educaciónsistemá-
tica, las sociedadeshumanashan organizadoy mantienenuna
instituciónespecializaday compleja:la ESCUELA.

La escuela, comoinstitución dedicadaa la educación siste-
mática de las nuevasgeneraciones,constade unaextensa"red
de centrosde enseñanza"(conjuntode todaslas escuelas de un
pueblo,región o país) que se despliega en un"sistemade es-
caloneseducativos",cada uno de los cuales se especializa en de.
terminadafase de la vida de los educandos.
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Tenemosentonces8 :

Uníversl-
dades,
escuelas
superio-
res,
escuelas
espeeíalee

,-- ｾ Ｍ ｟ ..-
Escuelas
de
enseñanza
media o I

secundaria

I Escuelas
prímarías

Io elemen-
tales

Escuelas
preprima-
rias o de
párvulos

EdadI 3a7 I 7 a 11 I 11 a 18 I 18 a 25

8 Cada país tiene susesquemaspeculiares. Los "escalones"pueden
subdividirse (escuelaspreprimariasen maternalesy jardinesde infantes;
enseñanzamedia enbachilleratoelementaly superior). La extensiónde
cadagradopuedetambiénsermás o menosamplia (primario hastalos 10,
o hastalos 14, o aunhastalos 16 años). Un ciclo puedesobreponersea
otro (el primario puedellegar hasta101 14 y, simultáneamente.el seeun-
dario comenzara los 10años). Pueden,en fin, adoptarsenomenclaturas
diferentes. (N. del T.).
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Ese conjunto de peldañoseducativos, con sufilosofía de la
educación" sus respectivosreglamentos,su personaldocente y
administrativo,sus programas,sus métodos y sumaterial de
enseñanza,constituyenel SISTEMA ESCOLAR.

Hagamoshincapiéen que elobjetivo de todo elslstemaes-
colar eseminentementeeducativoy no sóloinstructivo. Si bien
indispensable,la instrucciónes sólo unoｾ･ los medios de edu-
cación.

6. En el escalón de laenseñanzaprimaria o elementalel
alumno debeadquirir:

a) las tres técnicasbásicas oinstrumentalesde la cultura, a sa-
ber: lectura, escrituray cálculo;

b) las nocionesgeneralesque lohabilitenparacomprenderla na-
turaleza,la vida y la sociedad;

e) los hábitosfundamentalesdel comportamientoindividual y de
la sociabilidad en laconvivenciaentre sus semejantes.

7. En el escalón de laenseñanzasecundariao mediael edu-
cando debe:

a) adquirir nociones más definidasy precisas sobre losgrandes
sectoresde la vidalY de laculturahumanas,como por ejemplo: lengua
vernácula,una lenguaextranjera,historia, geografía,matemática,dí-
bujo, trabajos manuales, ciencias, etc.;

b) adquirir destrezasy habilidadesespecíficasútiles y relaciona-
das con lacultura, con la viday con las profesiones;

e) desarrollarideales,actitudesy preferenciasde naturalezamo-
ral, estéticay social, capacitándosepara la convivencia en el hogar,
en el trabajo y en la sociedad.

8. En el escalón de laUniversidad ("cursossuperioresde
formación") el educandoavanzaya haciaun plano más elevado
de especializacióncultural y profesional, habilitándosepara
desempeñarfunciones definidas de alta responsabilidadsocial
comoingeniero,médico, abogado, economista, agrónomo,sacer-
dote, profesor,etc.
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A travésde estos escalones educativos, el individuo se pre-
para para la vida, integrándose en las normas culturalesy
morales de la sociedady tornándose capaz decontribuir a su
mejoray progreso.

V. DIDÁCTICA, SU OBJETO Y SUS PROBLEMAS.

1. Definiciones: a) La didáctica es la disciplina pedagó-
gica decarácterpráctico y normativo que tiene por objeto es-
pecífico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica dedirigir
y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje.

b) Definida en relación con su contenido, la didáctica es el
conjunto sistemático de principios, normas, recursosy procedi-
mientos específicos que todoprofesordebe conocery saber apli-
car paraorientarcon seguridad a sus alumnos en elaprendizaje
de lasmateriasde losprogramas,teniendo envista sus objeti-
vos educativos.

ｌｾ primera definición sirve para distinguir a la didáctica
de las demás disciplinas quecomponenel cuadro de la peda-
gogía moderna. La segunda es descriptivay sirve paracarac-
terizar su contenidoespecífico.

La didácticaes la única queestudiala técnica deenseñaren
todos sus aspectosprácticosy operativos, estableciendo larecta
ratio agendi de la actuación educativa.

2. Paradeterminarcuál es, relativamente, la técnica más
recomendable de enseñanza, la didácticautiliza:

a) los principios, normasy conclusiones de la Filosofía de la
educación,

b) los descubrimientosy conclusiones de las ciencias educativas,
como la biología, la psicologíay la sociología de laeducacíén,

e) la experimentacióny las prácticasde mi1s comprobada efica·
cía de la ensefianza moderna,

d) los criterios y normas de la modernaracíonalízaclónｾ ｩ ･ ｮ ｴ ￭ ｦ ｬ ﾷ
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ca del trabajo. La enseñanzay el aprendizajeson modalidadestípicas
de trabajo intelectualque debenobtenerproductoseducativosy cul-
turales bien definidos.

No existe una"mejor técnicade enseñanza"en términosab-
solutos y determinablea priori; pero, dentro de las circuns-
tanciasinmediatasde la realidad" es siempreposible determi-
nar cuál es, en cada caso, latécnicade enseñanzamás factible
y aconsejable;paraeso se exigecomprendery discernir todos
los datos de lasituación real e inmediatasobre la que se va
a actuar.

3. Ámbito de la didáctica

Son cinco los componentes de lasituación docente que, la
didácticaprocuraanalizar, integrar funcionalmentey orientar
para los efectosprácticosde la labordocente:el educando, el
maestro,los objetivos, lasasignaturasy el método.

a) El educando, no sólo comoalumno que debe aprendercon su
memoria y con su inteligencia, sIno como ser humanoen evolución,
con todassuscapacidadesy limitaciones,peculiaridades,impulsos,in-
teresesy reacciones,puestoda esa complejadinámicavital condicio-
nará su integraciónen el sistemacultural de la civilización.

b) El maestro, no sólo como explicador de la asignatura,sino
como educadorapto para desempeñarsu complejamisión de estimu-
lar, orientar y dirigir con habilidad el procesoeducativoy el apren-
dizaje de sus alumnos,con el fin de obtenerun rendimiento real y
positivo paralos individuos y parala sociedad.

c) Los objetivos que debenser alcanzados,progresivamente,por
¡¡ll trabajo armónicode maestrosy' educandosen las lides de la edu-
cación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las
metasnecesariasde toda la labor escolary debenser el norte de toda
la vida en la escuelay en el aula.

d) Las asignaturas, que incorporany sistematizanlos valorescul-
turales,cuyos datos deberánser seleccionados,programadosy dosifi-
cadosde forma que faciliten su aprendizaje,fecundando,enriquecien-
do y dando valor a la inteligenciay a la personalidadde los alumnos.
Las asignaturasson losreactivosculturalesempleadosen la educación
y los medíosnecesariospara la formación de lasgeneracionesnuevas.

28



e) El método de enseñanza, que fusiona inteligentementetodos
Josrecursospersonalesy materialesdisponiblespara alcanzarlos ob-
jetivos propuestos,con másseguridad,rapidezy eficiencia. De la ca-
lidad del métodoempleadodependerá,en gran parte, el éxito de todo
el trabajo escolar.

Estoscinco componentes-el educando, elmaestro,los ob-
jetivos, las asignaturasy el método deenseñanza-,deslindan
el campo deinvestigacionesde la didáctica modernay carac-
terizan su meta de integración.

La buena técnica docenteprocuraplantearestos cinco com-
ponentes básicos de lasituacióndidácticaen razón de las rea-
.idadeshumanasy culturalesinmediatas,en busca de una so-
rucíon funcional, armoniosae integradora,que lleve a feliztér-
mino la granIaboreducativade la escuela moderna.

4. Resumiendo los datosanteriores,podríamosdecir que la
didáctica procura respondera las cincopreguntasfundamen-
tales siguientes,estableciendonormasoperativaseficacespara
la acción docente:

Didáctica tradicional
1) ¿A quién seenseña?
2) ¿Quiénenseña?
3) ¿Paraqué seenseña?
4) ¿Qué'se enseña?
5) ¿Cómo seenseña?

Didáctica moderna
¿Quién aprende?
¿Con quiénaprendeel alumno?
¿Paraqué aprendeel alumno?
¿Quéaprendeel alumno?
¿Cómoaprendeel alumno?

= Alumno=Maestro
= Objetivo
= Asignatura=Método

Esquematizando,tenemos:

ALUMNOS

r j
MAESTRO

MATERIA

r 1
ｍｾｔｏｄｏ
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Hemos deconsiderar,por 10 tanto,dos binomiosfundamenta.
les en ladidáctica:primero,el binomio humano,constituidopor
la personalidaddel maestroy la de sus alumnos eninteracción
activa y fecunda;segundo, elbinomio cultural, formado por la
materiay por el método, al servicio de losagentesdel binomio
humano en función de los objetivos que éstos seproponen.
Será siempre grave distorsión de la perspectivadidáctica el
atribuir importancia o énfasis exageradosa la materia o al
método, como sifueran datos únicos o decisivos de lasitua-
ción; en realidad,los componentes del binomiocultural (mate-
ria y método) desempeñan en el plano educativo la función,
necesariapero auxiliar, de instrumentospara la educación;la
preocupación,siempredigna de encomio, por superfecciona-
miento, nunca nos debehacerperderde vista a los alumnos, a
quienes, por encima de todo, debemosservir. Materiay método
no son valores absolutos, sino solamenterelativos. Seránva-
liosos sólo en cuantocontribuyana desarrollary formar la per-
sonalidadde los alumnos.

5. Por lo dicho vemos quedidáctica no es sinónimo de me-
todología. La metodologíaestudiael "método en sí", y como
tal, es sólo unapartede la didáctica. Ahora bien, elestudiodel
método, disociado de laconfiguracióndidácticaque acabamos
de exponer, es unainvestigaciónabstractay pocoprofunda. De
ahí emananlas críticasque se le hacen,justificadamente,pues
fragmentala complicadarealidadvital que caracterizaa la en-
señanzamoderna;ésta debefuncionar de forma armoniosae
integrada,como un todo.

6. Didáctica tradicionaly didáctica moderna

Convieneresaltarlas diversasmanerasque la didácticatra-
dicional y la didácticamodernatienenparaformular las cinco
preguntasfundamentalesexpresadasantes. No setrata de un
simple juego depalabras;hay una diferenciafundamentalde
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enfasis,de actitudesy de modos deabordarprácticamentelos
problemasque sepresentana la consideraciónde los docentes.

Veamos, si no.

A. En la didáctica tradicional:

a) el maestro desempeñabaen la situación docente el papel de
protagonista;era eldéspotaarbitrario, por imposicióny por coacción,
que no sepreocupabapor los problemasy dificultadesque pudieran
afligir a los alumnos, ni por lasconsecuenciasresultantes;

b) el alumno era el elementopasivo, receptordel saberdictado
por el maestro;su cometido eraescuchar,repetir y obedecerservil-
mente;

e) el objetivo, cuando llegaba aser reconocido, era algoteórico
y remoto, que noinfluía sobre lasituación didáctica; lastareasesco-
laresno serelacionabandirectamentecon él, ni tampoco con la vida,
presenteo venidera,del alumno;

d) las asignaturas eranun valor absolutoy autónomocon el que
los alumnosse debíanconformar; las aprendíanal pie de la letra, sin
más .cuestiones;nema novas introducat quaestiones, afirmabanlos ano
tíguos ("nadieplanteenuevosproblemas");los propiosprofesoreseran
sus esclavos,repitiéndolasfielmente, sin ninguna alteración;

e) el método se refería sólo a la materia,y era un problemadel
profesorqua la enseñabay no del alumno que laaprendía;el profe-
sor no sepreocupabaporque sus alumnosaprendieran;los vigilaba,
únicamente. Que estudiaranlos alumnos como pudieran; nadie los
orientabasobre los métodos deestudiary de aprender.

B. En la didáctica moderna,que secaracterizapor su paí-
docentrismopredominante:

a) el alumno es el factor personaldecisivo en lasituaciónesco-
lar; es activoy emprendedor;para él seorganizala escuelay se ad-
ministra la enseñanza;los profesoresestána su servicio,para orien-
tarlo e incentivarlo en su educacióny en su aprendizaje,con el fin
de desenvolversu inteligenciay formar su caráctery personalidad;

b) el maestro actúacomo elementoque estimula,orienta y con-
trola el aprendizajede losalumnos,adaptandola enseñanzaa su ca·
pacídadreal y a sus limitaciones,aclarandosus dudasy ayudándoles
en susvacilacionesy dificultades;
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e) el objetivo es el factor decisivo, quedinamiza todo el trabajo
escolar.dándolesentido,valor y dirección; todo eltrabajo del prore-
sor y de los alumnosSedesarrollaen función de él, con la vista en
las metaspropuestas,bien definidas;

d) la asignatura es elreactivoespecífico de lacultura que el pro-
fesor empleaen su obraeducativa;está enfunción de las necesída-
desy de la capacidadreal del alumno paraaprender,dependiendode
éstassu selección,programación,dosificación y presentaciónen tér-
minos didácticos; elalumno no existe para la materia o asignatura,
sino que eséstala que existeparaservir al alumnoque se educa, en
la medidade SU capacidad;

e) el método pasa a ser unproblemade aprendizajey no direc-
tamentede enseñanza;"el buen método es lamejor manerade hacer
que elalumnoaprenda"y no la depermitir que el profesorexhiba U
organicesus conocimientospara imponérselosa los alumnosdentro
de lasestructuraslógicas de losadultos. Estáen parte condicionado
por la naturalezaespecífica de lamateria, pero se relaciona princi-
palmentecon la psicologíaespecialdel alumno que va aaprender.

7. División de la didáctica

La didácticase divide engeneral y especial.

A. La didáctica general

a) establecela teoría fundamentalde la enseñanza,presentando
los conceptosy caracteresde susprínclpalesfases oetapas,en estre-
cha correlacióncon la marchadel aprendizajede losalumnos;

b) establecelos principios generales,criterios y normasque regu-
lan toda lalabor docentepara dirigir bien la educacióny el aprendí-
zaje deacuerdocon losobjetivoseducativosy culturalesestablecidos;

e) examinacríticamentelos diversos métodos y procedimientos
de enseñanza,antiguosy modernos,y fija las condicionesy normas
de su aplicabilidady eficacia;

d) estudialos problemascomunesy los aspectosconstantesde la
enseñanza,cualquierasea lamateriaa la que se aplique,pues aqueo
llos que la reciben, losalumnos,son los mismos,trátesede enseñarles
ciencias, oletras, o artes;

e) analizacríticamentelas grandescorrientesdel pensamientodí-
dáctico y las tendenciaspredominantesen la enseñanzamoderna.
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B. La didá.ctica especialtiene un campo másrestringido,
limitándose a aplicar las normas de la didáctica general al
sector específico de ladisciplina sobre la que versa. Por con-
siguiente:

a) analizalas funcionesque larespectivaasignaturaestádestinada
a desempeñaren laformaciónde la[uventudy losobjetivosespecificos
que suenseñanzase debeproponer;

b) orienta racionalmentela distribución de los programasa tra-
vés de los diversoscursosy hace elanálisis critico del programade
cadacurso para la enseñanzade la respectivaasignatura;

e) establecerelacionesentrelos mediosauxiliares,normasy proce-
dimientos,y la naturalezaespecial de cadaasignaturay su contenido;

d) examinalos problemasy dificultades especiales que la ense-
ñanzade cadaasignaturapresentay sugierelos recursosy procedí-
mientosdidácticosmás adecuadosy especificospararesolverlos.

La didáctica especial es el complementonatural de la di-
dácticageneral;en el fondo, es la aplicación másparticulari-
zada deésta a las diversasdisciplinas del plan de estudios,
analizandosusproblemasespeciales.

8. Problemasfundamentalesde la didáctica

a) ¿Cómoorganizar la marchade los trabajos,haciéndolos más
fructiferos?

b) ¿Cómoestimular y motivar a los alumnospara que estudien
con ahincoy aprendaneficazmente, modificando suactitud y mejo-
rando su conducta?

e) ¿Cómoejercer la debida dirección en el manejo de la clase,
creandoen ella unaactitud amiga del ordeny de la disciplina?

d) ¿Cómoguiar con seguridada los alumnos en la marchadel
aprendizaje,asegurándolesla comprensióny la asimilación, allanan-
do sus dificultades y abriéndolesnuevasperspectivasculturales?

e) ¿Cómoorganizarun plan eficaz detrabajos prácticosy aplí-
carIo conseguridady provecho?

f) ¿Cómeorientar a los alumnospara un aprendizajeauténtico,
y no para un seudoaprendizaje?

g) ¿Cómodiagnosticary cómo rectificar el aprendizajea tiempo
para que resulte satisfactorioy eficaz?
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h) ¿Cómoasegurarla íntegracíény la fijaci6n o consoUdación
de los productosdel aprendizaje?

i) ¿C6mocomprebary valorar con exactitud y objetividad los
frutos logrados,esto &S, el rendimientoescolary educativo?

9. Resaltemosque la. didáctica. no selimita a establecerlas
técnicasespecíficasde direcoi6n delaprendizaje,como son las
de planear,motivar, orientar,fijar, examinary otras; abarca
tambiénlosprincipiosgenerales,los criteriosy las normasprác-
ticas que regulan toda la actuacióndecente,encuadrándolaen
un conjunto racional de amplio sentidoy dirección.

El maestroesclarecidoy eficiente jamáspodrá limitarse a
la "pequeñamecánica denormasespecíficas"aplicadasen ciega
rutina; tales normas,aunque excelentesy de eficacia compro-
bada, pueden, encircunstanciasdeterminadas,resultarcontra-
indicadase incluso contraproducentes.

El buen maestronecesitamantenerel dominio sobre el for-
malismo mecánico de lasnormastécnicas, sabiendo cuándo, dón-
dey cómoadaptarlasde modo que setornenprovechosasy efi-
caces. Sólo seconseguiráesto si secomprendenlos principios
generalesy los criterios que regulanla seleccióny la aplicación
de las técnicasespecíficasde la dirección delaprendizaje,es-
tablecidaspor la didácticageneral.

El buen maestro utiliza la didáctica con sentido realista,
discernimientoy reflexión crítica acercade los datos inmedia-
tos de lasituaciónen que va aobrar.

VI. TENDENCIAS DE LA DIDÁCTICA CONTEMPORÁNEA.

Se manifiestan,en la didácticacontemporánea,cuatro ten-
dencias bienacentuadas,que porfían entre sí para dominar el
campo de laenseñanza:

1. Tendenciatradicionalista o intelectualista,de cuñotra-
dicional, totalmentevuelta hacia los valoresculturalesdel pa-
sado. Insiste en la cultura formal (o sea, cursosconstituidos
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por asignaturasfijas, rígidamentediferenciadase íncomuní-
cables) como unfin en sí,

Metodológicamente,insisteen la lecciónformal. en el saber
libresco, en larepetición de memoriade textos. Da másvalor
a la abstraccióny al verbalismo,al saberhablarsobrelos datos
de la cultura, que a ta liItilización prácticade esesaberen si-
tuacionesrealesde vida y ﾫｾ trabajo.

Exige de losalumnospasividadmental,reproducciónexacta
detextosaprendidosdememoria,silencio einmovilidad, trabajo
exclusivamenteindividual. Insisteen prohibir formalmenteque
los alumnosse comuniqueny colaboren enlas tareasescolares;
incita a la rivalidad y a la competencia;da gran importancia
a la erudición,a los aspectosformales de la cultura, al saber
meramenteornamental.

2. Tendenciavitalista. La cultura formal del pasadosólo
interesaen el planoeducativomientras ayuda a los alumnos
a comprendermejor la realidadcontemporáneay los problemas
de la actualidad;no es un fin, sino un medio.

En el programaescolar, al lado de lasasignaturasfun-
damentales(lengua vernácula, ciencias,historia, geografíay
otras),toma cuerpo elprogramade "Orientaciónde problemas
de la vida real", que ocupa de untercio a la mitad del horario
escolar. Lasasignaturasfundamentalesse estudianen función
de estos"Problemasde la vida real", para aclararlos,profun-
dizar en ellos y resolverlos.

Metodológicamente,insiste en el estudioy en el trabajo en
grupos, en la discusión dirigida, en la investigacióny en la
lecturapersonal,en la participaciónactiva en sociodramas,de-
batesy conclusiones.

Da valor a la observación,a la experimentacióndirecta y
a la utilización prácticadel saber. Favorecela intercomunica-
ción y la colaboraciónde losalumnosen lostrabajosy estimula
la expresiónlibre y original del saberindividual.

Su lema esenseñara losalumnosa vivir más racionalmente
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y mejor dentro de la realidadpresente,en lugar de inducirlos
a sumergirseen la cultura formal del pasado. Cultura viva,
in fieri, en vez deculturaarcaicay fosilizada.

3. Tendenciaactivista. Hace tabla rasadel programatra-
dicional con susasignaturasformales. En su programano hay
materiasdiferenciadas,ni profesoresespecializados enexplicar
"asignaturas".Hay, eso sí,"programasde actividades",orga-
nízados, cada año, según lasnecesidadesreales y losíntere-
ses dominantesde los alumnos. Esos"programasde activi-
dades" sonproyectadosy ejecutadospor los propios alumnos,
orientadospor losprofesores,en crecienterelación cultural.

La investigación,la obtención deinformacionesen las fuen-
tes originales o en las bibliografías, y los trabajosson reali-
zados por lospropiosalumnos,interesadosen alcanzarlas me-
tas propuestaspor ellos mismos. Elprofesorestimula,orienta,
coordina ycontrolala marchade esostrabajos. Los programas
de actividadesnuncase repiten en la misma escuela en años
sucesivos. Seexploran siemprenuevasáreasde conocimiento
y cultura, en un continuoredescubrirla experienciahumanay
susposibilidades.

Seprocura,por todos los medios,desarrollarla inteligencia
prácticade los alumnos-deconocimientos teóricos, sólo lo es-
trictamentenecesarioparaestefin- y estimularel pleno des-
envolvimiento de su personalidad,buscando yperfeccionando
aptitudespersonales,imaginación,iniciativa y originalidad, y
formandohábitossanos detrabajo. Desarrollandoestasaptitu-
des personales,los alumnosllegarána ser elementosútiles en
su ambiente,contribuyendoal progresosocial.

4. Tend,enciasociocéntrica(última novedad metodológica de
la posguerra).El punto fundamentalde referenciade la edu-
cación de las nuevasgeneracioneses la comunidad local inme-
diata,con susrecursos,sus posibilidades,sus deficienciasy sus
necesidades. El"programade actividades"seorganizaen torno
de estarealidadconcretade la comunidad local, con elespíritu
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de servirla mejor. Esta realidad es identificada, analizada.y
discutidapor los alumnos, bajo laorientaciónde losprofesores.

Los alumnos sehabitúana realizarencuestase investigacio-
nes, aorganizarplanesde enfoquedirecto de losproblemasde
la localidad,y a promoversu adelanto.

Los alumnosorganizanprogramasde accióny suscitancam-
pañaspararesolveresosproblemas,movilizando la opinión pú-
blica y provocando elinterésde la prensa,familias, empresasy
autoridadesdel distrito o del municipio; ejemplo: tratamiento
de aguaspara la localidad, evacuación deaguaspluviales y al-
cantarillado,canalizaciónde cursos de agua,transportesy se-
máforosen callesy carreteras,saneamientode suburbios,plan-
tío de árbolesy creaciónde jardinesen losparquespúblicos;
campañascívicas para la creación debibliotecascirculantesy
populares;construcciónde un orfanato,de un asilo de ancia-
nos, o de una clínicapopular;campañascontrala suciedad, los
desperdicios, la desocupacióny el analfabetismo;conmemoracio-
nes cívicas,semanasde estudios, etc.En todasestasactivida-
despredominael interéssocial.

Mediante elestudiorealista de talesproblemasy la partí-
oípacíénactiva y directaen losprogramasde acción, setiende
a formar personalidadesactivas, con profunda conciencíací-
vica, y a integrarlasen la realidadsocial inmediata.

Parael estudio de losproblemasde la comunidad local, los
alumnos sonorientadospor los profesoresen amplias consul-
tas bibliográficasy lecturas,en la obtención deinformaciones
y de documentosparalos debatesy campañasde mejorasde la
localidad. Cada año escolar es unapartida hacia el descubri-
mientode nuevosaspectosde larealidadinmediata,con el fin de
mejorarlay enriquecerlaculturalmente.

La cultura se colocaasí al servicio delmejoramientode la
vida humanapor la educación;cultura prácticay funcional, y
no sólo erudición formal y libresca, que obra como poderoso
fermentoen la mentalidadde lasnuevasgeneracionespara in-
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fundirles mayor coneíencíade losimperativosde la vida social
en una democracia.

VII. APRENDIZAJE Y ｅｎｓｅｾａｎｚａＮ

La enseñanzaes laactividadque dirige el aprendizaje.
Paraenseñarbien, necesitamos, comoprofesores,tenerpri-

mero una nociónclara y exactade lo que esrealmente"apren-
der" y "enseñar",puesexisteuna relacióndirectay necesaria,
no sóloteórica,sino práctica,entreesos dos conceptos básicos
de la didáctica.

Siendo, como es, laenseñanzauna actividad directora, va-
riará según la idea que nos hagamos de lo que esrealmenteel
aprendizajeque pretendemosdirigir.

A. APRENDIZAJE

1. En siglos pretéritospredominabala noción simplista y
erróneade que"aprendereramemorizar",hastaque el alumno
pudierarepetir ipsis verbislos textos del compendio o las pa-
labrasdel profesor. Sobre este falsopresupuesto,enseñarera
sinónimo deindicar y tomar leccionesrecitadasde memoria
por los alumnos. Infelizmente, hay todavía profesoresque se
rigen por estacartilla del siglo XVI, con un pequeñoatrasode
400 años... Perono será,ciertamente,con textosy frasesde
memoria, como resolveremosnuestrosproblemaso acertaremos
en nuestrasempresas;ya decía Séneca queaprendemos,no
parala escuela, sinoparala vida; el simpleguardaren la me-
moria textosy palabrasno preparaa nadieparala realidadde
la vida con sus complejosproblemas.

2. A partir del sigloXVII predominóla fórmula de Comenio,
intelecius, memoria et usus:primero, la comprensiónreflexiva;
después, la memorización de locomprendido;por fin, la apli-
cación de lo que ya fuecomprendidoy memorizado. Conforme
a estasnuevaspremisas,la enseñanzapasó aser intensamente
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expositivay explicativa, y como complemento setomaron las
lecciones y secorrigieron los ejerciciosde aplicaci6n; pero se
imponía hacerque los alumnoscomprendieranprimero aquello
queteníanqueaprender.

En la épocaactual, se ha comprobado que lameraexplica-
ción verbal del profesorno estan esencial eindispensablepara
que los alumnosaprendan;sirve s610 para iniciar el aprendi-
zaje, pero nopara integrarlo y llevarlo a buentérmino. De
que el profesor haya explicado muy bien lamateria, no se
concluye que los alumnoshayanaprendido. En centenasde es-
cuelasprogresistasse han suprimido por completo las clases
expositívasdel profesor,habiéndose obtenidomayor rendimien-
to del aprendizajepor medio del estudio dirigido,únicamente.

La fórmula de Comenio pecaba porseccionarel proceso del
aprendizajeen tres etapasseparadasartificialmente. Efectiva-
mente, lacomprensi6n,la retenci6nmnemónicay la aplicación
se funden en el mismo procesounitario de la experiencia;se
comprendemejor una cosa cuando se laexperimentay se la
manejadirectamente;la retenci6nmnem6nicaresultanatural
y espontáneamentede toda experienciavivida intensamente.
Comprender,memorizary aplicar no son fasesdistintasy su-
cesivas de laexperienciadel aprendizaje;son más bien as-
pectosintegrantesde la mismaexperiencia.

3. El procesode aprendizajede los alumnos, cuyos planes,
direcci6n y control caben alprofesor, es bastantecomplejo.
Podemos"aprehender"súbitamenteun hecho, unaconsecuen-
cia o una información aislados. Pero el aprendizajedefíni-
tivo de un conjunto sistemáticode contenidos,implícitos en
una asignatura,es un proceso deasimilación lento, gradualy
complejo.

Síntetizandoy esquematizandopara examinarlo, podemos
discerniren este procesoetapasbien definidas. En todo apren-
dizajesistemático,quien lorecibe:

a) pasa deun estado desincretismo inicial, en el queabundan
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vagas nocionesconfusasy erróneas,flotando sobre un fondo indife-
renciado de cándida ignorancia,a...

b) una fase deenfoque analítico, en que cadaparte del todo es,
a su vez,examinadae investigadaen sus.pormenoresy particulari-
dades; algunos psicólogosy pedagogosllaman a estafase "díferencía-
ción", "discriminación" o simplemente"análisis";

c) sigue una fase desíntesis integradora; relegandolos porme-
noresa segundoplano, seafirman las perspectivasde lo esencial, de
las relacionesy de la importanciade los prmcípíos, datos y hechos
ya analizados,integrándolosen un todocoherentey vitalmentesigni-
ficativo. Es la fase que losnorteamericanosdesignancomo de "in-
tegración"y otroscomo de"síntesis";

d) lógicamente,concluye enuna fase final de consolidación o fí·
jación; en ésta,medianteejercicios y repasositerativos, se refuerza
o fija ex profeso lo que se haaprendidoanalítica y sintéticamente,
hastaconvertirloen unaadquisicióndefinitiva de lamentedel alumno.

4. Sin embargo,el esquematismológico deestasfases y de
su sucesiónpodría darnosuna nociónerróneadel proceso de
aprendizaje,tal como sedesarrollaen la realidad.Efectivamen-
te, estasfases no sonherméticas;ne hay un momentopreciso
en que podamos decir queterminauna fase y empiezaotra. Ya
en la fase de "enfoqueanalítico" van emergiendoalgunassín-
tesis integradoras,todavíaparcialese incompletas;en la fase
de "síntesisintegradora"pueden aúnaparecernuevos enfoques
analíticos,preteridosen la faseanterior,mientrasque la "fase
de consolidación ofijación" se va desarrollandocomo una co-
rriente sumergidaa travésde todo el proceso,paraentrar en
pleno foco alfinal de ese mismo proceso. Hay en esas fases
múltiples superposicionesy vaivenes en un complicado encade-
namientodinámico de asimilación.

5. No seagotacon eso larelatividad del esquematrazado.
Nuestrosalumnos no sonfabricados en serie; no reaccionan
todos deigual manera. Hay entre ellos "rasgosy diferencias
individuales" con relación a su nivel de madurez,capacidad
general, preparaciónescolar, aptitudesespecíficas, métodoy
ritmo de trabajo, resistenciaa la fatiga, sensibilidad,así como
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en cuanto a ideales,actitudes,preferencias,motivación interior
y aspiracionesparael futuro.

Identificar estos"rasgosy diferenciasindividuales",explo-
tar sus posibilidades,compensarsus deficienciasy, asimismo,
encuadrara todos los alumnos en un plano deaprendizaje
dinámicoy eficaz, orientando,dirigiendo y controlandosu evo-
lución hacia objetivos valiosos socialy profesionalmente,eso
es "enseñar"en su sentido moderno másauténtico.

6. La esencia del"aprender"no consiste, por lotanto, en
repetirmecánicamentetextosde libros ni enescucharcon aten-
ción explicacionesverbalesde unmaestro. Consiste, esosí, en
la "actividadmental intensiva"a la que los alumnos se dedican
en el "manejo directo de los datos de lamateria",procurando
asimilar su contenido. Esa actividad mental intensiva de los
alumnos puedeasumir las másvariadasformas, conforme a
la materiaestudiada.

Los alumnos están aprendiendo realmente cuando:

a) hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, pelícu-
las y demostraciones que se lespresentan;

b) hacen planes y realizan experiencias,compruebanhip6tesis y
anotan susresultados;

e) consultanlibros, revistas, diccionarios, en busca de hechos y
aclaraciones; tomanapuntesy organizan ficheros y cuadros compa.
rativos;

d) escuchan, leen, anotan, pasan en limpio susapuntesy los como
plementancon extractosde otrosautoresy fuentes;

e) formulan dudas, piden aclaraciones,suscitanobjeciones, dis-
cuten entresí, comparany verifican;

f) realizanejercicios de aplicación, composiciones y ensayos, con-
ciben planes y proyectos,estudiansus posibilidades y los ejecutan,
organizaninformes, resúmenesy sinopsis;

g) colaboran con el profesor y seauxilian mutuamenteen la eje·
cución de trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de
problemas;

h) efectúan cálculos y usan tablas; dibujan eilustran; copian
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mapas, o losreduceno amplían a escala;completane ilustran mapas
mudos, etc.;

i) ｾ ｵ ｳ ｣ ｡ ｮ Ｌ coleccionan,identifican, comparany clasifican mues-
tras, modelos, sellos, grabados,plantas,objetos, fotograñas,etc.;

j) respendena interrogatoriosy tests, procuranresolverproble-
mas, ídentíñcanerrores, corrigen los suyos propios o los de sus co-
legas,etc:

Esta lista de actividadesejercidaspor los alumnos dista
mucho deser completa; hay, además, muchasotras formas
prácticasque, combinadas, producen losresultadosdeseados,
pues sonauténticasexperienciasde aprendizaje.

El denominadorcomún de todasestasformas prácticasde
aprendizajees elcarácterreflexivo y asimiladorde tales acti-
vidades,aplicadasa los datos de laasignatura,para llegar a
una metadefinida y a resultadosconcretos en cada caso. El
"aprendizajeauténtico"consisteexactamenteen esasexperien-
cias concretasde trabajo reflexivo sobrelos hechosy valores
de la cultura y de la vida.

7. Esasexperienciasde carácterreflexivo y activo, cuando
se prosiguensistemáticamente,ejercenuna enormeinfluencia
dinamizantesobre lapersonalidadde los alumnos,modificando
substancialmentesu actitud y su comportamientoy ayudando
a la formación de nuevasactitudesy nuevas conductas, más
ajustadasy eficaces. Así seorigina la tesis corriente de que
el aprendizajeconsisteesencialmenteen modificar el compor-
tamientodel alumno y enenriquecersu personalidad.Efecti-
vamente, toda auténticaexperienciareflexiva de aprendizaje
debeproponerseconcretamenteestos resultados:

a) modificar laactitud y la conductaanterior del alumno;

b) promover la formación de nuevasactitudesy nuevasconduc-
tas, másinteligentes,ajustadasy eficaces;

e) enriquecerla personalidaddel alumno con nuevosy mejores
recursos depensamiento,acción y convivenciasocial.
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En esoestribael verdaderovalor educativo delaprendizaje
escolary su raz6n de ser.

8. Estamosmuy lejos, por lotanto,del antiguo concepto pre-
científico según el cual los alumnoss610 aprendíanoyendo
pasivamentelas explicaciones delprofesor y repitiendo tex-
tualmentelas lecciones del manual. De ahís610 podía resultar
un seudoaprendizajede fórmulas verbales sin nexo orepetidas
confusamente por los alumnos, sin ningún provecho realpara
la vida. Ya decía Séneca en laantigüedad:"¡Qué locura es de-
dicarse aaprendercosas inútiles en medio de lamiseria de
estos tiempos!..." Muchas de las cosas quenuestrasescuelas
obligan a losestudiantesa aprenderde memoria sonfutilidades
que en nada contribuyen para mejorar su conducta nipara
enriquecersu personalidad.

B. ENSEiVANZA.

1. El "concepto moderno de laenseñanza"está claramente
delineado en lo que acabamos de exponer. Al ser elapren-
dizaje auténtico un conjunto de experienciasconcretas de
carácter reflexivo sobre los datos de lamateria escolar, es
evidente que la enseñanzaauténticaconsistírá en proyectar,
orientary dirigir esasexperienciasconcretasde traba]o refle-
xivo de los alumnos, sobre los datos de lamateriaescolar o de
la vida cultural de la humanidad.

Enseñar es, pues,fundamentalmente,dar a los alumnos
oportunidadparamanejarinteligentey directamentelos datos
de la disciplina,organizando,dirigiendo y controlando expe-
rienciasfructíferasde actividad reflexiva. En síntesis,"ense-
ñar esdirigir con técnicasapropiadasel proceso deaprendizaje
de los alumnos en laasignatura". Es encaminarloshacia los
hábitos deaprendizajeauténtico,que losacompañarána través
de la vida.

2. Siendo la enseñanza, en su másauténticay moderna
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acepción, la direccióntécnica del proceso deaprendizaje,es
evidenteque enseñarsignifica concretamente:

a) prevery proyectarla marchade ese proceso,imprimiendouna
organizaciónfuncional al programade trabajosy reuniendoel mate-
rial bibliográfico y los mediosauxiliares necesariospara estudiarla
asignaturae ilustrarla;

b) iniciar a los alumnos en el estudio de laasignatura,estimulán·
dolos, proveyéndolosde los datos necesarios,orientandosu razona-
miento, aclarandosus dudas y fortaleciendo suprogresivacompren-
sión y dominio de lamateria;

e) dirigir a los alumnos en actividades concretas,apropiadasy
fecundas, que los conduzcan aadquirir experimentalmenteun crecían-
te dominioreflexivo sobre lamateria,susproblemasy susrelaciones;

d) diagnosticarlas causas de dificultad,frustracióny fracaso que
los alumnospuedanencontraren elaprendizajede la materia,y ayu-
darlos asuperarlas,rectificándolasoportunamente;

e) ayudar a los alumnos a consolidar,integrar y fijar mejor lo
que hayanaprendido, de forma que sean modificadas susactitudesy
su conducta en la vida;

f) finalmente, comprobary valorar objetivamentelos resultados
obtenidos por los alumnos en laexperienciadel aprendizaje,y las pro-
babilidades detransferenciade esosresultadosa la vida.

La dirección técnica del proceso deaprendizaje,o, más
sucintamente,la técnica de la enseñanza,consiste en este
"conjunto de actividadesdirectoras" realizadaspor el profe-
sor con criterio y sentidode la realidad; la asignaturaes sola-
mente la sistematizacióndel campo en que serealizan esas
actividades. Es sólo una de lasvariablesque componen la si-
tuación, muy importante, por cierto, pero no la única ni la
principal.

C. CONCLUSIONES.

Podemosextraeralgunasconclusiones de este concepto mo-
derno de laenseñanza:

!1 N o es la asignaturaen sí la que ocupa el foco de laatencióndel
profesor, sino los alumnos comoaprendicesde esaasignatura;ellos
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deben ser estimulados,orientadosy auxiliados en elaprendizaje.
La asignaturaes sólo el reactivocultural utilizado. El interésdel
profesorseconcentraen los alumnos, y no en elreactivocultural
que no es más que uno de los medios empleados.

6. El maestrodeja de ser meroexpositoro explicador de lamateria,
paraconvertirseen un guía queestimulay un orientadorque co-
noce el proceso deaprendizajede sus alumnos. Laenseñanzaes,
por encima de todo, unaactividadde intercambioy de relaciones
fecundasentre el profesory sus alumnos, en busca de los resul-
tados definidos decarácterpsicológico,cultural y moral que los
alumnos han de lograr.

6. La técnica docente no puedeconsistir en una mecánica rígida e
invariable, como antes se creía.Habrá de ser más bien una téc-
nica directiva, flexible,alerta y ajustablea todas lassorpresas,
avances y retrocesos,titubeos y fracasos, impulsos,entusiasmos
y depresiones, revelados por los alumnosdurante la experiencia
del aprendizaje.Eso significa la abolición de los antiguos méto-
dos, rígidos y estereotipados.

/::,. Ser buen profesor es dirigir con técnica realista el proceso de
aprendizajede los alumnos,comprendiendoy manipulandocon
habilidad el conjunto de recursos, factores y fuerzas psicológicas
que puedeny deben actuaren este proceso.

/::,. La enseñanza(del profesor)y el aprendizaje(de losalumnos)no
se limitan a seractividadesparalelasque tienenen la asignatura
su únicopunto de contacto. Sontérminoscorrelativosy comple-
mentarios;expresanactividadesdirectamenteentrelazadasde in-
tercambio humano con un propósito común yunificador.

ti. La enseñanzano es la causa delaprendizaje,sino uno de sus fac-
tores condicionantesmás decisivos.El proceso deaprendizaje
de los alumnos espreparadoy, en cada una de susetapasde rea-
lización, acompañado por laactuaciónserenay solícita del pro-
fesor, que lo estimula,orienta y rectifica, valorando, al fin, los
resultadosobtenidos en función de losinteresesvitales de los
alumnos y de la sociedad.

ti. La enseñanza,en lugar de ser unaactividad empírica, desajus-
tada a sus fines, conrendimiento problemático, precario y par-
cial, como lo eraantiguamente(la mayor parte de los alumnos
aprendíapoco y mal), se haconvertido modernamenteen una
técnica dírectlva perfectamenteconscientede su misión yapta
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paraconducir, punto por punto, el proceso delaprendizajede los
alumnos a resultadosprevisibles, segurosy nftidamenteconce-
bidos en un cuadro devaloressocialesy moralesbien definidos.

A El modernoconcepto de laenseñanzaestáexigiendo larevisi6n
de las viejas prácticasde rutina, tales como:enseñanzamera-
menteverbalistay expositíva; esclavitudde alumnosy profeso-
res a los textos;insistenciaen la memorizaci6n de nomenclatu-
ras, fechas,nombres.propios, reglas,principios y hechos; exáme-
nes dememoria textual pura, etc. Es hora dereemplazaresas
viejas rutinas improductivaspor métodos másactivistasy refle-
xivamente fecundos, que dinamicen lainteligencia de los alum-
nos y creen en ellosactitudesy hábitos fundamentalesde valor
real para la vida en una sociedaddemocráticay progresista.

En sintesi«: de la misma manera que el personajemás
importante de un hospital es el paciente, cuyaenfermedad
debe ser vencida por todos losrecursoshumanosy materiales
disponibles, asítambién el personaje más importante de la
escuelay de la clasees el alumno,cuya ignoranciay limita-
ciones hay quesuperarcon todos losrecursosy técnicas a
nuestroalcance. Laadministración,el cuerpo docente, las ins-
talaciones, los planes y losprogramasexisten y se justifican
comorecursosparaservirle, proveera sus necesidades y ayu-
darle a triunfar sobre sus deficiencias. Lastécnicasde ense-
ñanza empleadas por elprofesor deben todasconvergir hacia
ese mismo sentido humanoy constructivoque se propone de-
sarrollar su inteligenciay formar su caráctery personalidad,
tomando en consideración la época y el ambiente sociocultural
en que vaa vivir.
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UNIDAD 11

FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN
Y OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA

• FINALIDADES Y OBJETIVOS

• ESPECIFICACIóN DE LOSOBJETIVOS DE LA ENSERANZA

Lo importante es que en todosnuestros
actos tengamosun fin definido que desee-
mos alcanzar,a la manerade los arqueros
que apuntan hacia un blanco claramente
fijado. ARISTÓTELES (Ética, a Nicómaco,
Lib. 1, cap. 1).



l. FINALIDADES Y OBJETIVOS.

A. FINALIDADES Y OBJETIVOS.

1. Observa Aristóteles que "todas lasartes,todas las inda-
gaciones de la mente, así como todos nuestros actos y todas
nuestrasdecisiones morales se dirigen siempre hacia algún bien
que deseamos conseguir"(Ética a Nic6maco, libro 1, capítu-
lo 1). Esos bienes deseados son los fines de toda acción hu-
manay desempeñan un papeltan importanteen su desarrollo
que el mismo Aristóteles lesatribuye función de causalidad
(causa finalis).

En SantoTomás de Aquino(Traetatus de veritate), leemos
que "los fines son a las cienciasprácticasy normativas (en
nuestro caso, la didáctica)como los principios a las ciencias
especulativas";y tambiénque "todo agente actúa en función
de unafinalidad", y que "la finalidad es el principio causal que
primero apareceｾｮ la esferaintelectual, pero que se realiza,
por último, en laesferade la ejecución".

John Deweyescribe:"El objetivo significa la previsión del
término o delresultadoprobable denuestraacción. Actuar con
un objetivo previsto esactuarinteligentemente;redunda siem-
pre en actividades dispuestas y ordenadasparaalcanzarlo. El
objetivo es, pues, elprincipio que gobierna ydirige toda nues-
tra actividad e influye en cada uno de los pasos que damos
para llegar a él" (Democracia y educaci6n).

Aristóteles asevera que "el conocimiento de la finalidad es
de la mayorimportanciay cuando nos proponemos alcanzarla,
a la manerade losarquerosqueapuntanhacia un blanco cla-
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ramentefijado, estaremosen mejor situación para cumplir
satisfactoriamentenuestratarea". Efectivamente,toda nuestra
labor de educaci6n yenseñanzas610 adquieresentido y valor
cuando sedesarrollateniendo envista fines y objetivos bien
definidos y conscientementepropuestos.

Herbert Philipson observa: "El gran principio esencial a
toda actuaci6neducativay didáctica es la conciencia de los
objetivos que sequieren alcanzar".

Seremos buenosprofesoresen la medida en quetengamos
una conciencianítida de los fines y objetivos que debemos lo-
grar por medio denuestrotrabajo docente.

2. Paramayor claridad de nuestroestudio yparanuestro
trabajo, distinguimosaquí finalidadesy objetivos.

a) Las finalidades expresan,en términosmás abstractosy gené-
ricos, los ideales de viday de educacióncontenidosen la conciencia
colectivade una época, deun pueblo, deuna corrientereligiosa, polí-
tica o social. Algunosejemplos: "formación de la personalidadínte-
gral", "desarrollo armónico de las facultadesmentales", "formación
de un espíritu práctico o de una mentalidad utilitarista", "forma·
ción del caráctermoral", "desenvolvimientode la concienciahuma-
nística", "formación de la concienciacívica y patríótíca".

Las finalidadesindican rumbosde la accióneducativa,pero, sien-
do demasiadoabstractasy genéricas,son pocofecundascomo guías
directasdel trabajo docenteen la clase;efectivamente,no se puede
enseñaren el aula Ｇｾ｣｡ｲ￡｣ｴ･ｲ moral", "espíritu práctico", etc.; éstas
serán las resultantesacumulativasde un gran númerode pequef'ías
conquistasparcialesy paulatinas,de ámbito menor, que alsumarse
daránel resultadototal deseado.

b) Los objetivos especifican,en términosconcretos,las metasmás
particularese inmediatas,de alcance directo, deltrabajo del proíe-
sor en el aula. Son laspequeñas,pero fundamentales,unidadesde
aprendizajeque paulatinamente,día a día, mes a mesy año tras año,
van conquistandolos alumnosbajo la orientaciónseguradel maestro.
Estos objetivos parciales, alfijar metasmás concretas, einmediatas,
proveena la accióndocentede normasseguras.Mediantela íntegra-
ción gradualde estasmetasparcialesllegarána convertirseen reall-
dad viva lasfinalidadesgeneralesestablecidaspara la educación.
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3. El conocimientode las finalidadesgeneralesde la edu-
cación esindispensableal educadorpara proyectar,dentro de
un amplio horizonte,su actuacióneducativa;pero no es menos
esencial para el buen éxito de lalabor docente conocer los
objetivos inmediatosque, gradual y sucesivamente,se deben
alcanzar. Ellos seránlos jalonesde la acciónprácticay diaria
del profesoren suaulay la haránútil y fecunda.

Las finalidadesexpresan,en síntesis,los resultadosfinales
deseados.Los objetivosespecificanlas etapasnecesariasy los
pasosintermediosparaconseguir,poco a poco, esosresultados
finales.

B. FINALIDADES DE LA EDUCACIóN.

1. Segúnel arto 1Q de la Ley Orgánica de la Enseñanza
Secundaria(del Brasil; decreto-ley4.244, del 9 deabrii de1942),
en vigor hasta1961, lasfinalidadesde la enseñanzasecundaria
brasileñason:

a) "Formar, continuandola obra educativade la primera ense-
ñanza, lapersonalidadintegral de los adolescentes.

b) Acentuar y elevar, en laformación espiritual de los adoles-
centes, la concienciapatriótica y la concienciahumanístíca,

c) Dar una preparaciónintelectualgeneralque puedaservir de
basepara estudiosmás elevados deformación especial".

2. Por otra parte,en losEstadosUnidos predominala filo-
sofía de la socialefficiency-eficienciasocial. Los puntosfun-
damentalesde esa"eficiencia social", propuestospor la Com-
mission on the Reorganizationof SecondaryEducation como
fines esencialesde la segundaenseñanzanorteamericana,son
los siguientes:

a)Eficiencia física, como base de toda laformaci6n educativay
social.

b) Eficiencia profesional (vocational), para asegurarla índepen-
dencía económica por medio de una ocupaci6nproductivay lucrativa.
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e) Eficiencia en las horas de descanso, para gozarlas condígní-
dad y provsehopara lasaludfísica y mental y para el bienestar
colectivo.

d) Eficiencw dvica, para mostrarcomprensi6ne interés por la
manutencióny mejora de la máquinagubernamentaly participaractl-
vamentede su políticay de sus decisiones por el voto democrático,
como miembro de la comunidad localy ciudadano del país.

e) Eficiencia ética y mcn"al: adquirir las virtudes moralesy so-
ciales indispensablespara la seguridad,bienestary progreso del gru-
po social al queperteneceel alumno.

f) Eficiencw familiar, esto es, capacidad e idoneidadparaasumir
las obligacionesy responsabilidadesde miembro deuna familia y con-
tribuir a la armonía,bienestary felicidad del grupo familiar.

g) Dominio de los medioS' de comunicación social, a saber, la len-
gua escritay habladay los medios convencionales deintercambioy
cooperación social.

Por el mismodiapasóny en otraspalabras, seafinan otros
numerosospronunciamientosy definiciones de la educación
norteamericana,acentuando la misma orientaciónfundamental.

En resumen:la educaci6nsecundarianorteamericana,rele-
gando a segundo plano las preocupacionesmeramenteintelec-
tualistasy' académicas, se propone como finfundamentalase-
gurara las nuevas generaciones unaintegraci6nsocial perfecta,
elevando al máximo su capacidad vitaly su eficiencia social.

3. En la nueva"Ley de direccionesy bases de la educación"
del Brasil, en vigencia, la enunciación de los fines de la edu-
caci6n revela elgran progreso realizado en laconcepciónde
esa orientaciónfundamentalque la educaciónbrasileñadeberá
seguir. Su artolQ dice: "La educación nacional,inspiradaen
los principios delibertady en los ideales desolidaridadhumana,
tiene comofin:

a) la comprensiónde los derechosy deberes de lapersonahuma-
na del ciudadano, del Estado, de la familiay de los demás grupos que
componen la comunidad;
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b) el respetoa la dignidady a las libertadesfundamentalesdel
hombre;

e) el fortalecimiento de la unidad nacional y de la solidaridad
Internacional;

d) el desarrollo integral de la personalidadhumanay su parti·
cipación en la obra del bien común;

e) la preparacióndel individuo y de la sociedadpara el dominio
de losrecursoscíentíñcosy tecnológicos que lespermitanutlllzar las
posibilidadesy vencer las dificultades del medio;

f) la conservacióny expansióndel patrimonio cultural;
g) la condena decualquier tratamiento desigual por razón de

convicción filosófica, política o religiosa,así comocualquierprejuicio
de cIase o de raza."

Llamamos laatencióndel lector haciala prioridadatribuida
en losapartadosd) y b) a los fines ético-socialesy humanís-
ticos, así como a su complementaci6nindispensableque, enlos
apartadossiguientes,es enfocadaexplícitamenteen relaci6n con
los fines político, social, económicoy cultural. La culturaqueda
así relacionadadirectamentecon el bienestardel individuo y
de la comunidad, como medio deasegurarloy fomentarlo; des-
apareceel pedantismode la simpleerudici6nverbalcomo atavío
personal,sin relaci6n con elbienestarsocial, quehastaahora
ha caracterizadoa nuestraeducaciónsecundaria.

C. OBJETIVOSDE LA ｅ ｎ ｓ ｅ ｾ ａ ｎ ｚ ａ Ｎ

1. No pocosprofesoresconfundenel objetivo con la mate-
ria, hasta el punto de considerarlosidénticos; interrogados
sobre cuálserásu objetivo, responderán:"enseñartal o cual
punto oasuntodel programa";es igual que si, alformular la
preguntaa un carpintero,éste nosrespondieraque su objetivo
es "usar el serruchoy el martillo", en vez de"fabricar una
silla o una patapara una mesa". Talesprofesoresconfunden
el objetivo con uno de los medios dealcanzarlo;la materiaes
uno de esos medios,únicamente.
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Otros, hablandosobre objetivos, sepierden en nebulosas
divagaciones sobrefinalidades teóricas de la educación, sin
relaci6n directa algunacon su labor docente en las aulas.

Ahora bien, todoobjetivo de una operación,cualquieraque
sea ésta, es algoeminentementepráctico y concreto, esto es,
el resultadotangibleque se deseaobtenerpor medio de esa ope-
ración. Lo mismo sucede en laenseñanza.

Concretamente,los objetivos de la enseñanzano son más
que los"productosdel aprendizaje"en una fase deprevisión
anticipadora(véase ladefinición de SantoTomás deAquino).

En la fase deplanificaci6n, anterior a la acción, hablamos
de"objetivos"; en la fase deverificación, posteriora la acción,
mencionamos"resultados". Los objetivos son los resultados
conscientementeprevistosy deseados.

Estos productosconcretos delaprendizaje,previstos como
objetivos que debengobernartoda la actuaci6n del profesor,
son las"modificaciones",palpablesy mensurables,en la mane-
ra de: (a) pensar y expresarse,(b) sentir y (c) obrar del
educando. Son, pues, lastransformacionesgradualesque el
maestroconsigueproducir en el "pensamiento,en el lenguaje,
en el sentimientoy en la acción de susalumnos",mediantela
enseñanzade suasignatura.

2. Estosobjetivoso productosdel aprendizajeseclasifican,
a los efectos de la técnica docente, entres categoríasfunda-
mentales:

l' cateqoria, los automatismos:hábitos,destrezasy habilidadeses-
pecíficas, yamentales,ya verbales,que losalumnosdebenadquirir;

2' categoría, los elementosideativos o cognoscitivos: informacio-
nes y conocimientossistematizados,que losalumnosdebenasimilar;

Ｓ ｾ categoría, los elementosemotivoso afectivos: ideales, actitu-
des ypreferenciasde carácterseleccionado (típicos deindividuos edu-
cados opreparadospara ejercer determinadafunción en la vida so-
cial), que losalumnosdeben desarrollar.
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En la primera categoríase reúnenlos objetivos decarácter
activo, esto es, los"automatismos"indispensablesy valiosos
socialmente, queaseguraránal educando unperfecto dominio
de las condicionesnormalesy constantesde la vida y de la
actividad profesional. Se aplican a lassituacionesde rutina
común en la vidacotidianao en el trabajo.

En la segunda categoríase reúnenlos "elementoscognos-
citivos y de valoraciónreflexiva" de los hechos yexperiencias,
que darán al educandocapacidadpara discernir, comprender
y establecerrelaciones, todo ello necesariopara una conducta
inteligente en situacionesnuevas yproblemáticasde la vida.

En la tercera categoría incluimos losproductosdel apren-
dizaje que, menosperceptibles,pero defundamentalimportan-
cia en la convivencia social, secaracterizanpor la "dinámica
afectiva" que lessirve de base;estos"productosde base afec-
tiva" son los que condicionanfundamentalmentetoda la con-
ducta humana y determinan la normalidad del ajuste del
individuo a lascircunstanciasde su vida social yprofesional.

Trabajandode manerametódica yprogresivapor la conse-
cución de estostres tipos fundamentalesde metaso productos
del aprendizaje,el profesorestaráarmandoa sus alumnospara
arrostrarlas condiciones y problemas de la vida social y pro-
fesional conseguridady con buenasperspectivasde éxito.

3. Estadivisión de los objetivos inmediatos de laenseñanza
o productosdel aprendizajeen tres categoríasfundamentales
no esmeraelucubración académica.Corresponderigurosamente
a lo que sucede en elaprendizajey constituyela principal en-
crucijadade la didácticamoderna.

Efectivamente,el proceso por el que los alumnosadquieren
un automatismo(hábito,destrezao habilidadespecífica) esra-
dicalmentediferentede aquel otro por el queasimilan los ele-
mentos de valoraciónreflexiva (informaciones,conocimientos
y raciocinio) o desenvuelvenactitudes,ideales,interesesy pre-
ferenciasde fondo afectivo.



Es cierto que, frecuentemente,esostres procesosdiversifi-
cados deaprendizajeconcurren,simultáneao sucesivamente,
paraintegraruna mismaexperienciaeducativa;así, por ejem-
plo, la formaci6nde los alumnos enMatemáticadebeproponerse
no s610 el dominio de los símbolos y de lasoperacionesmecá-
nicas del cálculo (producto de la la. categoría),sino también
desarrollarel raciocinio matemático (producto de la 2a. ca-
tegoría) y formar un espíritude precisión,exactitudy objeti-
vidad (productode la 3a.categoría). Cuando semenosprecia
uno de esostres componentes, laformaci6n resultadefectuosa
e incompleta. Sin embargo,el hecho de que esostres compo-
nentessean indispensablespara integrar una experienciade
aprendizaje,no significa que lostres se consiganpor procesos
idénticos.

4. Si varían los procesos merced a los cuales losalumnos
consiguen esostres tipos fundamentalesde productos del
aprendizaje,forzosamentetendrátambiénquevariar la técnica
que sirve al profesorparadirigir la marchade esos procesos.

Gran partede la ineficacia de la enseñanzaen muchases-
cuelas ha deser atribuida, sin duda, a laincapacidadde los
profesorespara distinguir estos tres tipos fundamentalesde
objetivosdel aprendizajey aplicara cada uno los procesos más
convenientesy apropiados.No se consigue la educaci6nmoral
y cívica condiscursosy disertacionessolamente;no seobtienen
informacionesy conocimientosmedianteejerciciosde repetición,
con el fin dememorizar. Estosejerciciosde repetici6n,abso-
lutamente inoperantescuando seaplican a los objetivos de
segundacategoría,son indispensablesy eficacesparalos obje-
tivos de la primera; los automatismossólo seadquierenme-
diante ejerciciosde repetición,dístribuidoahábilmentey bien
orientados.

5. Estadistinción de las tres categoríasfundamentalesde
productosdel aprendizaje,que debenfuncionarcomoobjetivos
de la enseñanza,constituye,por lo tanto, la clavede todala sís-
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temáticay de toda la metodología de la enseñanza moderna.
Debemanifestarse:

a) en la estructurade los planes de estudios,
b) en la organizaciónde los programasde cadaasignatura,
e) en elplaneamientode métodosde ensefianza,
d) en los planes deactividadesde los alumnos,
e) en la elaboraciónde laspruebasy exámenesfinales paracon-

trol del aprendizaje.

6. Con el fin desistematizarel estudioy para fijar una
nomenclaturaque facilite la tarea del profesor, distinguimos
varios tipos deobjetivos: comunes, específicos,particularese
inmediatos.

a) Objetivos comunes son los que, más genéricos,caracterizana
los productosincluidos en losvariosgrupos(ciclos) deasignaturasafio
nes o correlativasdentro del mismo grado, comoletras o lenguas,
cienciasñsícasy naturales,ciencias sociales,artes.

b) Objetivos específicos son los quecaracterizana los productos
deaprendizajepeculiaresa cadaasignaturadel grado:historia,geogra-
fía, matemática,francés,dibujo, etc.

e) Objetivos particulares o especiales de cadaunidad didáctica
en el programade una determinadaasignatura.

d) Objetivos inmediatos, propios de cada clase o lección.

7. Estasdiversas especies de objetivos no se excluyen mu-
tuamente;debeexistir entre ellas unacontinuidadprogresiva
y acumulativa; representansolamenteetapasde una misma
realización.

7(1)' En la fase deplaneamientose empiezapor determinar
los objetivos "comunes"y, partiendode éstos, mediante su de-
sarrollo cada vez másparticularizado,se establecen los objetivos
"específicos" de cadamateria,los "particulares"de cada unidad
didácticay los "inmediatos"de cadalección.

7(a). En la fase de ejecución,por el contrario, se sigue la
marchainversa:
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a) los objetivos inmediatos deben llevar acumulativamentea la
consecución plena de los objetivosparticularesde cadaunidaddídác-
tica del programa;

b) el resultadoacumulativode losobjetivo" particulares de las di-
versasunidadesdidácticas debeintegrarlos objetivosespeclficos de esa
asignatura;

e) losobjetivos específicos de lasdiversasasignaturas,tomados en
su conjunto,comportaránlos resultados,propuestos como objetivos co-
munes de cada grupo deasignaturasafines ocorrelacionadas;

d) losobjetivos comunes de los diversosgruposde asignaturas,de-
beránrepresentarla mayoraproximaciónposible a las finalidades ge-
nerales fijadas en el plan educativo.

En didácticatenemossiempreque pensary actuaren razón
de esacontinuidadprogresivay acumulativade los objetivos;
al trazarlos planes,descenderemosde lo másgeneraly remoto
a lo más particular e inmediato; al ejecutarlos,nos remonta-
remos paulatinamentede estohaciaaquello.

8. Conclusiones.

{j, Los objetivos no son ideales oabstraccionesvagas e imprecisas;
son losresultadosprácticosy tangiblesque deben serprevistos
y alcanzados en cadaetapade la labor docente,en un plazo de-
terminado,con un grupo específico de alumnos.

{j, La determinaciónclara y precisade los objetivos es elpunto de
partidaobligatorio de todo plan deenseñanza.Éstosserviránco-
mo punto fundamentalde referenciapara la determinacióndel
plan de estudios,organizaciónde losprogramas,selección de me-
dios auxiliares, planeamientode los métodos deenseñanza,pro-
gramaciónde las actividadesde los alumnos yelaboraciónde las
pruebasy exámenes deverificación del rendimiento logrado.

(j, Los objetivos debenser concebidos yexpresados:

a) no en razón de lacantidadni del tipo de lamateriaque se va
a enseñar;

b) ni en razón deltrabajodel profesor;
e) sino en raz6n de las modificacionesconcretasen la manerade

pensar,sentir, obrar y expresarsede los alumnos. Quienes
debenalcanzaresos objetivos son los alumnos,orientadospor
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el profesor. Deben trasformarseen conquistaspersonalesde
cadaalumnoparala obtenciónde recursosmentalesparatoda
la vida.

A Los objetivosdeben ser delimitadosde acuerdocon las tres cate-
gorías fundamentalesantes indicadas,para asegurarla perfecta
adecuacióny propiedadde losprocesosque apliqueel profesory
de lasactividadesdel alumnadoque aquélorganice;de otra forma,
no seránalcanzadosplenamente.

A Los objetivos deben ser programadosen secuenciasprogresivas
y correspondera productosde aprendizajeperfectamentedeñní-
dos y que puedanser objeto de medición objetiva, de modo que
cumplanlas finalidadesde la educación,conservandosiemprelas
conquistasanteriores.

Dada laimportanciaque ladiscriminaciónnítida de lastres
categoríasfundamentalesde objetivostiene paralos planes de
enseñanzay parasu ejecución,trazaremosa continuaciónuna
caracterizaciónrápida de cada una de esascategorías.

11. ESPECIFICACIóNDE LOS OBJETIVOS DE LA ｅｎｓｅｾａｎｚａＮ

A. PRIMERA CATEGORfA DE OBJETIVOS: AUTOMATISMOS.

1. La primera categoríade objetivos o deresultadospre-
tendidos por laenseñanzason losautomatismos,a saber,há-
bitos, destrezasy habilidadesespecíficas. La adquisición de los
automatismosexige procesos especiales deaprendizajeque, a
su vez,condicionaránel método de enseñanza.

2. Veamos,preliminarmente,lo que piensansobre ellos los
grandesfilósofos y pedagogos.

D. Aristóteles afirma: "El conjunto de hábitos de un individuo es
casi susegundanaturaleza".

D. El duque de Wellingtori comenta: "Es una segundanaturaleza,
ciertamente.Sólo que vale diez veces más que laprimitiva na-
turalezadel individuo".
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A William Jamesescribe:"La gran tareadel educadores capitalizar
en automatismosnuestrasadquisiciones,paraque vivamosholga-
damentecon losréditosde ese capital.Cuantomás confiemos los
pormenoresde nuestravida cotidianaa automatismosque no de-
mandanesfuerzo, tanto más libres se hallarán nuestrasfuncio-
nes mentalessuperiorespara dedicarsea las actividadesque les
son propias".

A William Bagley es mástajante: ''Ya queel automatismorepresen-
ta nuevedécimos de la vidahumana,como sucederealmente,la
formación deautomatismosdeberla ocupar una proporción co-
rrespondienteen la labor educativatotal".

A Rousseau,sin embargo,impresionadopor los efectosdebilitantes
de lasconvencionesy de la rutina esclavizadoraen la vida de los
individuos y de la sociedad de su época,combateen suplan edu·
cativo la formación dehábitosfijos, tolerandosólo un hábito üní-
co, el de nocontraerhábito ninguno, con lo que elalumno con-
servaríala primitiva plastícídadde su espíritu.

t::. Kilpatrick y los pedagogosprogresistasse alineancon Rousseau,
considerandolos automatismoscomo rutinasesclavizadoras,con-
trarias al progresodel individuo y de la sociedad.

Ciertamente,los malos hábitosy las maneraserr6neaso
defectuosas de hacer las cosas sonperjudicialesy deben ser
combatidos. Pero, en contraposición, los buenos hábitos, las
destrezasy las habilidades específicas deciertavalía social son
un capital útil 'Y una palancaliberadorapara todo individuo
que los posea; lepermitenhacer las cosas con másnaturalidad.
perfecci6n, rapidezy economía de esfuerzo,y dedicar su aten-
ci6n a otrasmásimportantes.Deben, por eso,cultivarseen la
escuela como metas que han dealcanzarlos alumnos, bajo la
orientación segura del profesor.

3. Los automatismossonpatronesfijos de conducta selec-
cionada, funcionalmenteprovechosos.Permitenque el individuo
afrontecon agilidad, rapidezy economía de tiempoy esfuerzo
las situaciones constantesy rutinariasde la viday del trabajo.
Son mecanismos valiososparala adaptacióndel individuo a las
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condicionespermanentesde su ambiente físico, socialy profe-
sional. Como tales, son objetivos útiles que la enseñanza se
debe proponer.Analícémoslosmás despacio.

4. Los hábitosson patronesfijos de conducta seleccionada
que el individuo utiliza siempre que lascircunstanciaslos
provocan.

a) Su adquisición puedeproducirse:

-de maneraespontáneae inconsciente, por la simple repetición,
sin intención expresade crear el hábito. El inconvenientede este
proceso es el de noser selectivo, formándoseindiscriminadamente
hábitos buenos y malos, unosútiles, otros nocivos;

-de maneraintencionaly sistemática,seleccionadoston arreglo
al criterio de sumayorvalor moral, social oprofesional.En este caso,
son recursospreciosos deadaptacióna la vida cotidianay contríbu-
yen poderosamentea la eficiencia delindividuo en el desempefío de
sus funciones.

Los hábitos buenos son valores educativos reales, que se
debencultivar en todos losgradosdel sistema escolar, desde
la enseñanza elementalhastala superior. Una tareano menos
importantede la escuela eseliminar los malos hábitos adqui-
ridos por 108 alumnos.

b) La ley de formación de hábitos, según W. Bagley, consiste en:
"EnfoqUe consciente,más ejercicios derepetición realízados a ínter-
vales regulares,bajo la presión de la atención,hastaque se consiga
él automatismo".Siempre, para aprenderautomatismos,el ejercicio
y la repeticiónson esenciales eIndíspensables.

e) Lista sugestivade hábitosvallosos, desde elpuntode vista de
la educación:

6. hábitosde higiene fisica y mental;

6. hábitosatléticos, deportivosy recreativos;

6. hábitos mentales:de observación,retenciónmnemónica,lectura
rápida, razonamientoe inducción;
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ｾ hábitosprofesionales:puntualidad,disciplina, seriedad, esmera, se-
guridady rapidez demovimientos,exactitud,utlllzaci6n corr-ecta
de los instrumentosy su conservaci6n;

ｾ hábitos delenguajey expresi6n:claridad, buen estilo, eoncísíón,
propiedad, correcci6n;

ｾ hábitos morales: veracidad, honestidad, lealtad,sinceridad,pru-
dencia;

ｾ hábitos sociales: sociabilidad, cortesía,caballerosidad,compren-
si6n y tolerancia,colaboraoi6n.

5. Destrezas(del latín dextera, mano derecha) son auto-
matismos másparticularizadosy limitados por condiciones
materialeso instrumentalespara poder funcionar. Algunos
ejemplos:escribir a máquina,nadar,patinar,guiar un coche,
calibrarun arma,tocarel piano o el violín, actividades que, sin
los correspondientesmaterialeso instrumentos,no podríanser
ejercidas.

6. Habilidad específicaes la capacidadadquiridapararea-
lizar determinadascosas con facilidad, seguridad, rapidezy
perfección. Ejemplos:hablar francés,traducir del inglés, ma-
nejar símbolos algebraicos,conjugarverbos,descifrarcódigos,
etcétera.

7. Lasdestrezasy habilidadesvarían en algunos aspectos.

a) En cuantoal grado de complejidad,puedenser:

-simpleso irreductibles;ejemplos: conectarla radio, llamar por
teléfono, abrir la puerta,escribir mayúsculas,reconocerun determi-
nado símbolo aleg6rico,encontraruna palabraen el diccionario, lle-
llar una ficha, escribir un número,etc.;

-compuestaso conjugadas";ejemplos: leer notasmusicales,poner
inyecciones,resolveruna ecuaciónde primer grado, calcularel ínte-
rés compuesto,recitar expresivamenteun texto francés,prepararun
balance contable, etc.;

-muy complejas,abarcandouna extensaserie de automatismos
entrelazados:tocar el plano,traducira primeravista un trozo deViro
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gilio, danzarun vals, guiar un coche,representarun papel teatral,
hacer acrobacias,realizar una operaciónquirúrgica, etc.

Las conjugadasy las muy complejas se deben descomponer,
a los efectos docentes, ensubunídadesmenores, más sencillas
y dispuestasen seriesprogresivasde metasparcialesparalle-
gar a cadauna por turno, 'hastaque el alumno consiga el do-
minio del conjunto.

b} En cuantoal gradode rapidezy perfección:

-son susceptiblesde una perfección graduable,tanto "en calí-
dad" (ausenciade faltas o errores) como "en cantidady en rapidez",
en una escalaque puedeir de cero a cieny, a veces,hastamil.

8. Las destrezasy habilidadesespecíficaspuedentener un
valor:

a} intrínsecoo directo para la vida o para el trabajo;
b} instrumentalo indirecto parafines ulteriores; ejemplo: apren-

aer inglés para seguir cursos de perfeccionamientoen los Estados
Unidos oganaruna plaza enunas oposiciones.

Todadestrezay toda habilidadespecíficatienensu utilidad,
directa o indirecta, para la vida o para la profesión; como
tales, representanun capital parael individuo y parala socie-
dad, digno de que la escuela lo coloqueentresus objetivos. La
habilitación para hacer determinadascosas conseguridad,
acierto y perfección, forma parte de la preparaciónde todo
individuo para la vida en sociedad.En una épocaeminente-
mente tecnológica como lanuestra,esahabilitaciónes degran
importanciatanto para el individuo comopara la comunidad.

La escuela no puedecontinuar entregandoa la sociedad
tandasde jóvenes dotados degran erudiciónverbal y de sutile-
zasteóricas,pero incapacesde nadaútil, prácticoy provechoso.
Todo trabajo, incluso elintelectual,exige unconjunto de habi-
lidades prácticasque la escuela debecultivar y mejorar para
hacerloproductivoy socialmenteútil.
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9. Todoprofesor,primeroal trazarseun plan deenseñanza
y después al ponerlo enpráctica,debediscriminar,con la ma-
yor claridady precisión, cuáles son lasdestrezaso habilidades
específicas que sumateriaimporta. Luego, en el plan detra-
bajos, cada una de esasdestrezaso habilidadesespecificas debe
constituir una meta especialpropuestaa los alumnos. El pro-
fesor hará,entonces, que sus alumnos vayan adquiriendo, poco
a pocoy con perfección creciente, cada una de lasdestrezas
y habilidades específicasprevistas.

Así, en cada año lectivo, los alumnos deberánaprendera.
ejecutarcon seguridaduna serie dedestrezasy habilidades
específicas enforma automática,seguray rápida. De ella de.
penderá,en gran parte, su preparacióngeneralpara la vida
y su habilitación especificapara determinadasprofesiones.

B. SEGUNDA CATEGORfA DE OBJETIVOS: INFORMACIONESY
CONOCIMIENTOS.

1. Las informacionesy conocimientossistematizadosson
recursos mentales que todo individuo debeadquirir parasituar-
se inteligentementeen el medio físicoy social en que vive y
paraencarary resolver acertadamentelas situacionesproble-
máticas, nuevas eimprevistas,que puedansurgir. Precisamente
para afrontar situacionesproblemáticasel individuo necesita
informacionesciertasy conocimientos seguros que lepermitan
reflexionar y encontrarrelaciones que le lleven a la solución
acertada. Por eso seincorpora a toda enseñanzaun número
de informacionesy conocimientos necesarios o útiles, que cons-
tituyen objetivos inmediatos deltrabajo escolar.

Las "informaciones" son datos objetivos o nociones que
ayudan al individuo acomprendermejor la realidady a situar
los hechos.Ejemplos: fechashistóricas,nombres geográficos,
reglasgramaticales,nociones dearitmética,principios científi-
cos,significadode palabrasy voces técnicas, etc. Lasinforma-
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ciones son lamateria prima con quenuestramente organiza
sus conocimientosparapoder utilizarlos en la vidapráctica.

El "conocimientosistematizado"es el conjunto de nociones
poseídas, concatenadaslógicamente y organizadas. Supone
siempre cierto método deorganizaciónlógica de las nociones
guardadasen la mente. Henry Morrison dice: "las materias
de enseñanzason: primero, métodos depensamientoorganiza-
do; segundo,conjuntosdedatosinformativos". De ellos deberá
resultar en.la mente de los niños unsistemabásico de orga-
nización mental, de puntos de referencia,de ideas y concep-
ciones, valiosospara la vida. El valor de lasinformaciones
es meramentesubsidiario para ese fin; depende más de su
calidad que de sucantidad;un conglomerado deinformaciones
inconexas noconstituyeun recursomentalútil parala vida.

2. Aristóteles distinguía ya entre el "intelecto especulati-
vo" quequiere"saberpor el placerde saber",erudiciónmera-
mentecontemplativay ociosa, sinningunaaplicación útil en la
vida, y el "intelecto práctico", que busca elsaberpara obrar
bien y producir mejor, con aplicaciones útilesparael individuo
y para la sociedad.

La enseñanzasecundariadebeproponersedesarrollaren los
alumnos ese"intelecto práctico" del que nos hablaAristóteles,
conformandosu inteligenciapara que empleen lasinformacio-
nes y conocimientos cornorecursosadecuadospara orientar
racionalmentesu conductay adaptarsea las exigenciasde la
vida social y profesional. Así, pues, enlugar de insistir en
merasteoríasabstractasy sin consecuenciasdirectassobre la
vida práctica, sólo se debenenseñarde la teoría los datos
informativos y conocimientos que seanrealmentefuncionales
para la comprensión de la vida, de lacultura, de la sociedad
y de la profesión. Dice Alfred Whitehead:"la importanciadel
conocimiento reside en su uso; esencialmente, lacultura debe
servir a la acción" (The aims 01education).
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De acuerdocon estecriterio funcional, en laenseñanzase
debeneliminar o reducir al mínimo:

a) las divergenciasy los bizantinismosmeramentete6ricos o aca-
démicos;

b) la diversidadde nomenclaturasy de clasificaciones científicas.

En su lugar, se debeinsistir:

a) en lo esencialy absolutamentenecesario,
b) en lo cierto y comprobado,
e) en loútil y de valor práctico para la vida, paracomprender

mejor lanaturaleza,la cultura, la sociedady la profesi6n.

3. Un estudio realizado por técnicos de la educación en
los EstadosUnidos (v. Walter Monroe), reveló que los libros
didácticos más usados en ese paísimponíana los alumnos de
bachillerato la comprensióny memorización de unnúmero
de vocablos técnicos mucho mayor que elrealmentenecesario.
El siguientecuadro parcial es ilustrativo:

Materias I
Términos Términos Términos

usados necesarios inútiles
I

1. Matemática ... o··.··.····· 647 347 300

2. Ciencias .................• 5.209 3.065 2.144

3. Historia ................. 1.045 542 503

4. Literatura ., .............. 815 306 509

TOTAL .................. 7.716 4.260 3.456

Por lo visto, losinstitutosnorteamericanosestabanexigien-
do a sus alumnos queaprendiesenel significado especial de
nadamenos que 3.456 voces técnicas, fechasy nombres propios,
absolutamentesuperfluose inútiles para la vida delciudadano
común.
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Si en el Brasil se hiciera una encuestaanálogalos datos
serían, segúntodas lasprobabilidades,mucho mayores. Más
de dostercios de toda la complicadaterminologíatécnicaque
se estáenseñandoa los alumnospodríany deberíanser supri-
midos del plan desegundaenseñanza,sin ningún detrimento
para la formación de las generacionesnuevas;s610 interesan
a los especialistas;los alumnospodránestudiarlosdespués en
los cursosuniversitariosy de especializaci6n, y sealiviarían
los programassecundariosdando lugar a nociones másfunda-
mentalesy necesariaspara la vida.

4. El grado de dominio adquirido por los alumnos sobre la
materiano se definepor la cantidadde datos o vocestécnicas
mecánicamentememorizadas,sino por la calidad del conocí-
miento realmenteasimilado e integradoen su mente.

En Didáctica, distinguimos "tres grados de dominio del
saber":

-primer grado, ínfimo, de pura memorizaci6n; los alumnosretíe-
nen la forma oexpresiónverbal del conocimiento,y sabenreproducir.
la, pero no sabenrazonarcon él ni aplicarlo con propiedad. No ha
habido eneste caso asimilaci6n reflexiva, ni mucho menos íntegra-
cíón; únicamentememoria mecánica, psitacismo. Resultado: falso
aprendizajey meraretentivade duracióncorta, sin dejar vestigiosen
la mentede los alumnos;

-segundo grado, memorizaci6n más comprensi6n; a la retenci6n
mnem6nicade la formaverbal los alumnosasocian lacomprensi6nre-
flexiva del contenidoo de las ideasexpresas.Hay ya en este caso
verdaderoaprendizaje,s610que el conocimientoasí adquiridoes toda-
vía prisioneroy esclavo de lasformas verbalesúnicas de los textos
oficiales o del librodidáctico. No hay una dinamizaciónfecunda del
saberen la mentede los alumnos, que laliberte del formalismo de
los textos. Es un saberservil y culturalmenteimproductivo;

-tercer grado, superior, de comprensi6n aut6noma; aquí los alum-
nos han comprendidoperfectamentelos principiose ideasqueles han
sido expuestos;sabenemplearloscon acierto lY aplicarlos con pro-
piedad, pero no seesclavizana las formas verbalesdel libro de texto
ni a lasapostillasdel profesor;expresanlag ideas con acierto, pero a
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su modo, usando susproplaspalabraspara formular con seguridade
independencIaesas Ideas. Es lo que los pedagogosnorteamerIcanoslla-
man perjeet mastery, esto es, dominioperfectodel saber, haciéndolo
útil y funcionalparala vida y para eltrabajo. Es el auténticosaber,
seguro,integradoe independiente.

5. Los criterios indicadoresdel perfectodominio del sabe!'
son lossiguientes:

a) los alumnos danexpresIónpropia y organízacíónautónomaa
los conocimientosaprendidos;

b) ilustran SUs ideas con ejemplos propiosy originales;
e) descubrenpor sí mismosnuevasrelacionesy aplicaciones de

los principios aprendidos;
d) aplican los principios, ideasy voces técnicas con seguridad,

propiedady acierto;
e) procuranespontáneamenteampliar y profundizarsus conocí-

míentos en ese sector,almacenandonuevasInformaciones, descubrien-
do relacionesnuevasy formulandonuevosproblemas.

Cuando severifican estos hechos, podemosestarseguros de
que ha habido auténticoaprendizajepor parte de nuestros
alumnos;éstosasimilaronrealmente el conocimientoy están en
condiciones detransferirlo hacia la vida.

6. La orientaciónque da elprofesora los alumnos es deci-
siva para propiciar u obstarese auténticoaprendizajeo "per-
fecto dominio" de lamateria.

Son factores contrarios al perfecto dominio:

a) la insistenciadel profesor en la reproduccióntextual de las
palabrasdel I1bro, exigiendo a los alumnos una memorizaclónmecá-
nica y servil;

b) la falta de incentivaciónparaque los alumnosanaliceny crí-
tiquen inteligentementelas ideascontenidasen los libros sin escla-
vízarsea los textos;

e) la ausenciadedebatesy de trabajosprácticosduranteel curso,
en los cuales los alumnospuedandar expresiónverbal a las ideas
estudiadas;
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d) los exámenesrígídos y dogmáticos que exigenreproducci6n
textualde minuciasirrelevantesy de datos depuraerudicI6n.

En su labor docente debe elprofesorevitar a toda costa
estos factores enemigos delaprendizajeauténtico yasegurar
condiciones propicias que lo favorezcan.

7. Procedimientosfundamentalesde aprendizaje ideativo
(o sea, de adquisición de informaciones y conocimientos).

Hay dos procedimientosfundamentales:

a) el del "ataquedirecto" a los problemas,examInandocrítíca-
mente los hechos en surealidadconcreta,observandoy experímen-
tando, procedIendo, en fin,Inductivamentehastaque se llegue a las
conclusionesdeseadas o a susistematizaciónteórica;

b) el del "ataqueindirecto", literarIo o verbal, consultandolibros
y oyendo laexposícíón hechapor el profesorpara compulsarlo que
dicen losentendidosy los especialistasen la materia sobre el pro-
blemaen cuestión. Es el estudio indirecto de los problemas,por el
proceso deductivo,interpretandolos hechos atravésde la filtración
de conceptosverbalesde autorIdades reconocidas.

La escuela tradicionalse atenía, casi exclusivamente, a este
ataque indirecto, usando el proceso deductivo, mediante el es-
tudio abstractoo verbal de la realidad atravésde la palabra,
escritao hablada, de especialistas y profesores.

La escuelaprogresistahace recaer todo el énfasis sobre el
ataque directo por medio de procesos inductivos y experimen-
tales, haciendoobservara los alumnos los hechos reales y lle-
vándolos a la experimentación directa,como punto departida
del aprendizaje.Sólo en una fase másadelantadadel proceso
de aprendizajese procuraque los alumnos compulsen y com-
prueben lo que dicen los especialistas sobre el asunto estudiado.
Es, evidentemente, un procedimiento más lento, pero también
máspsicológicoy fructífero parael aprendizajeauténtico.

Estos procedimientos no se excluyenmutuamente;se los
puede y debe combinar hábilmente de modo que produzcan bue-
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nos resultadosen el aprendizaje,aportandobastantemateria
de enseñanzadentrodel limitado tiempo disponible.

C. TEROERACATEGORfADE OBJETIVOS:IDEALES,ACTITUDES
Y PREFERENCIAS.

l. La enseñanzasecundariatiene como principales fines
desarrollarla personalidadde los alumnos,formar su carácter
y su concienciahumanísticay prepararlospara la convivencia
social en una democracia.Formaro desarrollarsu inteligencia
mediantela instrucción, por muy importante que sea, no es
más que unapartede un cuadro más amplio de losfines de la
educación.

El ser humano no es sólo unamáquinaque obra y piensa;
es, más que nada, unapersonalidadcon su sensibilidady sus
característicaspropias. Puede, como tal,tenercualida.des y de-
fectos queafectarándirectamentea su bienestar,a :3U trabajo
profesionaly a susrelacioneshumanasen laviday en eltrabajo.

No basta,por lo tanto,que elindividuo que vive en sociedad
dispongade los automatismosy de los recursosideativos que
ya hemos analizado. Esnecesarioque esté dotadotambién de
elementosafectivos,como ideales,actitudesy preferenciasde
carácterdepurado,típicos de unapersonaeducada eintegrada
en suambientesocial y profesional.

El mejor índice de la educación ycultura de un individuo
no se manifiestapor su habilidad en hacer cosas, ni por el
volumen de informacionesy conocimientos que sumemoria
almacena, sino por lacalidade intensidadde sus ideales, acti-
tudes y preferenciasen relación a la vida, a lacultura y al
medio social yprofesionalen quevive; reside también en su
capacidadparaapreciarla verdad,estimarla belleza ypracti-
car el bien.

Estoselementos, de fondo emotivo y decaráctermoral, que
la escuela debecultivar y los alumnos adquirir, forman la
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tercera categoríafundamental de objetivos de la enseñanza
moderna.

2. Al decir de Walter S. Monroe: "Una de lasgrandesres-
ponsabilidadesde la escuelamodernaconsisteen el deber de
crear ideales,actitudesy preferenciasapropiadasen el adoles-
cente. Efectivamente,puedeafirmarseque en esoconsistesu
principal función educativa".

No se puedeesperarque estosrecursosfundamentalesde
integracióna la vida, al medio socialy a la profesión,broten
espontáneay casualmenteen el espíritu de los adolescentes.
Correspondea la escuelamodernacultivarlos en sus alumnos
intencionalmente,en forma metódica y sistemática,pues su
función no es sóloinstructiva, sino, por sobre todo,educativa.

3. Ideales,actitudesy preferenciasson recursosfundamen-
tales deintegracióndel individuo a la vida y a susambientes
social y profesional. Su felicidad en el hogar, su satisfacción
en el trabajo, su eficienciaen la profesióny sus buenasrela-
ciones conparientes,amigos, patronos,colegasy clientes, de-
penden, en últimoanálisis, de los recursosde integracióndel
individuo que vive en sociedady ejerceuna profesión.

4. La naturalezade estosrecursosde integraciónes bas-
tantecompleja;en su composiciónentran:

a) elementosde automatismo(príncípalmentabuenos hábitos);

b) elementoscognoscitivos (informaciones,conocímíentosy con-
cepciones definidas sobre aspectos de larealidady problemasde la
vida);

e) elementosemocionales (comosensíbílídad,concienciahuma-
nitaria y fe en losvaloresespiritualesy morales).

La "carga emocional" es lo quediferencia específicamente
éste de los demásobjetivos de la enseñanza.Vinculándolos a
las raícesprofundasde la personalidad,les da fuerzas,vibra-
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ci6n y calor humano. Lascondicionesrutinarias de la vida
y de la profesión no debensoterrarla personalidad del indi-
viduo, sinorealzarlay depurarlamediante el cultivo de ideales,
actitudes ypreferenciasescogidas, de positivo valor social.

5. LosIDEALES son siempre ideas-fuerzas, ricas en potencial
energético, que dominan la personalidad y lemarcanrumbos
definidos en la vida. Desempeñan un papel señalado en el
equilibrio mental y en laalegríadevivir del individuo. Vivimos
en razón de nuestros ideales; cuando están bien definidos,
polarizan todos nuestros recursos y esfuerzosparaconseguirlos.

La adolescencia y lajuventudson las edades más propicias
paraformar los ideales de la vida. La escuelasecundariatiene
como funci6n preeminente inculcar ydesarrollaren elespíritu
de los adolescentes ideales positivos y sanos, como:

a} ideal de una vida saludable,normal y feliz, parasí y parasus
semejantes;

b) ideal de civismo:respetoa las leyes,interésy dedicación a la
causapública y a los problemasde la colectividad;

e} Ideal profesional: cumplimiento de los deberesy defensade
los legítimos interesesde la profesión;

d) ideal deeficiencia: esmero, concienciay alto rendimientoen el
trabajo,etc.

Hay ideales que corresponden directamente a la propia ma-
teriade estudio o de ella sederivan,y hay otros que se relacio-
nan con eltrabajo en clase, como aseo, esmero,exactitud,co-
rrección,autocrítica,colaboración, etc. El profesor debecultivar
y desarrollaren sus alumnostanto los unos como los otros. En
cualquier materia del programaescolar hay siempre amplias
oportunidadespara cultivar esos idealesconstructivosy pro-
vechosos.

6. LasACTITUDES sonpatronesfijos de interpretacióny de
reacción del individuo sobre hechos, problemas y situaciones
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de la vida. Condicionandirectamenteel comportamientodel
individuo y son degran importanciaparalas buenasrelaciones
humanasen la convivencia social y en la vida laboral.

Hay actitudespositivas,sanas,constructivas;hay también
actitudesnegativas,enfermizaso desajustadasy nocivaspara
el individuo, la familia, el grupo profesionaly la colectividad.
En sus contactos cotidianos con sus alumnos, elprofesor,con
su ejemplo, suspalabrasy su actuación,corregiráhábilmente
las últimas e inculcará las primeras,enriqueciéndolas,tornán-
dolas conscientes yfortaleciéndolas.El verdaderoprofesorno
se limita a instruir, sino quetambién,y siempre, educa.

Las actitudesse puedenformar inconscientemente,sin orien-
tación definida, al caprichode impresioneserróneas,supersti-
ciones, tradiciones familiares y prejuíclos, Pueden resultar
también de un trabajo consciente ypersistente,medianteel
esclarecimiento,la comprensióny la persuasién.Toda la didác-
tica estáempeñadaen estetrabajo educativo, consciente e in-
tencional, seleccionando yrobusteciendolas buenasactitudesy
eliminando, sublimandoy transformandolas que, social o mo-
ralmente,son negativaso nocivas.

7. Las PREFERENCIAS son interesesconscientementeselec-
cionados a la luz deciertos criterios de valor. En la adoles-
cencia sepresentancomo una primera selección deintereses
másgenerales,indicandola tendenciaa la especializaciónfutura
o a la elecciónprofesional. Su cultivo es elprincipal objetivo
del plan educativoen la escuelasecundariamoderna. Depende
de informacionesy esclarecimientossobre losvalores funda-
mentalesde la vida, de la sociedad y deltrabajo. Corresponde
al profesorsuministrara sus alumnos esos datos yorientarlos
en la formaciónde suspreferenciasfrente a la vida, lacultura
y el trabajo. respetandolas diferenciasindividuales.

8. En conclusión, estos objetivos de latercera categoría
son los queafectanmás directamenteal carácterde los alum-
nos y condicionan suinteraccióncon el medio social. Siendo
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así, esevidenteque proresoresy educadoresdebendedicarles
su máxima atención,esmerándoseen infundir a sus alumnos
los ideales,actitudesy preferenciasque lospreparenmejor para
vivir en la sociedad como individuos educados.

La escuelamodernava dejando de ser laherrumbrosamá-
quina deinstrucciónmeramenteacadémicade lostiempospa-
sados ytiende,cada vez más, aconvertirseen auténticocentro
de "educación" de la juventud, trabajandoactivamentepara
conquistarobjetivos bien definidos de educación y de vida pa-
ra las nuevasgeneraciones.

D. CONCLUSIONES.

1. Las finalidades constituyenla propia razón deser de
la escuela comoinstitución educativa;para hacerlasconcretas
y efectivas en la mente y en lapersonalidadde los jóvenes,
la sociedadorganizay mantieneescuelas queconfíaa profeso-
res y educadores,asegurándolesa éstos las condiciones nece-
sarias para que realicen esa tarea de elevadaimportancia
social.

En consecuencia, lasfinalidades constituyenlos principios
fundamentalessobre los que se debenorganizarel ambiente
y la vida escolares, así como laestructurade los estudios que
habránde seguir los alumnos.

El plan de estudios no es más que elreflejo de la concep-
ción adoptadasobre lasfinalidades de la educación.

Establecidoel plan de estudios, se pasa aprogramar,orde-
nar y dosificar cada una de susasignaturas,teniéndoseen
cuentael gradode madurezy de capacidadde los alumnospara
aprenderla.

Plan, asignaturasy programasno son,por 10 tanto, valores
absolutos quesubsistanpor sí mismos,independientesde sus
relaciones con los fines y sinsubordinacióna éstos; son, por
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el contrario, consecuenciade las finalidades, subordinadosa
ellas comorecursoso medios dellevarlasa cabo.

2. Así como la herenciacultural se condensaen el plan
de estudios,distribuyendosus valores en asignaturaso mate-
rias, así tambiénlas finalidadesde la educación,paratornarse
cada vez másconcretas,se van desplegandoen objetivos de
enseñanza,convenientementeclasificados,bien definidos y ca-
racterizados,que la nueva generacióndebe alcanzar durante
el procesoeducativo,por la asimilaciónde losvaloresculturales
contenidos en el plan deestudios.

La realización de estosobjetivos de la enseñanzapostula
medios adecuadostanto para tratar las distintas asignaturas,
como,principalmente,paraincentivary estimularlas actívida-
des de losalumnoscon el fin de quealcancendichos objetivos.

3. De estasconsideracionespodemosconcluir que, en edu-
cación, lainfluencia de losfines y de losobjetivosno selimita
sólo a organizar cursos y a programar asignaturas;abarca
tambiénlos métodos deenseñanzay determinasu caracteriza-
ción, su elección y suaplicación práctica.

En síntesis,planes,programasy métodos deenseñanzason
consecuenciade los fines y valen sólo en la medida en que
contribuyenparaefectivarlosconcretamenteen la mentey en
la personalidadde los alumnos.
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UNIDAD JlI

MtTODO y CICLO DOCENTE

• MtTODO DIDÁCTICO

• CICLO DOCENTE Y SUS FASES

Plurimum in praecipiendo valet ratio.
QUJNTILJANO (De lnatitutioneot'atoÑa,Lib.
1, cap.IJJ, v. 6).

Good elassteaching f8 itsel1 one of the
finest of arts, and in no sensea mecha-
nieal proeessfor inferior minds. CHARLES
McMURRAY (Conllicting principle, "n teaeh:
ing, pág. 289).



f. MÉTODO DIDÁCTICO.

1. Método (del griego metá, a través, más allá,y hod6s,
camino, "camino que serecorre") es lo contrario de la acción
casual,disperslvay desordenada.Cuando tenemos un objetivo
y nos proponemosalcanzarlo.,procuramosdisciplinar nuestra
actividad y aprontamostodos nuestrosrecursossiguiendo un
orden y disposicióndeterminados.Obramos entonces con mé-
todo, esto es, demaneraordenaday calculadaparaalcanzarel
fin previsto;cada pasoy cada movimiento está relacionado con
el fin y tiene su razón de ser.

Podernos, pues,definir el método como laorganizaciónra-
cional y bien calculadade losrecursosdisponiblesy de los pro-
cedimientos más adecuadosparaalcanzardeterminadoobjetivo
de la maneramás segura,económicay eficiente. En otraspa-
labras,método es poner en relación, demanerapráctica,pero
inteligente,los mediosy procedimientoscon los objetivos o re-
sultadospropuestos.

2. En todo método son cuestionesfundamentalesｾ

a) ¿quéobjetivo o resultadose pretendeconseguir?
b) ¿quémateriavamos autilizar?
｣ ｾ ¿de qué medios orecursospodremos disponer?
d) ¿qué procedimientosson los más adecuadospara aplicar en

las circunstanciasdadas?
e) ¿cuál es el orden o la secuencia másracionaly eficienteen que

debemosescalonarlos recursosy procedimientosparaalcanzarel ob·
jetivo con seguridad,economíay elevadorendimiento?
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f) ¿cuántotiempotenemosy qué ritmo debemosimprimir a nues-
tro trabajo para llegar a Josobjetivos previstos dentro del tiempo
deseado?

Respondidas estas seispreguntasfundamentales, tendremos
todos los elementos que constituyen un buen método. Todo mé-
todo implica unaauténticaracionalización de la actividad a la
que se aplica, dentro de una visiónrealista de los hechos y
datos inmediatos de la situación,para conseguir determinado
objetivo.

3. Método didácticoes la organización racional ypráctica
de 108 recursos y procedimientos del profesor, con el propósito
de dirigir el aprendizajede los alumnos hacia los resultados
previstos y deseados, esto es, de conducir alos alumnos desde
el no sabernadahastael dominio seguro ysatisfactoriode la
asignatura,de modo que se hagan más aptosparala vida en co-
mún y se capacitenmejor para su futuro trabajo profesional.

El método didáctico se propone hacer que los alumnos apren-
dan la asignaturade la mejormaneraposible, al nivel de su
capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la
enseñanza se desarrolla, aprovechandointeligentementeel tiem-
po, lascircunstanciasy las posibilidadesmaterialesy culturales
que sepresentanen la localidad donde se ubica la escuela.

4. Rigen el método didáctico los siguientes principios fun-
damentales :

a) pri1u;ipio de la finalidad: todo métododidácticoapuntaa realí-
zar objetrvos educativos,concebidosnítidamentelY siempremantení-
dos en foco en laconcienciadel profesory de los discípulos;el mé-
todo sólotienesignificacióny validezen función de losobjetivosque
los alumnos deben alcanzar;

b) principio de la ordenaci6n: todo método didáctico suponela
disposiciónordenadade los datos de lamateria, de los mediosauxí-
liaresy de losprocedimientos,en progresiónbienealcúladaparallevar
el aprendizajede los alumnos al resultadodeseado conseguridady
eficacia;
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e) principio de la adecuaci6n: todo método didácticoprocuraade-
cuar los datos de lamateriaa la capacidady a las limitacionesreales
de losalumnosa quienesse aplica. Granpartede la ineficaciade la
snseñanzase debeatribuir a que no seobservaeste principio fun-
damental;es inútil desarrollarel programaen nivel superior al al-
caneey a la capacidad de los alumnos;igualmenteinútil seríaadmí-
nístrarun programatan elementaly simplificado que nadatuvieran
los alumnosque aprenderen él;

d) principio de la economía: todo método didácticoprocuracum-
plir sus objetivosde la maneramás rápida, fácil y económica, evitan-
do desperdiciosde tiempo,materialesy esfuerzo,tantode losalumnos
como del profesor. La aplicación deesteprincipio no írnplíca el sao
crificio de la calidad de laenseñanzay del aprendizaje;éstaserásiem-
pre el imperativo máximo de toda laactividad escolar;

e) principio de la orientaci6n: todo método didácticoprocuradar
a los alumnosuna orientaciónsegura,concretay definida para que
aprendaneficazmentetodo aquello que debenaprender.

5. Los elementos básicos del método didácticoson:
a) lenguajedidáctico;
b) mediosauxiliaresy materialdidáctico;
e) acción didáctica.

El lenguajees el medio necesario de comunicación, dilucida-
ción y orientaciónde que se vale elprofesor para guiar a los
alumnos en suaprendizaje.Los mediosauxiliaresy el material
didáctico son elinstrumentalde trabajoqueprofesory alumnos
necesitanemplearpara ilustrar, demostrar,concretar,aplicar
y registrarlo que se ha estudiado. La accióndidácticaactivael
estudio mediantetareas,ejercicios, debates,demostracionesy
otros trabajosrealizadosen clase.

Según losobjetivos previstosen cada casoy la naturaleza
específica de laasignatura,el métododará más o menos én-
fasis a uno de estostreselementosbásicos;nunca, sin embargo,
podrá excluir a alguno de lostres. Entraránen proporción
variable en la composición de todo método didáctico, desempe-
ñandofuncionesbien definidasen eldesarrollodel aprendizaje.

Cada uno de esostres elementossirve de base adiversas
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técnicasy procedimientosespecíficos deenseñanza,que ana-
lizaremos a su' debido tiempo.

6. El métododidácticoes distinto del método lógico emplea-
do en la filosofía y en las ciencias.

6(1)' El método lógico:
a) establecelas leyes delpensamientoy del raciocinio parades-

cubrir la verdado confirmarla, medianteconclusionesciertasy ver-
daderas:

b) es propio de lasinteligenciasadultas, plenamentemadurasy
d'=.-sarrolladas,como las dehombresde ciencia, investigadores,ñlé-
sofos y pensadores;

e) emplealos rigurososprocedimientosde:

D. análisis (que va del todo asuspartes);
D. síntesis (que va de laspartesal todo);
t:. inducción (que va deIo singular o particular a lo universal);
6. deducción(que va de louniversala lo particular o singular).

6(2)' El método didáctico,en contrastecon el método lógico:

a) orientay regula la marchafundamentaldel aprendizajede los
alumnos;siguiendosus pasos, éstosllegan a conocer lasverdadesya
establecidaspor el método lógico de los adultos, oadquierenlos há-
bitos y habilidades,los idealesy actitudesque la generaciónadulta
consideravaliosos para la vida y para el trabajo;

b) es apropiadopara guiar inteligenciasinmaturas,incapacesto-
davía de usar los procedimientosrigurosos del método lógico. Es,
pues, más psicológico que lógico; esuna concesión que se hace a la
inmadurezmentalde los alumnospara ayudarlosa superarlamejor;
procura,con todo,iniciarlos en el dominioprogresivode los procedi-
mientosfundamentalesdel método lógico;

e) atiendea las disposicionesmentales,limitaciones y necesída-
des psicológicas de los alumnos, más que a lasexigenciasde orden
lógico de laasignatura.Sirve, más queparadescubriro confirmar la
verdad, para realizar los objetivos de la educación;éstoscomprenden
no sólo la verdad, sinotambiénla bondad, la bellezay todos los valo-
res queintegranla vida social delhombre.

7. Característicasdel método didáctico.Es:
a) simple, natural, pero bien meditadoy seguro;
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b) flexible y adaptadoa la psicologíavariablede los alumnos, es-
to es, a su capacidad, a suinteligencia,a su preparaci6n,a sus nece-
sidades einteresesen continuatransformaci6n.El alumnoessiempre
una realidaddinámicaen constanteevolución. El método debe ajus-
tarsea estaevolución,estimulándolay orientándolaparaque el alum-
no vayaalcanzando niveles más altos de madurez yprogresandoen la
asimilaci6n de lacultura;

e) prácticoy funcional, produciendoresultadosconcretos y útiles,
sin dificultades innecesarias;

d) económico, en relaci6n con el tiempo y elesfuerzoque exigirá
paraque los alumnosaprendanbien y sin fatiga lo que les concierne
aprender;

e) progresivoy acumulativo, esto es, cada fase oetapadel trabajo
completa y consolida laanteriory preparael terrenoparala siguiente,
llevando a losalumnosa nuevos avances en laconquistadel sabery
en la transformaciónde susactitudesy de su conducta;

f) educativo, esto es, no selimita sólo a instruir a los alumnos,
sino quetambiénlos educa, creando en elloshábitosprovechosos,actí-
tudessanas e idealessuperiores,enriqueciendoy vivificando su pero
sonalidad,abriéndolesnuevos horizontesmentalesy nuevasposibili-
dades de vida y detrabajo.

8. El método didáctico conduce elaprendizajede los alum-
nos en lossiguientessentidos:

a) de lo más fácil a lo más difícil;
b) de lo más simple a lo más complejo;
e) de lo más próximo einmediatoa lo másremotoy mediato;
d) de lo concretoa lo abstracto.

De esamanera,el método didácticoamplía gradualmente
las perspectivasmentales de los alumnos y lesaseguramayor
dominio sobre lasrealidadesde la vida y sobre los hechos y
valores de lacultura.

9. A pesarde las diversidadesapuntadasentre los méto-
dos didáctico y lógico, ambos secomplementanmutuamente.El
método didácticopreparala mente de los alumnosparaemplear,
cada vez más, losprocedimientosdel método lógico. Más ne-
cesario aquél en las fases iniciales del proceso educatívo, va
preparandoel terrenoy cediendogradualmentesu lugar al mé-
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todo lógico, a medida que los alumnos se van capacitandopara
usarlo. Pero aun en la enseñanza al nivelsuperior subsiste
la necesidad de que utilicemos el método didáctico. Representán-
dolográficamente,tendríamos:

I
MHODO,

100% ＢＢＢＧＢＷＢＢｩＢＢＢＢＢＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧｔＧＧＧＧＧｬｾＧＧＧＧＧｯｲＭｊ｟ＮＮＬＮＮｲＭｴＧＭＧＭＧｔＧＷＧＧＧＧＧＧＧｾｲＭＷＭｲＮＬＮＮＮＬＬＮＮＮＬＬ

ＷＵＥｾｾｾｌＲｩｬｉｌ5`0%1
25%

oo%t-----'t-----..;------t------I
C. Elemental C.Medio(1er. ciclo) C. Medio (21' ciclo) C.Superior

10. Toda disciplina tiene necesariamente suestructuraló-
gica y su método propio que se puedeny deben inculcar a los
alumnos a medida que van adquiriendo capacidadparaasimilar-
los. Pero partiendoúnicamente de laestructuralógica de la
materiano se puede deducir unmétodo didácticofuncional y
provechoso.El método didáctico no se relaciona sólo con las exi-
gencias lógicas de lamateria;se relacionamucho más con la
psicología de los alumnos en el acto de aprender, teniendo en
cuenta su nivel actual de capacidad, suspeculiaridades,sus difi-
cultades especialesparacomprender,asimilar,relacionary apli-
car la estructuralógica de la materiaenseñada. Es, pues, el
método didáctico máspsicológicoquelógico, envolviendo nosólo
la actividad cognoscitiva de los alumnos, sino todo su complejo
dinamismobíopsicológico,puesto al servicio delaprendizajey
de la educación.

11. En el método didáctico distinguimosentrerecursos, téc-
nicasy procedimientos:

a) Recursos son los mediosmaterialesde que disponemospara
conducirel aprendizajede los alumnos, como libros didácticos, guías
de estudio,materialescolar,pizarrones1, mapas, cuadrosmurales,co-
leccionesilustradas,proyectoresde diapositivasy cinematográficos,
máquinas,herramientas,aparatos,discos, especímenes,modelos en
yeso,animalesvivos o disecados,plantas,etc.

1 Pizarr6n: encerado otablero. (N. del T.).
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b) Técnicas son manerasracionales(y que laexperienciademues-
tra que son eficaces) deconduciruna o más fases delaprendizajees-
colar. Por ejemplo, la técnica de la motivación, la decomprobación
del rendimiento,la del trabajo socializado, la deprepararplanes de
trabajo, la de los mediosaudiovisuales,etc. Una misma técnica puede
ser llevada a cabomediantediversosprocedimientosdidácticos.

c) Procedimientos son segmentoso seriesde actividadesdocentes
en determinadafase de laenseñanza.Ejemplos: procedimientode In-
terrogatorio,de demostración,de explicación, decorrecciónde tareas,
de organizacióny aplicación depruebasobjetivas, etc.

El método didácticoconjuga armoniosamente,en secuenciasva-
riables, diversos recursos,técnicasy procedimientos,para conducir
así con eficacia elaprendizaje de los alumnos hasta los objetivos
previstos.

Una determinadatécnica o un procedimientodado no son
más queparteso fases integrantesdel método; no cubren to-
talmenteel proceso delaprendizaje,sino sólo una de susetapas.
Seríapueserróneohablarde métodoexposítivo,métodointuítí-
vo, método detareas. La explicación verbal, la presentación
de material intuitivo, el señalartareas,no constituyenméto-
dos,sino simplementeparteso fases del métododidáctico; éste
essiempremás amplio y comprensivo. El métodoacompañael
proceso deaprendizajeen todas sus fases, desde18, inicial hasta
la final, paraproducir los resultadosdeseados.

12. Actualmente, no se admite ya la teoría del método
único, de validezuniversal,capaz deenseñartodo a todos,co-
mo intentabanlos antiguospedagogos, apartir de Comenio.
Se fundabatal teoría en el falso presupuestode que todos los
alumnos reaccionaríande manerauniforme y constantea los
mismosestímulosdidácticos,independientementede losrasgosy
ceracterfstícaspersonalesdel profesorr de los propios alumnos.

Tampcco seadmitenhoy día métodosrlgidos y estereotipa.
dos, que puedandeterminara priori todos los"pasos" y pro-
cedimientos queel profesorha deseguir,sin considerarlos ob-
Jetívospropuestos,19.3 peculiaridadesde la materiaque se es-
tudia ni las característicaspsicológicas delprofesory del grupo
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de alumnos a que seaplicarían,pues elverdaderométodo es,
y serásiempre, función de todas estas variables de la situación
didáctica.

Esos métodos antiguoseranesquemasapriorísticose impo-
sitivos, fundados en el supuesto de que la situación didáctica
era siempreigual y de que losprofesoresseríanincapaces de
organizarsu propio método detrabajo; imponíaseles entonces
una rutina metodológicaobligatoria que ténían que obedecer
ciegamente.

Rara vez, en realidad, aplicaba alguien esos métodos este-
reotipados, a no ser sus propios creadores, y a veces ni siquiera
éstos, pues la práctica, en contacto con las realidades psico-
lógicas y materialesdel aula, imponía siempre desvíos, adap-
taciones y modificaciones que, en mayor o menor grado, des-
virtuaban la ortodoxia del método adoptado oficialmente. Se
procurabaentoncesarreglar la situación conservando la no-
menclaturaoficial del método y de sus pasos obligatorios, pero
dándoleinterpretacionesy aplicacionesdivergentes;esto oca-
sionaba polémicasáridasy estérilesquecontribuíanal descré-
dito del método considerado.

Verdaderamenteno hay razónningunaque justifique esta
servidumbrede losprofesoresa los métodos adoptados oficial-
mente y a la consiguiente hipocresía deconservaruna termino-
logía despojada de su sentido original.

13. A la luz de la didáctica moderna, cadaprofesordebí-
damente habilitado,partiendo de normas metodológicas segu-
ras y actualizadas,puedey debe o't'ganizarsu propio método,
empeñand'oen ello su saber, su experiencia y su imaginación
creadora. El buenprofesores el que busca sin cesar un método
mejor, más adecuado y operante, un método que encuadre de
manerarealista los principios, sugestiones y normas flexibles
de la moderna técnica docentedentro de las realidades concre-
tas einmediatasen que sesitúa su trabajo. A tal efecto, la
didáctica moderna, de acuerdo con la psicología de la educación,
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analiza los hechos esenciales del proceso deaprendizajey alinea,
en cada una de sus fases, ungrannúmero decriterios,recursos,
procedimientosy normasprácticasbien definidasa los que el
profesorpodrá recurrir paraorganizarsu propio método. Éste
podrá aproximarse,más o menos, a los métodos estereotipados
tradicionales,con adiciones o modificaciones provechosas, o po-
drá presentarinnovaciones radicales, noprefiguradasen esos
métodos.

No hay ningunaeficacia secreta en losmétodos consagra-
dos en el pasado, quejustifique hacerlos obligatoriospara to-
dos los profecores. Desde el punto devista de la técnica docente
moderna, tal obligatoriedad no es aconsejable, puespriva al
profesorde todo sentido de responsabilidad por su actuación
didáctica. Valen sólocomosugestiones o puntos departidapara
elaborarun método más reaIístico,concebidopersonalmentey
experimentado por elprofesorparaobtener mejores resultados
con sus alumnos.

14. La importancia del métodoen la enseñanzay en el
aprendizajees evidente,y dispensa de comentarios. La asigna-
turaen sí esinerteparaprovocar elaprendizaje;es únicamente
una fuerzapotencial. Enseñadacon buen método se hace rica,
sugestivay eficaz, dinamizando la mente de los alumnos, inspi-
rándolasy abriéndolesperspectivasnuevas de estudioy de vida.
Pero una mismamateria,enseñada sin método o con un mal
método, se vuelveárida, aburrida,irritante y sin provecho; en
lugar de contribuir a enriquecer la inteligencia o adesarrollar
la personalidad de los alumnos, se convierte en unfactor de
conflictosemocionales,de complejosy de frustraciones,embo-
tando el desarrollo mental, entorpeciendo la inteligenciay des-
ajustandola personalidadpara la convivencia social.Parael
porvenirdel alumnoimportamás el método que empleamos que
la asignaturaque le explicamos. Auxiliado por un buen método,
sabráaprenderlo que le es necesarioy podrá organizarmejor
su vida.
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15. Quintiliano recomendaba ya en laantigiiedad: uId in
primis ca'Vere oportebit, nestudia, qui amare nondumpotest,
oderit et, amaritudinesemel pereepta, etiamultra rude« anno8
reformidet" (Lo que primero se debeevitar es que odie el es-
tudio quien todavía no es capaz de amarloy que, una vez gus-
tado suamargor,continúe temiéndolo después de latiernaedad)
(De Inst, oratoria, Libro 1, cap. 1, v. 20). Con frecuencia, lo
que ciertosmaestrosestán consiguiendo es que los alumnos de-
testen lamateria, precisamente por no cuidarse del método.
De una enseñanza sin método apropiado, no pueden llevar los
alumnos más que nociones inconexas,fragmentariasy mal asi-
miladas, además de una aversióngeneralizadacontrauna asig-
naturamal aprendiday contraun profesorque les ha enseñado
mal.

11. CICLO DOCENTE Y SUS FASES.

1. Ciclo docentees el conjunto de actividades ejercidas,
sucesiva o cíclicamente, por el profesor, 'paradirigir, orientary
llevar a cabo felizmente el proceso deaprendizajede sus alum-
nos. Es el método en acción.

Vistas en conjunto, las actividades típicas de un buen pro-
fesor serepartenen tresgrandesfases:planeamiento,orienta-
ción y control. Estosignifica que el profesor, al desempeñar su
función, estarásiempre:a) trazandoplanes, b) u orientando,
e) o controlando elaprendizajede los alumnos,paraasegurar
Jos resultados deseados.Estastresfases seentrelazany combi-
nan en un proceso continuo y dinámico de interacciones fecun-
das y de vivencias educativasentreel profesory sus alumnos.

2. Cada una de esastres grandesfases de la actividad do-
cente se divide en subfases típicas que son esencialesparacon-
ducir bien el proceso del aprendizaje.Caracterizaremossucin-
tamentecada una de ellas.

A. El PLANEAMIENTO semanifiestaen una sucesión de ac-
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tividadesde previsióny de programaciónde laboresescolares
que, partiendode lo másgeneraly sintético,se vapartícularí-
zando progresivamentey llega a losúltimos pormenorescon-
cretos sobre los datos informativos que debenenseñarse,los
mediosauxiliaresquehan de utilizarse,las actividadesy traba.
jos que losalumnoshan de ejecutar,y por fin, sobre las cues-
tionesque sehande escogery formular en los exámenesfinales

Distinguimos así tres subfasesdel planeamiento,que son
a) el plan anual, o de curso;
b) el plan especifico de cada unidad didáctica, yaprevistasínté

ticamentepor el plan anual;
e) el planparticularde cada lección oclase comoparteintegrante

de las unidades didácticas yaproyectadasen su conjunto.

La técnicadocente exige que elprofesorprepareconsciente.
mente todas las etapasde su trabajo para conducir bien el
aprendizajede BUS alumnos.

B. La ORIENTACIÓN del aprendizaje,a su vez, se divide en
las siguientessubfases,destinadasa acompañarcada paso del
proceso deaprendizaje:

a) la motivacidn del aprendizaje. El profesor, por el empleo hábil
de técnicas,recursosy procedimientosde estímulos,despiertael ínte.
rés de los alumnosy desarrollasu gusto por el estudio, consiguiendo
de este modocaptarsu atención eincitarlos al esfuerzopara apren-
der la materia, efectuandocon provecho todos lostrabajos progra-
mados;

b) la presentación de la materia; medianteena, el profesor, usan-
do las técnleas, recursosy procedimientospropios deesta subfase,
hace que los alumnos logren una comprensión inicial delasuntoque
han de aprender.Esta comprensióninicial tiene una importancia
fundamentalparael éxito del aprendizaje;

e) la direcci6n de actiVidades de los alumnos. Por ella, el profe-
sor lleva aSUs alumnos, que ya hancomprendidoel asunto, a traba-
jar activamentecon los datos o elementos de la materia, de modo Que
la asimilen; es la subfase típica de lostrabajosprácticosde aplicación
qUe el profesor debedirigir con seguridady técnica aaecuadas;el!
quizás la subfase másimportantey decisiva para obtenerun apren-
dizaje auténtico:
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d) la integración del contenido del aprendizaje, en que el profe-
sor pasa autilizar procedimientosespecialesdestinadosa integraren.
la mentede losalumnoslo que habíanaprendidoanalíticay parcial-
mente en las fasesanteriores. Pretendeproporcionarlesuna visión
de conjunto, bien concatenaday ordenada, detodo lo ya aprendido,
aclarandosus relaciones y dándole unaperspectivadefinida;

e) la fijación del contenido del aprendizaje, con el fin de conso-
lidarlo definitivamentey convertirloen unaconquistapermanentedel
alumno.

C. La VERIFICACIÓN del aprendizajese despliegatambién
en cuatrosubfasestípicasy necesariasparala buena dirección
del proceso delaprendizaje.Son:

a) el sondeo o exploración y el pronóstico del aprendizaje, veriñca-
ción preliminar, indispensableen toda labor docente. Consiste en la
observaciónde las condiciones reales en que seencuentranlos alum-
nos al empezarel curso, tanto en lo referentea sus capacidades o
carenciasespecíficas, como asu preparación,tanto generalcomo espe-
cífica, en la asignaturaque se va aenseñar.Por más precariasy
deficientesque sean estas condiciones, es de ellas de donde ha de
partir todo el trabajo constructivodel profesoren la clase. Sobre los
hechos consignados por ese sondeopreliminar, el profesor hará el
pronósticode lo que se podrárealizarduranteel cursoy de los resul-
tados que,entre límites razonables, se puedenesperarde esa clase
de alumnos;

b) la conducción de la clase y el control de la disciplina, para
asegurarun ambientede orden y disciplina en las aulas, pues sin él no
podrá haber buen rendimientoen el trabajo, y para inculcar en los
alumnoslos hábitossociales y moralesindispensablesen el estudioy
en la vida;

e) el diagnóstico .y la rectificación del aprendizaje: el profesor
auscultará,en forma explícita y periódicamente,las lagunas,díñcul-
tades yproblemasque losalumnos-encuentran en elaprendizajede la
materia. Procuraráidentificar las causas de esoserrores,problemasy
dificultades, y orientará a los alumnos para que los rectifiquen y
superen,con el fin de que-el aprendizajeno resulte imperfecto o
incompleto; es la funciónterapéuticao correctivadel aprendizaje;

d) la comprobación y la evaluación del rendimiento obtenido, para
averiguarhastaquépuntoel alumnoindividualmentey la clase en con-
junto han conseguido losresultadosprevistosy deseados. Es la sub-
fase típica depruebasy exámenes. Por ella juzga elprofesorno sólo
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el rendimientologrado por losalumnos,sino también su propia efi-
ciencia comoincentivadory orientadorde talesalumnosen el apren-
dizaje de sumateria;en unapalabra,mide tambiénsu propiaeficien-
cia a travésde losresultadosque haconseguidoen sualumnado.

Resumiendo,tenemos:

o) onuol (o de'curso)

b) de unidod didóctico

e) de close

/ \I PROCESO

Del

11 - Orientoción A 111 - Control

P

o) Motivoción del oprendizoje
R

Sondeo y pronóstico del- E +- o)

b) Presentoción de lo moterio - N
oprendizoje

c) Dirección de octividades - o +- b) Monejo de lo clcse y control

d) Integroción del contenido I de lo disciplino- Diagnosis y rectificacióndel aprendizoje Z +- c)

e) Fijación del contenido del
A del apfendizoje-aprendizoje - d) Verificación del aprendiza¡e

RESULTADOS Del APRENDIZAJE
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3. El cuadro que acabamos depresentarresume esquemáti-
camente los aspectos o fasesfundamentalesdel ciclo docente.
Enseñar,en el sentido moderno dedirigir y orientarel proceso
de aprendizajede los alumnos, es unaactividad compleja que
se desdobla en los aspectosfundamentalesque acabamos de
apuntar.Dar un curso, según lasnormasde la técnica moderna,
significa poner en ejecución realtoda! estas fases del ciclo
docente,paraasegurara los alumnos unaprendizajeauténtico
y eficaz.

En el ámbito másrestringidode cada unidad didáctica, com-
ponente delprogramade un curso, el ciclo docente serepite en
escala másabreviada,pero no menos eficaz. Cada unidad di-
dáctica debeserproyectada,orientaday controladapor el pro-
fesor, en su ejecución,para llegar a losresultadosdeseados.

En el ámbito todavía más particularizadode cada clase,
aunque no siemprese puedanrepetir todas esas fases, el pro-
fesor quetrabajacon técnica adecuada nuncadejará,sin em-
bargo, deabordarvariasde esas fases, como la del plan previo,
la de la motivación, la de diagnóstico yrectificación, la de in-
tegracióndel aprendizaje. Lo que no es admisible es ocupar
todas las clases conpesadas exposiciones didácticas, descuidan-
do las demás fases y mutilando así el proceso didáctico, con
perjuicios irreparablesparael aprendizajede los alumnos.ts-
toa aprenden muy poco oyendo sólo las explicaciones del pro-
fesor. Enseñarno es sóloexplicar la asignatura;es asegurar
su asimilación efectiva porparte de los alumnos.

4. Es oportuno hacernotar que,mientrasla escuelatradi-
cional daba másénfasisa las fases depresentaciónde la ma-
teria, fijación del aprendizajey manejo de la clase, laescuela
progresista da mayor importanciaa las fases de motivación,
dirección deactividadesｾ Ｎ diagnóstico yrectificacióndel apren-
dizaje.

A pesarde la diversaimportanciaatribuidaa las distintas
fases, adoptamos el punto devistade que todas pueden desempe-
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fiar funciones biendefinidas y provechosas en lamarchadel
aprendizajede los alumnos si elprofesor las realiza con la
técnica adecuada. La cuestión de laimportanciade cada fase
es secundariay relativa. Lo esencial esrealizarlasen un nivel
de excelencia técnica queasegurebuenosresultadosen forma
de un aprendizajeauténticoy efectivo. Las necesidadesy ca-
renciasmanifestadaspor los alumnos en cada caso, son las que
deberándeterminarla importanciaque elprofesorha dedar a
cada una detales fases.

5. Cada fasey cadasubfasedel ciclo docentepresentasus
propios problemasy supone el empleo de los procedimientos es-
pecífícosque le son peculiares. En los capítulossiguientesana-
lizaremos sucintamentecada fase, eindicaremoslos procedi-
mientos que lescorresponden.

BIBLIOGRAF1A

1. LUZURIAGA, LoRENZO. P,dagog{a,cap. XV.

2. ANfslO,PEDRO. Tratado de pedagogw.,11 parte,cap. l.
3. GONZÁLEZ, DIEGO. Didáctica o direcci6n del aprendizaje,capa. IlI, IV,

v, VII y VIII.

4. DEWEY, JOHN. Democracia11 educación,cap.xm.
5. BUTLER, FRANK A. lmprovement 01 teaching in 8econdary eehoole,

capa. I a VII.

6. TITONE, RENZO. 1 problemi della didattica, cap. XIV.

95



UNIDAD IV

PLANEAMIENTO DE LA ENSEÑANZA

• EL PLANEAMIENTO DE LA ｅｎｓｅｾａｎｚａ

• PLANES DE ESTUDIO ANUALES O DE CURSO

• EL PLAN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

• EL PLAN DE CLASE

• OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL PLANEAl\IIENTO

Conviene que todo estépreparadode ano
temano, para que seamenor el peligro de
errar y mayor el tiempo consagradoa la
enseñanza. ｃ ｏ ｾ ｉ ｅ ｾ ｉ ｏ (Didáctica Magna,
cap. XIX, v, 33).

Cum volumusaliquid deliberarede agen-
dis, primo supponimusfinem¡ deinde pro-
cedimus per ordinem ad inquirendum ílla
quaesuntpropter finem, sic procedentes
semper a posterior! ad prius, usque ad
illud, quod nobis imminet primo agendum.
SANTO TOMÁS DE AQL'INO (Commentarium
in Aristotelis Libr!tm de Anima, liber 111,

tectioxv, ｾ 821).



l. EL PLANEAMIENTO DE LA ｅｎｓｅｾａｎｚａＮ

A) INTRODUCCIóN.

1. La enseñanza,para ser eficaz, debeconfigurarsecomo
actividad inteligente, metódicay orientadapor propósitosdefi-
nidos. Los dosgrandesmales que debilitan la enseñanzay res-
tringensu rendimiento son:

a) la rutina, sin inspiraciónni objetivos;
b) la improvisaci6n dispersiva,confusay sin orden.

El mejor remediocontraesos dosgrandesmales de la ense-
ñanza es el planeamiento. Ésteasegurala mejora continuada
y la vivificación de la enseñanza(contrala rutina) y garantiza
el progreso met6dicoy bien calculado de lostrabajosescolares
hacia objetivos definidos(contra la improvisación).

2. En la didáctica moderna se considera que el planeamien-
to es:

a) la primera etapaobligatoria de toda labor docente, pues es
esencialparauna buenatécnicade enseñanzay parael consiguiente
rendimientoescolar;

b) una exigenciataxativade la ética profesional;los alumnostie-
nen derecho'a una enseñanzametódicay concienzuda;por su parte,
el profesor tiene el deber desuministrarlesuna enseñanzacuídado-
samenteplaneada, capaz de llevarlos aconseguirlos objetivos pre-
vistos;

e) un recurso para el buen control administrativo de la ense-
ñanza; por losplanespuede laadministraciónverificar la cantidad
y la calidad deenseñanzaque estásiendodadaen la escuelaen cual-
quier momentodel año.
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3. ¿En qué consiste el planeamiento?

Es la previsióninteligentey .biencalculadade todas las eta-
pas deltrabajoescolar y laprogramaciónracionalde todaslas
actividades,de modo que laenseñanzaresultesegura,económica
y eficiente. Todo el planeamientose concretaen un programa
definido de acción, queconstituye una guía segurapara con-
ducir progresivamentea los alumnos a losresultadosdeseados.

Todo plan deenseñanzarealmentedigno de tal nombre,
constade lossiguienteselementos,expresadosen términosbien
concretos ydefinidos:

a) los objetivos,estoes, los resultadosprácticosa los que han de
llegar los alumnosmedianteel aprendizajede la materiaprogramada;

b) el tiempo, el lugar y los recursosdisponiblespara realizar la
enseñanza;

e) las sucesivasetapasen que se desarrollaránlos trabajosesco-
lares;

d) el esquemaesencialde la materiaque los alumnoshabránde
estudiar;

e) el métodoaplicable,con las respectivastécnicasy procedimien-
tos especíñcosde trabajo en clase.

4. Característicasde un buen plan deenseñanzaｾ

a) unidad fundamental. haciendoconvereír todas las actividades
en la conquistade los objetívos pretendidos;los objetivos son los que
configuran la unidad de la operacióndocente;

b \ continuidad, previendo todas las etapas del trabajo pautado,
desde la inicial a la final:

e) fle:ribil1.dlTd. de modo que permita posibles reajustesdurante
el desarrollodel plan, sin quebrantarsu unidadni su continuidad:

d) ｯ｢ｪ･ｴｩｴＧｩ､Ｈｬ､ｾＧ realismo, estoes. debefundamentarseen las con-
diciones reales E' Inmediatasd", lugar, tiempo, recursos,capacidadｾ Ｎ

preparaciónescolar dI-' 1'.1'; alumnos;

e) pr¡>('ÍRiñr, .\' clorutnri. en sus enunciados.estilo sobrio. claro y
preciso, con Indicar-ione» exa('ta" y -ugestloneshien concretaspara
la labor qUE' l"P "a ' efl'('tuar.
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5. Concluyendo, con H. Fayol,"preveres lamejorgarantía
paragobernarbien el cursofuturo de los acontecimientos",y
uel plan de acción es elinstrumentomás eficazpara el éxito
de unaempresa.Preveres yaobrar; es elprimer paso obliga-
torio de toda acciónconstructivae inteligente".

Sólo profesoresextravaganteso que desconocen su respon-
sabilidadcomoeducadoresse aventurana enseñarsin un plan
definido, dejándosellevar por la rutina o por la inspiración
incierta de cada día y de cada momento.

Mediante laenseñanzabien planeaday ejecutadade acuerdo
con planes establecidos, elprofesorimprime un cuño demayor
seguridada su trabajo,conquistandoasí la confianzay el res-
peto de sus discípulos.

Además de supreparacióngeneralen la asignatura,es me-
nesterque el profesor trace siempreun plan inmediato para
enseñarlade modoeficiente a sus alumnos,atendiendoa sus
peculiaridadesy deficiencias,y procurando,año tras año, per-
feccionarsu enseñanzaaprovechandola experienciade los años
anteriores.

B) TÉCNICA DEL PLANEAMIENTO.

Tipos de planes deenseñanza

Distinguimostres:

a) Plan anual o ele curso, sintético, abrazandoen una visión de
conjuntotodo el trabajoprevistopara el añoescolaro períodode du-
ración del curso (semestral,trimestral o mensual) Consiste príncí-
palmenteen distribuir, delimitar y cronometrarel trabajo, para cu-
brir debidamenteel programaprevisto.

b) Plan de unidad didáctica, más específico, que serestringe a
cada unidad didáctica por su turno. Contieneaclaracionesmás amo
plias sobre el contenidoy las actividadesde los alumnos previstas
para cada una de las unidadesdidácticasdel programa.

e) Plan de clase, o de lección, aún más restringidoy partículart-

101



zado,previendoel desarrollodel contenidode cada lección o clasey
las actividadescorrespondientes.

Estostres tipos de planes no son,realmente,sino tres fases
de un mismo plan quetiendea un desmenuzamientoprogresivo
del contenido y del método detrabajo,a medida queseaproxima
el momento de su ejecución activa.

A continuacióndescribiremossucintamentecada uno de
esos tipos de planes de enseñanza, ya que todoprofesor debe
estarcapacitadoparaprepararlosregularmenteparasu propio
uso, sometiéndolos después a laapreciaciónde lasautoridades
escolares,siempreque éstaslos soliciten.

11. PLANES DE ESTUDIO ANUALES O DE CURSO.

1. El plan anualo de curso consiste en laprevisión global
de todos lostrabajosque elprofesory sus alumnos han de rea-
lizar duranteel período lectivo. Secaracteriza,no tantopor las
minucias de lamateriani por lospormenoresdel método, sino
por la descripción general,distribución, delimitación y crono-
metrajede lamarchade lostrabajosduranteel curso enfocado,
sea éste anual,semestralo trimestral.

2. Con el plan anual° de curso sepretendeconseguirque
el total de horasreservadasal curso sea aprovechadohastael
máximo, de modo que se puedaatendera lo esencial del pro-
gramaen un ritmo normal de trabajo, sin dilaciones ni preci-
pitaciones,asegurándoseun auténticoaprendizajepor parte de
los alumnos. Elprofesorqueorganizacuidadosamentesu plan
de trabajo y gradúapor él su ejecución, nunca seencontrará
en vísperasde exámenes con que sólo hadesarrolladola mitad
del programacomo les sucedetantasveces aprofesoresque no
planean, congrave perjuicio de sus alumnos.

3. Normalmente,el plan anual o de curso debeser ela-
borado por elprofesorantesde la iniciación de las clases, no
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sin anteshaber realizadola exploración oanálisisdel tipo de
alumnos quetendrábajo su responsabilidad.

Tomando como base, por un lado elprogramade la asigna-
tura, y por otro elcalendarioreal del año, elprofesororgani-
zarásu plan de curso, señalando lascaracterísticasde lostra-
bajos escolares, jalonándolos, ypreviendosu marchay duración,
de modo que quedeaseguradosu cumplimientointegraly pleno.

4. El plan anualo de cursoconsta,normalmente,de las si-
guientespartes:

a) Título o encabezamiento, queconsignarála asignatura
(por ejemplo: francés,geografía,dibujo) ; nombre de laínstí-
tución;curso (19, 2Q, 39, 49) ; serie, clase o grupo (A, B,e, etc.) ;
año; nombre delprofesor.

b) Objetivosespecialesque sepretendenalcanzarduranteel
curso.

Los temasde laasignaturano son los objetivos, sino simples
mediosparaalcanzarlos.Los objetivos se debenexpresaren el
sentido de lastransformacionesque sehan de efectuaren el
pensamientode los alumnos, en sulenguajeo expresión,en su
manerade obrar o de hacercosas y de resolver problemas, en
su modo desentir y de reaccionarante los datosculturaleso
los hechos y problemas de la vida realtratadospor la materia
enseñada.

Los objetivos no seidentifican ni se confunden con la asig-
natura;sólo serelacionancon ellaorgánicamente,señalandolas
mudanzas decomportamientoy las adquisiciones que los alum-
nos debenrealizar a travésde su estudio. Lamateriaes sola-
mente el reactivocultural utilizado paraobtenerde los alumnos
los frutos educativos deseados.

Los objetivos deben ser pocos, perosustanciales,distinguién-
dose lacategoría(J, 11,o III) a la quepertenecen,debido al re-
flejo que éstaproyectarásobre el método delprofesory sobre
el desarrollodel aprendizajede los alumnos.
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Los objetivos debenserenunciados deforma claray precisa,
siempreen razón de lasmudanzasy adquisiciones que los alum-
nos habránde realizar en lo que serefiere a su pensamiento,
lenguaje,sentimientosy modos deobrar frente a la naturaleza,
la vida, la culturay la sociedad.

c) Graduación cronológica de las clases,indicándose, en el
plan, los días en que elprofesor dará realmentesu lección.
Paraorganizareste plan cronológico, secoteja, con el calen-
dario del año escolar a lavista, cuántos días de claseestánreal-
mentereservadosparaeso, descontándosefiestasy días de exa-
men mensual oparcial. Del total resultante,se descuenta un
20 %, comomargenmínimo deseguridadpara faltas eventua-
les, enfermedady otros imprevistos. De acuerdo con este re-
sultado líquido, seefectúaentonces ladistribución cronológica
de las unidades,tomadasdel programaadoptado.

d) División de la asignaturaen unidades.Seexaminaahora
el progresode la asignatura;se eliminanprimeramentelos te-
mas insignificanteso de meraerudición, que poco onadacon-
tribuyen a la formación de losalumnos;se suprimentambién
los datossuperadospor la investigacióncientífica más actuali-
zada. Lo que se debereteneres lo realmentebásico, necesario
y funcional para la vida y para los estudiosposteriores.

El programaoficial prescribeúnicamenteel temario de la
materiade cada curso, pero sinimponer el orden o secuencia
en que lostemashabránde sertratados. Esteorden podráser
alteradolibrementepor el profesorsiempreque, por ese medio,
puedaatendermejor a losinteresesdidácticos de la enseñanza,
y asegurarun aprendizajemejor por partede los alumnos. En
la enseñanzase debeinsistir más en el orden psicológico de pre-
sentación de lamateriaque en su orden lógico,mientrasque los
programas,en general,estánestructuradossegún el orden ló-
gico.

Una vezrealizadaestadepuracióny reorganizadoel conte-
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nido del programa,se reagruparánlos tópicos de laasignatura
en unidadesmás comprensivasy significativas,dándole a cada
una la designacióngenéricaquemejor la caractericeo describa
para los fines delaprendizaje.

Normalmente,el contenidoanualde cualquierasignaturase
puedecondensaren sieteo diezunidadesdidácticas,suficiente-
mente amplias,que abarquentodo lo que en elprogramahay
de esencialparaseraprendidopor alumnos del nivelcorrespon-
diente. El número deunidadeses deimportanciarelativa; lo
esencial es suorganizacióny su ajusteal nivel decapacidadde
los alumnos.

Cuando elprogramaestablecidoespecificaya las unidades
didácticasque se debenenseñaren un curso, elprofesorpodrá
modificar el orden y la composición de las unidades,siempre
que de esoresultealguna ventaja para el aprendizajede los
alumnos y sepreservenlos valores esenciales delprograma
mínimo.

Una vez asíreorganizadoel contenido de lamateria en
unidadesdidácticas,el profesorlas subdividirá en temasy las
distribuirá sobre elcalendariode clases(gradacióncronológi-
ca) a queantesnos referimos,teniendoen cuenta:a) su rela-
tiva importancia,b) su mayor extensióny e) el gradode difi-
cultad que cadaunidad presentaráa los alumnosdentro de su
plan de estudios.

Ateniéndosea estostres criterios, el profesorhará las ne-
cesariasreducciones y acomodaciones, demaneraque puedan
caberen las clasesprevistasen elcalendariotodaslas unidades
consideradasnecesarias.En esoconsistirála demarcacióny el
cronometrajedel curso. Porese medio elprofesorpodráprever
con relativa seguridady certezaque, supongamos, el 30 de
marzohabráterminadola unidad1, el 20 deabril la Il, el 5 de
mayo la III, el 5 de junio la IV, y así sucesivamente,hastael
3 o el 5 de noviembre, en que (en elBrasil) deberáestarter-
mlnadala última unidadprogramadaparael curso.
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El total de clasesreservadoparaestudiarcadaunidadserá
variable,dependiendo de lostres criterios citados, osea:

a) relativa importancia;
b) extensióno cantidadde contenido;
e) grado dedificultad de cada unidad.

e) Mediosauxiliares:En una columnaparalelaa la "División
de laasignatura",el profesorseñalaráel libro o libros didácticos
que quiera recomendara los alumnos y los mediosauxiliares
que deseeutilizar, como: mapas,grabados,cuadrosmurales,
instrumentos,modelos, películas ydiapositivas. Siempre que
sea posible, los mediosauxiliares debenfigurar en el plan, al
lado de lasrespectivasunidadesdidácticasa cuya enseñanza
deberánservir.

f) Esbozo del métodoque se va aaplicar paraenseñarlas
unidadesprogramadas.El profesorconsignaráen su plan una
caracterizaciónsumariadel método que vaa empleary de los
procedimientosdidácticos o técnicas docentes quepretendeuti-
lizar paradesarrollardichas unidades.Esteesbozoseránece-
sariamenteprovisionaly sólo sugestivo, pudiendo sermejorado
y enriquecido a medida que seaproximael momento de ponerlo
en práctica. Los procedimientospodránvariar de acuerdocon
el contenido, los mediosauxiliaresy el tiempo disponiblepara
cada unidad, por lo queconvendráprecisarlosdespués defini-
tivamente,en el plan de cada unidad didáctica.

g) Relación de actividades de los alumnos:finalmente, el
profesorindicaráen el plananuallas principalesactividadesde
clase oextraclase* que se proponerealizarcon los alumnos du-
rante el período escolar, en conexión con las unidadesdídáctí-

• Nos vemos obligados aaceptarel neologismo"extraclase",ya que
el autor rechazapor pocoexpresivaspalabrasmás usadasde significado
análogo, comoextracurrlculary paraescolar(por cierto, muy poco obe-
dientestambién a las normaslingüísticas del castellano). La formación
de la palabra"extraclase"resultaun pocoforzada'Para el genio de nues-
tro idioma, que s610 admite la partícula extra precediendo aadjetivos
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casprevistas;por ejemplo:visitasde observación a unagranja
o a un museo, debates, torneos,representacionesdramáticas,ju-
rados simulados, etc.

5. El plan anualcomp1etopuede serencuadradoen un plie-
go de papel quecontendrátodas las especificaciones que hemos
indicado;el reversode la segundahoja sepodráreservarpara
el registrode "Observaciones"que elprofesorirá transcribien-
do a medida que se vadesarrollandoel curso.

Esasobservaciones, hechasa posteriori,podránserdegran
utilidad parael futuro, paraelaborarplanesanualesmás per-
feccionados,aprovechandola experienciaanterior. De este mo-
do el profesorpreparaun perfeccionamientoprogresivode sus
planes deenseñanzade un añoparaotro.

Demos unejemplo:

PLAN DE CURSO - HISTORIA UNIVERSAL - SeT. CURSO DE
BACHILLERATO

HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Colegio de Aplicación de la F.NF.

Ser. CU1"SO de Bachillerato. Clase A. 1957. Profesor: J. A. T.

l. OBJETIVOS ESPECíFICOS:

1. Desarrollaren los alumnos lacomprensiónde la sociedad en que
vivimos a través de su pasadohistórico:

a) haciendo que losalumnosse percatende la relación de causas
y consecuencias en los hechoshistóricos;

b) haciendo que los alumnoscomprendancuántodebemos de nues-
tro 'Patrimoniocultural a las generacionesanterioresy nuestra
responsabilidadpara con las futuras;

c) llevando a los alumnos acomprenderlos problemasactuales
en su perspectivahistórica;

d) inculcándolesconfianzaen el futuro de la humanidad,a pesar
de los problemasy de las dificultades actuales.

o verbos; hay, sin embargo,un precedenteclásico: extramuros,en que
el prefijo se une a unsustantivo.(N. del T.).
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2. Hacer que los alumnos adquieran,por la práctica:

a) hábitos de análisis, asociación y raciocinio, combatiendo la
meramemorizaciónde fechasy nombres;

b) hábitos de investigación y documentación,mediante lecturas
complementarias,consultas bibliográficas y preparación de
fichas;

c) capacidadde redactar y relatar con claridad sus lecturas y
sus escritos y orales;

d) capacidadde esquematizar,preparandosinopsise ilustraciones
de los hechosestudiados.

3. Fomentaren los alumnos actitudes ideales y hábitos de:
a) exactitud, honestidady esmero en el cumplimiento del deber

y en los trabajos;
ó) tolerancia, respeto por las opiniones ajenas, juicio indepen-

diente;
c) disciplina, solidaridady colaboracióncon al iprofesor y con sus

colegasen los trabajosde clase;
d) estimapor las grandesinstitucionesy personalidadesque han

contribuido al progreso de la humanidad.

11. CALENDARIO DE CLASES.

1. Días de clase: miércoles y viernes. Horario: de 9.30 a 10.20.

1er. semestre:26 clases 21 clases
descuento20 %

29 semestre:28 clases
Total bruto: 54 clases

22 clases
Total líquido: 43 clases

2 clases

6 "
6 "
7 "

21 clases
29 semestre:

Unidad IV: El Mundo Bárbaro .
Unidad V: El Mundo Islámico .
Unidad VI: La Función Civilizadora de la Iglesia
Unidad VII: El Feudalismoy las Cruzadas .
Unidad VIII: El Fin de la Edad Media .

ＭＭＭ］ＧＮＢＮＮＮＮＭｾＭ

2. Distribución del tiempo

1er. semestre: Introducción .
Unidad 1: El Oriente Antiguo .
Unidad 11: El Mundo Griego .
Unidad 111: El Mundo Romano ..•..............

Ｍ Ｍ Ｍ Ｚ Ｚ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ

4 clases

3 "
5 "
4 "
6 "

22 clases

NOTA: Las horas sobrantes,en virtud del margende seguridad (11
clases),serán aprovechadaspara actividadesde revisión general e inte-
gración de las unidadesestudiadas.
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111. DIVISIÓN DE LA MATERIA EN UNIDADES.

1cr, Semestre

Calendario Unidad Divisi6n de la maleria Medios auxiliares
Mi. V.

Marzo INTRODUCCIÓN Prehistoria Cuadros:
13 - dólmenes

Los grandesciclos históricos hachas de piedra
- 15 utensilios de hueso

20 - UNIDAD 1 El valle del Nilo y la civiliza-Mapas históricos:
ción de los egipcios Egipto y el valle del Nilo

- 22 Palestina
27 - Los hebreos y el monoteísmo Mediterráneo
- 29 ORIENn Asia Menor

ANTIGUO Fenicios, asirios y caldees Persia
Abril

3 - Medos y persas Cuadros:
- 5 Indos pirámides

Babilonia
10 - Revisión escritura cuneiforme

- 12 Primeros tiempos Mapa delMediterráneo
17 - UNIDAD 11 Mitología

24 - Esparta. Atenas y Tcbas Mapa de Grecia.

- 26 Guerras Médicas Cuadros murales.

MUNDO El siglo de Pericles Diapositivas:
Mayo GRIEGO ruinas del Partenón

- 3 Macedonia y Alejandro ruinas de laａ｣ｲｾｯｬￍｊ
ejemplos de arte e1énico

8 - Cultura y civilización helénicas Pericles, Sócrates, Alejandro

- 10 Revisión de la unidad

15 - UNIDAD 111 Fundación de Roma y la realezaMapas:
Italia antigua

- 17 La república romana Imperio Romano
Europa en el tiempo deｃｾｲ

22 - MUNDO Las conquistas romanas; Diapositivas:- 24 ROMANO Julio César Foro Romano
Coliseo

29 - El Imperio Romano; apogeo y Arco de Constantino
31 decadencia hombres ilustres de Roma

Junio El cristianismo: orígenes,
vistas de Pompeya

propa- un soldado romano
5 - gación y triunfo

- 7 Revisión
I Películas¡

12 - general Recapitulación general deas "Elpartaco"
- 14 del Ier, tres unidadesestudiadu "El Manto Sagrado"semestre I
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f9 Semestre

Calend41'io U.idod Diuisidn de 14 mat,ri" Medios "uxilitu,sMi. V.

Agosto Mapa:

- 2 UNIDAD IV Los pueblosbárbaros
grandes invasiones

7 - MUNDO Lasgrandes invasione. principale.s reinosbárbaros

- 9 BhB.uto imperio de Carlomagno
14 - Los Iraneee .,éar1000000no Cuadros ilustrativos

- 16 lINIJlAD Y El pueblo árabe Mapa de la expansión árabe

21 - Mahoma ., el islamismo Cuadros murales:
MUNDO mezquita árabe

- 23 la1ÁJillCO Las conquistas árabes caravana
tribu árabe

Civilización árabe Granada

28 - 1IH1DAD VI La conveni6nde los bárbaros Cuadros:
- SO catedralesgóticaa

Septiembre FUNCIÓN
Las órdenes religiosas arte religiOlO: miniaturas .,

4 - ctVIUZADORA
ventanales

11 - Da LA
Las herejlas., los grande.s papas San Benito

- 13 IOU!lIrA
San Francisco de Asb

18 - La civilización cristiana caballeríamedieval

- 20 UNIDAD VII Principales causas Mapa con el itinerarin de la
25 - grandescruzadu

- 27
EL R1IDALISIIO Las grandescruzadas; La fortaleza de San Juan de

Octubre y San Luis Acre
LAS caUZADo\a

2 - Principales consecuencias San Luis de Francia .

- 4 UNIDAD VIII La Guerra de los lOO Años;Batalla de Crccy
9 - causas ., consecuencias Juanade Arco

- 11
16 - FIN DE LA El Imperio de Otiente; Vista de Constantinopla
- 18 lWAl> KEDrA Justiniano
23 - Los turcos., la calda de Cona- .Batalla de Lepanto

tantinopla

- 25 Revisión Recapitulacióngeneral de1.. 8
Noviembre general uDidadesestudiadase integra-

6 - del 29 ciéa de la Historia Antigua .,
- 8 semestre Medieval, en relación con los
14 - tiempos modernos
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IV. ESBOZO DEL MÉTODO.

1. En la segundasecciónintroductoria se aplicará una pruebapara
explorar la 'Preparacióny los interesesde los alumnos respecto
de la historia.

2. Al enfocar cada unidad, se pondrán de relieve:

a) la localización geográficay las condiciones mesológicas de los
hechosestudiados(correlación con la geografía);

b) los antecedenteshistórico-culturales;
e) las referenciascomparativascon otros pueblos de la región

en la mismaépoca;
d) las condiciones de vidafamiliar, económica, social,religiosa,

jclítíca y administrativa,más que losdatos sobre dinastías,
reinados,movimientos militares y batallas;

e) de estosúltimos, con prioridad, las consecuenciaspara la vida
cultural y artística y para el progresode la civilización;

f) al final de cadaunidad, habrá una prueba'para verificar el
rendimiento obtenido, enrelación con la comprensión,'ideales
y actitudesadquiridos por los alumnos.

? Se emplearáel procesoexpositivo sólo en la fase de introducción
de cadaunidad, con refuerzosintuitivos de mapashistóricos,cua-
dros murales y proyeccionesde diapositivas; los alumnos colabo-
raránen el manejode esematerial intuitivo.

4. La motivación de los alumnos para el aprendizajede la historia
seráuna 'preocupaciónconstantea lo largo del curso; debe incen-
tivarse mediante lecturas individuales y socializadas,discusiones
dirigidas, trabajos prácticos, representacionesdramáticas (dos o
tres por año) y una o más visitas de grupos de alumnos a las
secciones dehistoria del MuseoNacional.

5. Las tareasserán realizadasy presentadasa la clase por equipos
de alumnos. Habrá un certamencada semestrepara escoger los
mejorestrabajos presentadospor los alumnos.

6. Se insistirá en la asociación,integracióny fijación de los hechos
estudiados;los alumnos serán orientadosen sus lecturas, en el
modo deestudiarhistoria y en la preparaciónde mapashistóricos,
dibujos, sinopsis, fichas y reseñasde lecturasy de estudio.

V. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS.

1. Bibliografía recomendable:a)
b)
e)
d)
e)
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2. Cada alumno:

a) tendrásu libro detexto;

b) traerádos cuadernosde apuntes(uno para borrador,otro pa-
ra pasaren limpio);

e) ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡ｲ￡ un repertorio ilustradode historia, en el quetrans-
cribirá extractos de autores, pegará postales,ilustracionesy
recortes de periódicos y revistas, hará sus 'Propiosdibujos,
mapashistóricos e ilustraciones. A fines del año habrá un
concurso para el mejor repertorio histórico y para la mejor
composición de la clase.

3. La claseserádividida en cincogruposde seis alumnos,turnándose
sus jefes para estudiar cada unidad. Cadagrupo se encargará
de investigar una subunidado tópico de la unidad, y de presen-
tar a la clase losresultadosde su investigación. La presentación
de los resultadosdeberá serilustradaen la pizarrao con cuadros
y mapaspreparadospor los propios alumnos. Al f,inal del curso
habrá un certamensobre la mejor investigacióny el mejor in-
forme degrupo.

4. En el primer semestrese ensayaráen la claseuna representación
teatral escogiday preparadapor los alumnos;si el resultadofue-
ra satisfactorio, se podrán celebrar dos o tres representaciones
más en el segundosemestre.

5. En el primer semestrese hará una visita a las seccioneshistó·
ricas del MuseoNacional, donde losalumnospodránvolver otras
vecespara recopilar datos.

6. Si apareciesenpelículashistóricasen las cartelerasde cine o en
los programasde televisión, se recomendaríaa los alumnos que
asistiesen,como actividad extraclase, para despuésrelatarlas y
debatirlasen clase. Sedistribuirá a los alumnos unalista de nove-
las históricas de las épocasestudiadas,como lectura complsmen-
taria para sus ratos libres.

VI. OnSERYACIONES (reverso) .
..... ..........................•................................

•• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••
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111. EL PLAN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.

1. Después dedistribuir el contenido delprogramaen 7 ó
10 unidadesdidácticas(que en elplan anualfiguraránsólo por
sustítulos genéricosy por los ternas que lasintegran),se some-
terá cada unidad a un plan específico, másanalítico y porme-
norizado.

2. Esteplan específico de cadaunidaddidáctica,salvo el de
la primera, no se debeprepararantesde la iniciación de las
clases, pues, como hemos visto, una de lascaracterísticasde
una buenaplanificación es su objetividad y su realismo. El
plan específico de cadaunidadorganizadocon muchaanticipa-
ción, corre siempreel riesgo detornarseutópico y poco fun-
cional, dadala imposibilidad de prever con exactitudel grado
de preparacióno de deficiencia que los alumnosreflejarán
cuando llegue el momento de su ejecución.Podrásuceder en-
tonces que elplan se reveledesproporcionadocon relación a la
capacidadactual de los alumnosparaaprender;podrá ser de-
masiadodifícil, elevado o recargado;o será demasiadofácil,
pocoatrayente,insustancial.En ambashipótesisel plan estará
discordandode la realidadexistenteen la clase ycarecerá,por
lo tanto,deobjetividady de realismo.

Se recomienda alprofesor,por consiguiente,queorganiceel
plan específico de una unidad sólo cuando ya esté envías de
ejecución la unidadanterioren susegundamitad. Se debe pla-
near una unidad cada vez, y esto en el tiempo oportuno, sin
atrasos,pero tambiénsin antelaciónexagerada.

De ese modo, elprofesorestaráen mejorescondicionespara
traEarel plan inmediatode ejecución de cada unidad según las
aportacionesrealesde los alumnos, tomandomedidas eficaces
paraatacardefrentesus deficiencias,consolidarlo que está to-
davía vacilante y fundar sobre elprogresoreal el estudio de
nuevos asuntos.En esoradica el gran valor de la flexibilidad,
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otra nota caracterfatícade la bondad de un plan, la cual sólo
resulta posible medianteplanesparcialesy progresivoscorno
acabarnos derecomendar.

3. No bastareestructurarun programaen unidadesdidác-
ticas paraenseñarpor unidades. Cadaunidadconstituye,por su
propianaturaleza,un curso enminiaturasobre eláreao sector
de la materiaque la unidad enfoca. Es corno si elprofesorde
geografíadel Brasil, por ejemplo,programaseun curso concen-
trado desietelecciones sobre la regiónnordeste,y otro de once
sobre la regiónmeridional; o corno si elprofesorde historia
proyectaseun curso de diez clases sobre la RevoluciónFrancesa,
sus causas,acontecimientosy consecuencias, y otro curso de ocho
lecciones sobre lasguerras napoleónicas. En cualquier caso,
siendo cadaunidad una especie de cursillo o curso condensado
sobreun áreao sectorde la materia, implica un ciclo docente
completoque irá desde la motivacióninicial y la presentación
del asuntohasta la fijación de lo aprendidoy la verificaci6n
de losresultadosobtenidos en elaprendizaje.De ahí la raz6n
por la cual la denominarnos"unidaddidáctica"y no s610unidad
de contenido o demateria.

4. El planeamientoespecífico de cada una de lasunidades
didácticasconstará,por lo tanto, de las siguientespartes:

a) Encabezamiento,consignandolos mismospuntosque el
encabezamientodel plan anual, peroespecificandoel curso y el
título de la unidad de que setrata.

b) Objetivos particulares, que dichaunidad se proponeal-
canzar. Estosobjetivos son una derivación y unapartícularí-
zaci6n de losobjetivosmás generalesformulrdos ya en el plan
del curso. Representaránmetasmáslimitadas,que los alumnos
habránde alcanzardentrodel ámbito de cada unidaddidáctica
en un plazo fijo. Talesmetasserán,pues, máspragmáticasy
concretas,definiendo lo que los alumnoshabrán de aprender
realmentemedianteel estudio del ternaabordadopor la unidad.
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Seráncomo secciones oetapasde losobjetivos específicos del
curso, a las que sehabráde llegar próximamente;por ejemplo,
en un plazo de dos otres semanas.

c) Contenido esquemático de los temasabarcadospor la uni-
dad, descendiendo a sus divisiones ysubdivisionesmás impor-
tantes,a suscausas,relaciones,efectoso aplicaciones.

En estaparteel profesorconsignarálos puntosmás funda-
mentalesdel asuntoque los alumnoshabránde estudiar.

Cuando launidad didácticaes extensay compleja, se suele
dividir en subunidades-dos,tres y hastacuatro-descendién-
dose encadauna de ellas alanálisisde susprincipalesdivisiones
y subdivisiones.

El criterio fundamentalque se debeobservarparadividir la
unidaden subunidadescomponenteses siempreel de sumayor
eficacia didácticaparaconseguirde los alumnos unacompren-
sión perfectade lostemasy de susrelacionesbásicas.

En talestérminos,Habrá,evidentemente,un límite a la mul-
tiplicación de subunidades.Por reglageneral,cuando launidad
admitecuatroo más subunidades,serecomiendaque elprofesor
examinela posibilidad de desdoblarla unidad en otras dos au-
tónomas,menoresy más sencillas.

Claro estáque, dentrode cadamateria,así como en el con-
junto de lasdiversasasignaturasentresí, hay siempreun hilo
de continuidad y de interrelación progresivaque no se debe
óbliterar y que conviene que elprofesordistinga debidamente.
Pero el trabajo necesariamenteanalítico, inherente a todo
aprendizajegenuino, exige quecadacosa seaestudiadaprime-
ramentepor sí y a su vez; de ahí la necesidad dedividir la ma-
teria anual en unidadesdidácticasy éstas, cuandofuere opor-
tuno, ensubunidadesmenores.

Esadivisión ensubunidadessiemprese justificaráen la me-
dida en que,medianteella, sefacilite a los alumnos unamejor
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comprensión y mayoresaclaracionessobre lamateriay sus in-
terrelacionesbásicas.

d) Relación de los mediosauxiliaresque elprofesor preten-
de emplearen eldesarrollodidáctico de la unidad, como:

tJ. el libro de texto adoptado, con la indicación de loscapítulosy
páginas que losalumnos debenconsultary estudiar en 10 que
concierne a la unidad;

/). la bibliografía complementariaque debeser consultada,leída, re-
sumida yreseñadapor los alumnos,individualmenteo en grupos;

/). los mediosintuitivos que elprofesorva a emplearparapresentar
la unidad: mapas,cuadrosmurales,álbumes, películas,díaposítí-
vas, discos, modelos, aparatos, gráficos, etc.

/). las materias primas, instrumentosy herramientasque se pon-
drán a disposición de losalumnosparaque realicen los trabajos
proyectadospara la unidado paraprepararnuevos mediosIntuí-
tivos paraser usados en clase.

La enumeraciónde estos mediosauxiliares irá acompañada
de indicacionesprecisassobre cuándo y cómodeberánser uti-
lizados en el desarrollo de la unidad.

e) Actividadesdocentes,especificando losprocedimientosy
técnicas que elprofesorva a emplearen cada una de las fases
del ciclo docente de la unidad. Asiseránconsignados los pro-
cedimientos y técnicas que elprofesoraplicará:

/). para motivar el aprendizaje;

/). parapresentarla materia;.
/). paradirigir las actividadesde los alumnos;

/). para integrary fijar los contenidos delaprendizaje;

/). para verificar y evaluarel rendimientoen la unidad.

Convieneresaltarque lashoras reservadasa cada unidad
didácticano deben ser ocupadastotalmentepor lecciones de ex-
plicación. Por término medio, las explicaciones, cuando sean
necesarias,no deberánocuparmás del 25 ó 35ro del tiempo
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total de cada unidad. Los dostercios o tres cuartosrestantes
del tiempo debenquedarreservadosa las demás fases del ciclo
docente:exploracióny análisis,dirección de lasactividadesde
los alumnos, integración, fijación, diagnósticoy rectificación
y, finalmente,verificacióndel aprendizaje.

Respecto a este último punto, conviene que elprofesorpre-
pareun esquema de laspruebasque aplicaráparaverificar los
resultadosdel aprendizajede la unidad. Esto le servirá para
definir mejor sus miras y para dedicarsea alcanzarlas.Sin
embargo,la forma definitiva de estaspruebassólo podrá ser
elaboradaen la vísperade su aplicación, con el fin de incor-
porar todos los datos quehan debido realmenteaprenderlos
alumnos.

f) Actividadesde los alumnos,tanto de clase como de ex-
traclase,que, alestudiarla unidad, realizaráncon la asistencia
y bajo la orientacióndelprofesor.

Estasactividadesvariaránde una unidad a otra, según la
naturalezaespecial de losasuntostratadosen dichasunidades
y de acuerdoa lasposibilidadesy recursosculturalesexistentes
en la localidad. Por ejemplo, unaexcursióngeográfica,una vi-
sita a un museo o a unafábrica, una indagaciónsocial en el
barrio o en la vecindad,entrevistascon el alcalde, los conce-
jales,el juez, elpárroco,industriales,cónsules,gerentesde una
empresade transporteso deferrocarriles,comisariode policía,
comandantedel cuerpo de bomberos,redactorde un periódico
local, etc.

Finalmente,en el reversodel plan de cadaunidad el pro-
fesor registrarápor escrito las Observacionesque la práctica
y la experienciale vayan sugiriendo,con objeto demejorar el
plan al añosiguiente.

5. En síntesist, er plan deunidad didáctica exige un pIa-

1 Para ejemplos másabundantesde planes de unidad y planes de
clase,consúltesenuestrotrabajo Os objetivose a planejamentodo ensino
(Edítóra Aurora, Río de Janeiro), págs. 113 a 210.
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neamiento más detallado de cada una de las unidadesprevistas
en el plan anual. Dentro de los límites cronológicos estableci-
dos en ese plan anual(ejemplo: 6, 8 Ú 11 clasespara la uni-
dad X), el profesororganizaráun plan de acción especificoy
definitivo, con disposicionespara llevarlo a cabo.

A continuación, atítulo de ilustración,presentamosun plan
de unidad, típico de la técnica que acabamos dedescribir.
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rIJAN un: UNllJAlJ lJllJAG1'lGA

natura: Geografla del Brasil, 49 Curso. Unidad IV: LA REGIóN EST.E.
gio de Aplicación d, llJ F. N. F. Clase "A" del 49 Curso. Días de clase: martesy jueves. Periododel 7 de agostoal 4 de septiembrede i960.

¡divos de la. Unidad: Conseguirque 10$alumnos, mediante su aprendizaje:
IJ) adquieranun caudal básico de informacionessobre la naturalezay la vida de la región Este;
b) obtengan una comprensión de los problemas vitales de la región Este y de supoblación;
c) hagan una valoración objetiva de los recursos naturales de dicha reg.ón"l de las posibilidadesde su explotacióneconómica;
d) comprendanla interdependenciaeconómicade las regiones y las posibles contribucionesde la región Este para la vida y el progresodel Brasil.

l' Clase (7 d. alosto) 2'1> Clase (9 de IJgosto) 3'1> Clase (U d. agosto} 4'1> Clase (16 de 0Jl0$/o)

MotivlJCió .. inicial: proyección de la 1. Motivación: proyección de la pelícu- 1. Recapitulación de: 1. Recapitulacióngeneral de la unidad:película "Bahía y el Ree é n cavo" la "Parque Nacional de ltatiaya"
(12') (10') a) Descripción física interrogatorio recíproco entre los seis

Observacionesy comentarios sobre b) Población grupos de alumnos, bajo la observa-
la película proyectada (S') 2. Presentacién de la unidad (eonr.) c) División política ción del profesor (2S')

(30') d) Vida cultural (IS')

Presentacióndel contenido de la tlni- 11. Población
dad (20')

a) población pizarrón 2. Presentación de la unidad (conelu-2. Distribución de tareas a cada gro-
1. Descripción flsica b) poblados grabados sión) po (IS'):

1. Area y lími tes c) tipos regionales
Económicos20') Grupo 1: Descripción Iísica

Mapa de la región Interrogatorio V. Recursos
2. Subregiones Grupo n: Población

Pizarrón III. División poli/iea: estados y a) minerales ｡ ｾ muestras Grupo 111: Estadosy sus capitales
3. Relieve ciudades principales b) vegetales b grabados

Grupo IV: Vida cultural
Mapa de la región a) Sergipe a) Mapas de los e) animales c) mapas

4. Hidrografía b) Bahía estados d) agricultura d) gráficos Grupo v: Industria, comercio y trans-
Pizarrón cl Espír, Santo b) Grabados de e) ganadería e) fotografías portes.

S. Litoral d) Minas Gerais capitales f) industria

Paisajes e) Est. de Rfo e) Paisajes regio- g) comercio

Interrogatorio f) Guanabara nales a) ｾｮｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ 3. Indicacionesbibliográficas (10') a ca-
6. Clima

IV. Vida Cul"'ral b) transportes pizarrón da grupo; iniciación de los trabajos
Paisajes

7. Vegetación a) escuelas con la asistencia del profesor..

Mapa de la región b) instituciones 3. Revisión general del contenido de la Cada grupo deberáorganizarsu fi-
unidad: interrogatorio. chero de documentosy preparar un

8. Síntesis retrospectiva (8') 3-,Síntesis y resumen (10') Sinopsis hecha en el pizarrón con trabajo sobre el tema que le ha co-
9. Resumenen el pizarr6n (S') la colaboraciónde los alumnos (IS') rrespondido.

10. Indicación de lecturas



511 Cl«.. (21 d. agosto) 611 Clase (23 d. agosto} 7<' CUlSe (28 de agosto) 811 Cla.. (30 de allosto) 9f1 Clase (4 de septiembr.)

RecapituLzción generalde la 1. Orientación del profesor sobre 1. Estudio dirigido (30') : 1. DiscusióJl. dirigida dentro de 1. Lectura de los informes de
unidad (10'1, los trabajos prácticos escogi· cada grupo para preparar el grupo para la clase reunida

dos por los alumnos (20'): a) investigación bibliográfica informe del grupo (25'). (Y para cada grupo = 30')
individual

a) álbum de vistas yposjales b) lectura en grupo

Estudiodiri,ido: constandode b) dibujo de cuadros regio- c) consultas al prolesor
lecturasen grupo y organÍ7.a- nales

d) revisión del lichera
2. Redacción final del informe 2. Prueba de verificación del

ción del fichero de cadagru- e) preparación de mapas es- de cada grupo (15'). aprendizajerealizado (15').
¡lO sobre la subunidadque le peciales
ha correspondido(20').

d) composición literaria: ar-
úculo periodístico

2. Proyecciónde la pelfcula "Las
e) maquetade la cuenca del 3. Revisión final de cada infor- 3. Apreciaciónfmal (por el pro-

rio San Franciscoy de su
Cataratas de Paulo Alonso" me y aprobación por el res- fesor) de loo trabajoo reali-

Discusión dentrod. cada gra· hldroeléctrica,
(10') pectivo grupo de alumnos (Es- zados por la clase (5').

po (15'): la será hecha en sesión espe-
cial) (10'),

a) datos de la materia

b) conclusionesdel grupo 3. Comentariosy di.rcusión diri-
-] seleccióndel trabajo prác- 2. Preparación del material pa- gida de la clase en conjunto

tieo que el grupo debepre- ra los trabajos, con la asis· sobre Paulo Alonso y la hí-
sentar a la clase,

I
tencia del profesor (20'). droeléctrica (10').

Anotaciónen los eruuJernosde 3. Indicación de tareas comple-
las conclusiones a que cada mentarías individuales para
grupo ha llegado (5') cada alumno (10').

------ _.
A: Las indicaciones cronométricas son meramente aproximativas.



IV. EL PLAN DE CLASE.

1. El plan o guión de clase,más restringido que losante-
riores, se limita a prever el desarrolloque sepretendedar a
la materiay a las actividadesdocentesy de los alumnos que
le corresponden,dentro del ámbito peculiar de cada una.

2. Con elincrementoactualmenteotorgadoa los planesde
unidad didáctica,se discutela necesidadde prepararplanesde
clase. Realmente,a medidaque losplanesde unidad didáctica
van entrandoen menoresdetalles,se reduceconsiderablemente
la necesidadde elaborarplanesmásparticularizadossobrecada
lección de esaunidad.

Hay, por consiguiente,quien abogapor la supresiónpura
y simple de los clásicosplanesde claseconsagradospor la es-
cuela deHerbart;existentambiénlos quepropugnanla necesi-
dad de suelaboraciónsólo paraalgunasclasesdentro de cada
unidad.Talesseríanlas leccionesintroductoriasdecadaunidad,
valiéndosedel consabidoprocesoexpositívo,vigorizadocon me-
dios auxiliares;talesseríantambiénuna o dos clasesdedicadas
a la síntesis,al final de cadaunidaddidáctica,mediantelas cua-
les el profesortrataríade llevar al gradode integraciónlo que
los alumnosya han aprendido. Paralas demás clases, lasindi-
cacionescontenidasen el plano de launidad seríansuficientes,
relevandoal profesor de la exigencia del tradicional plan de
clase.

Con todo, para candidatosal magisterio, así como para
profesoresjóvenes y con poca experiencia,es indiscutible la
utilidad de los planes de clase.

3. El plande clase,tal como ha sido empleadouniversalmen-
te, constade lassiguientespartes:

a) Encabezamiento, como en losanteriores,mencionando,ade-
más,el tema especialque se va atratar en la leccióny la Indica-
ción de launidad didácticade que forma parte.
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b) Los objetivos de alcanceinmediato para dicha clase. De su
determinaciónclara y precisadependerán:

-la seleccióny dosificación de los datossobre los que versará
la lección;

-la elección de los mediosauxiliaresy de losprocedimientosdí-
dácticos queseránempleados en esa clase.

Los objetivos de clase debenser:
-concretosy bien definidos;
-dealcanceinmediato,esto es, asequiblesdentrodel tiempo Iímí-

tado de la clase;
-vinculadoscon las adquisicionesque los alumnosdeben hacer

(y nuncacon la cantidadde materiao de actividadesdel profesor).

e) Escala cronométrica de la marcha de la clase, subdividiéndola
o delimitándolaen tres,cuatroo cinco fracciones de tiempo, dedura-
ción variable. Sepretendede ese modo sacar el máximoprovechode
los 50minutosque dura normalmenteunaclase. El gradode desarro-
llo y de profundidadque sedará al tema de claseestásiemprecon-
dicionado por eltiempo de que se dispone; así seevita tambiénque
el tema quedemutilado o incompletopor falta de tiempo.

Estaescalacronométricano puede ni debe serseguidarígidamente
por el profesor; sirve sólo como indicaciónaproximadadel tiempo
del quepodrádisponerparaexplicar cadapunto o elementodel tema
o paraemplearlos procedimientosdidácticosconvenientes,comomo-
tivación inicial, interrogatorio, ejercicio de fijación (escrito u oral),
etcétera.

Daremos algúnejemplo:
Duración

en
minutos

1. Motivación inicial 9 introducción al asunto 5
2. Explicación analítica del asunto con refuerzos in-

tuitivos 25
3. Preguntassobre el tema explicado 10
4. Resumen osíntesisdel tema, transcriptosen el pi-

zarrón 6
5. Imposición detareasde estudio sobre eltema ex-

plicado 4
Total..... 50
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Otro ejemplo (clase típica de integración y fijación del
aprendizaje):

Duración
en

minutos

1. Recapitulacióndel tema explicado en la lecciónano
terior 8

2. Ejercicio escrito 15
3. Correcciónsocializadadel ejercicio con paradigmas

en el pizarrón 15
4. Recapitulaciónfinal 5
5. Pruebarápida (escrita) de verificación 7

Total. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 50

d) Resumende los datos esenciales de la lección.Sobre el
tema que va atratar, el profesor seleccionarálos datos más
importantesy significativos y los someteráa una dosificación
cuidadosa,teniendoen cuenta,por un lado, la capacidady la
preparaciónescolar de los alumnos y, por otro, el limitado
tiempo de quedispondráparapresentarlosde forma clara, or-
denaday comprensible.

En el plan de clase, esosdatos,seleccionados ydosificados,
serántranscriptosen estilo sobrio y lacónico, en unesquema
comprensivoy esclarecedor,que facilite su expresiónoral sin
preocupacionesliterarias.

Se distribuyen, por lo tanto, en adecuadoorden didáctico,
los datos esenciales,haciendoresaltar su concatenacióny la
relativa subordinaciónde unos a otros.

En el análisis de un tema de clase, seconsideradidáctica-
mente adecuado el esquema que llegahastael tercer grado de
subdivisióno subordinación. Por ejemplo:
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J. Parte A - Introducción

{

ítem a)

Il. Parte B ítem b)

ítem e)

IIl. Parte C

ｻ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ ｾｾIV. Parte D

ítem e)

V. Conclusión.

{

sub-ítem b')

sub-ítem b")

fsub-ítemel)

1sub-ítem c2
)

l sub-ítemc3
)

e) Mediosauxiliares deutilización en clase.Tienden a des-
pertary mantenerla atenciónde los alumnosy concretarhe-
chos y conceptos, dándoles contornos definidos,para facilitar
su comprensióny retención.

El profesor examinarálos mediosauxiliares de que dis-
pone el colegioy seleccionarálos que seprestanmejor para
ilustrar el temaestudiado;procurarátambiénconfeccionarsus
propioselementos con el mismo objetivo.

En el plan de clase, en columnaparalelaa la de los datos
esenciales,consignarálos mediosauxiliaresque haya seleccio-
nado opreparado,disponiéndolos por orden de utilizacióny en
perfectaconexión con los datos esenciales de lamateria.

f) Procedimientosdidácticos que seemplearánen la clase.
En columna paralela a las anteriores,el profesor registrará
los procedimientosque va aaplicar. Por ejemplo:

-pruebapreliminar para indagar los conocimientos básicos;

-motivación inicial mediantepreguntas:
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-exposiciónoral reforzadapor demostracionesgráficasen el pi-
zarróny por otros mediosauxiliares;

-brevesinterrogatoriosdiagnosticadoresal final de los principa-
lespuntosdel tema;

-solución de problemaspor los alumnos:

-correccióndel trabajo de los alumnosmediantesoluciones de-
mostradasen el pizarrón;

-asignaciónde tareaspara la clasesiguiente.

Esta lista de procedimientosdidácticos no escategórica,
sino simplementeilustrativa. El profesor podrá idear otros
procedimientosy otra sucesión. Lo esencial es que el plan con-
signe laprevisión cuidadosa de losprocedimientosque el pro-
fesor va a emplear en sus clases,paraaseguraruna actuación
metódicay eficaz con relación a los objetivos buscados.

g) Actividades que los alumnos han de realizar.Desde la
comprensión inicial del tema los alumnosdeberánser encami-
nados, si es posible en la misma lección,hacia el manejode
los datosy problemastratadosen la clase, bajo laasistencia
del profesor. Con este fin, elprofesorconsignaráen su guión
las formas o modalidadesconcretasde trabajoque los alumnos
realizarán:lectura silenciosa oexpresivade tal o cual trozo,
cotejo de textos, solución de problemas, discusióndirigida, lec-
tura de informeshechos por los alumnos,apreciacióny correc-
ción de composiciones de los mismos,ejercicios de lenguaje,
dramatización,contestacióna uncuestionariopreparadoa pro-
pósito, etc. Soninnumerableslas posibilidades que se pre-
sentanen laenseñanzadecualquierasignaturaparadar formas
concretasal trabajo de los alumnos;de ellasdependeráprin-
cipalmenteel rendimientodel trabajo.

Esta parte del plan termina, en general,especificando la
tarea (de estudio o detrabajos) que elprofesorseñalaráa los
alumnosparaasegurarel estudioposteriordel asuntotratado,
como complemento deltrabajo realizadoen clase. Latareaes
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la prolongaciónnatural de la clase en laforma de actividad
del alumnadoparaobteneruna asimilaciónmás completa e in-
tegradorade la materiaestudiadaen el aula.

En general,la tarease debemarcarpara la clasesiguiente
o para la inmediataa ésta. Un plazocorto asegurala conti-
nuidaddel proceso psicológico delaprendizaje.Los plazoslar-
gos, queinterrumpenesacontinuidad,son desaconsejables.

Como complemento a latarea, se debenconsignar en el
plan de clasealgunas instrucciones,pocas, breves, pero bien
definidas, que el profesor dará a los alumnospara que com-
prendanclaramentelo que lescorrespondehacer.

h) Finalmente,en el reverso del plan, el profesordejará
espacio en blancopara Observacionesque anotará por es-
crito después determinar la clase. Estasobservaciones, que
resaltanlas omisiones,deficienciasy puntosdébilessentidospor
el profesoral dar la clase, leseránmuy útiles para preparar
el nuevo plan del añosiguiente,mejoradoy más eficaz, acu-
mulando laexperienciaanterior.

A continuación,a título ilustrativo, damos algunos ejemplos
de planes de clase, tomados alazar del Colegio de Aplicación
de la FacultadNacional deFilosofía. El lector observaráque,
aunque todos obedecen a igualorientación general, divergen
entre sí en cuanto al estilo, a la disposición e incluso a la
estructuraciónde suspartescomponentes. El plan de clase es
un instrumentode trabajo que cadaprofesor amoldaráa su
manerapeculiarde aplicación y elaboración,tendiendosiempre
a lograrmáseficienciaen sutarea.

Se debehuir de la uniformidad rígida, en provecho de la
funcionalidad. Lo esencial es quehaya un consciente planea-
miento detodas las etapasde la enseñanza,para imprimirle
más seguridady eficiencia. Cumplidaestacondición, la ense-
ñanzamejoraráforzosamente,facilitando un rendimientomás
sustancialdel aprendizajerealizadopor los alumnos.
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PLAN DE CLASE - GEOGRAFfA GENERAL

I:olegio de Aplicación de la F.N. F . Ier, Curso de Bachillerato - Clase HA" - 23-5-1956. ProCesor: L. M. A. Unidad IlI: Los grupos .humanos,
clase: ..Albergues y habitaciones".

Tema de

Objetiv.;. Uesarrol1ar en los alumnos:

a) Habilidad para discrimina; los distintos tipos de albergues y habitaciones.
b) Comprensión de los factores que en cada región determinan el tipo de habitación.
e) Comprensión de la importancia de la habitación en la vida humana.
d) Apreciación por el conjort y la estéticade la habitación como expresronde civilización.
e) Gusto por la investigación, comparación y valoración de los recursos para que seobtengan habitaciones buenas y modernas.

!l. Tiempo
(minutos) IIl. Datos esenciales de la materia IV. Medios auxiliares V. Procedimientosdidáeticos VI. Actividadn de los alumnos

Anotacionesen los cuadernos.

Raciocinio, para sacar conclusioiRelación de los tipos dehabitación
COn el medio fisieo y las activida-
des humanasde la región.

!lreve exphcacrón seguida de inte- 2. Observación y comentarios so
rrogatorio reflexivo. los grabadospresentados.

Participación activa.

I
ＡｾＮ

I
i

Esbozos rápidos en el pizarrónI
acompañandola explicación.

Mapas geográficos.

2. Grabadosdescriptivos.

a) alimentación,

b) vestido,

e) alojamiento.

l. Albergues:

a} transportableso móviles:

- barcazachina (sampdn)

- carroza-casa(gitanos,boers)
- traillr norteamericano

- tiendas (árabesy mongoles);

b) fijos:

-cavernas(trogloditas)

- excavaciones (indios de Ari·
zona)

- palafitos (malayos;Amazonas)
iglús (esquimales).

1. Las neeesidadlSbésicas del hombre:1. Estampa de un esquimal al Iado 1. Interrogatorio motivador. 1. Participación activa; discusión
de su ¡gIti. Lectura de un trozo sobre la vida rígida; conclusión.

de ｉｾ esquimales.

8 min.

15 min.



GEOGRAFfA GENERAL (Continuación)

U min. 13. Habitaciones:

- chozas de ramajes (poblados in-
digenas)

- casas de adobes

-usas de madera (Alpes y Cár.
patos)

- casas de piedra (castillos me-
dievales)

- construcciones modernas: cemen-
to y hormig6n.

3. Grabados (en sucesión) de:

- un poblado indigena

- la "Torre de Loodres"

- chalet eO Jos Alpes

- el "Empire State" de Nueva York

- una vista de un edificio moder-
00, local O nacional.

3. Correlación con la historia nacio- 3. Participaci6n activa; presentad
nal, de datos de la historia nacional

de hechos observados.
Breves explicaciones con interroga-

torio.

7 min,

5 roin.

4. Slnt.sis )' conclusiones.

5. Torea:

4. Pizarrón. 4. Interrogatorio de verificaci6n y re. 4. Respuestas al interrogatorio de
sumen en el pizarrón. rificación.

Preparar una composici6n, de una a dos páginas, comparando un .,tú, un chalet alpino y un rascacielos; hacer un pequeño diseño de cada un

Plazo de ｾｮｴｲ･ｧｴｊ［ cuatro días .

................................ .



PLAN DE CLASE - GEOGRAFtA DEL BRASIL
Cole,io de Aplicaci6n de la F. N. F. 3er. Cuno de Bachillerato - Clase "A" Prolesor: M. A. C.• Ｑ Ｙ ｾ

l'.m.: LOa ftANSPOIlTU DU. IlllASIL. Objllivos: a) hacer que los aJumnoscomprendanla necesidady la importancia de los transportes;b) hacer que los aJumn
discutan inteli¡rentemente101 problemas y dificultad.. de los transportesy sus consecuencias.

Grabadoo antiguosde medioo
transporte del Brasil.

Mapa Iisico del Brasil, traza
do con tiza las vias de
nttraci6n.

Ac'ivid.d.s d. los oIu....os Mtll.,W tliddclko

Observacióny renexi6ncon exa·
men del mapa.

Respuestasal interrogatorio re-
flexivo.

IAtenci6n. IRecortes de periódicos actual

M ti I • , i 11 Ac'ividlld.s tlO"8'"

5 mio.

10 min.

Ti ...po
(",¡.,,'os)

1
Motivaci6n inicia!: la vuelta al mundo en avi6nIExplicaci6n.

de propulsión de chorro.

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｎ ［ Ｌ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｚ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｚ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｚ ［ Ｎ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

1.I,odlU:eió.: rápida ojeada histórica a! tr..... 1Explicaci6n y preguntas sobre
porte internacional, la correlaci6n que se puede

Innuencia del ambiente lúico en el trazado de sacardel ",!,biente ll.ico .obre
101 ejes depenetraci6n. la penetracié».

La dependenciade los transportes maritimoo
de otra. naciones.

Da.noUo

l. El Iró ... ilo terrestre,

A: Lo, ¡."o<tI"il.s.

Explicaci6n. Consulta del mapa Ibico del Mapa Iisico del Brasil.
Brasil.

20 min.

1. La era de su mayor expansión.
2. Las Ir&ndes redesbrasileñas.
3. S\II ventajas y .\11 limitaciooe.s.
4. Situación del Bra.i1 ante el mundo.

B: Úll ,a".,.,II1.
1. Su era de mayor expansión.
2. Las "ande. redes brasileñas.
S. Sus ve"lajas y '\11 limitaciones.
4. Situaci6n ｾ ｬ Brasil ante el mundo.

Hacer que los alumnoosaquen Consulta del mapa nacional.
.us conclusionessobre las ca-
racteristicasde loo fefTOC&rri·
le. y de la. carreteras. Conclusiones y respuestas.

Mostrar el mapa de comwüca- Anotacione. en 101cuadernos.
ciODeJ.

Mapa de comunicaciones
Brasil.

Plano de la red ferTOViaria.

Plano de la red de carrete

C: ¿Ferrocarril o carret.ra.?



1.<>0 alumno, deberánconcluir y Esquema de la penetrati6D en
ｾ｡ｲ al profesor.las caracteri,· la Amazonia.
tIC&! de ..... s..temas.

10 mino

5 mino

U. Los 'ranJporl.es acuáticosy aéreos.

1. Marina mercante ｢ ｲ ｡ Ｕ ｩ ｬ ･  ｾ y la precarie..
dad de suservicie; 'us posibilidades.

2. La navegación fluvial; la región del Ama-
zonas y ｯｬｲｾ regicnee,

3. El florecimiento de la aviación y ,\us cau-
sas.

CUNclauión: La situación precaria del Brasil, lo
que se ha hecho y lo. que se puede hacer
para mejorar la situación (el plan nacional
de comunicacione-sy su dotación presupues-
laria).

Tarea:

, Preguntasa lo. alumnos sobre lo
que puedendeducir de lo que
lue expuesto sobretransporte'
acuáticosy aéreos.

Respondera las cuestiones for-
mulada, dentro de las ideas
expuestas.

Alroder y estimular preguntas
como verificación 'Y revisión.

Interrogatorio socrático, condu-
cente a reflexionar sobre los
problemas tratad...

Rellexión y preguntas,

Paisajesamaaénicos¡vistu arrUJJ
y fluviales.

Pizarrón.

1. Hacer un trauajo sobre las pceibilidadcs de renovación de los tranaportesbrasileños.

2. Señalar en un mapa mudo 10.5 nuevos ejes de penetraciúQ en el Brasil,



Plan de CI3!e. Tema: "El primer triunvirato romano"

Colegio de Aplicación de la F.:'<l. F. 3er. curso de Bachillerato • Clase "A". 23-5-1956

l. Objeliuol: 1. Hacer que 105 alumnos comprendan:

D) el peligro de la existencia de clases sociales en lucha en un país;
b) 105 mal.. causad.. al pueblo por la ambición. egoísmo y orgullo de dirigentes inescrupulosos:
e) la importancia de los recursos eeenómieosy de 10l> medios de subsistenciaen la vida de un pueblo.

2. Hacer que ｉｾ alumnos sientan vivamente:

,,) la importaDcia de que cada individuo tenga conciencia de su capacidad,.d. su. limitacioD<.i real..;
b) la necesidadde que exista una responsabilidadindividual y cotecttva;
e) el gran va ｬｯｾ del trabajo conjunto, de la cooperación.

3. Inducir a los alumnos a que .,'traigan eoncluaienes sobre:

,,) los derecho> fundamental.. de la persona "unlana en todas las situacion.. ). condiciones de la vida ;
b \ la necesidadde libertad rara el perfecto desarrollo de la persona humana y de la seeiedad,

VI. Male,itsl t!it!.c1ieo.

1. Grabados: un campe.sinorom a
un senador) UD soldado.

1. Participación activa -' través de
respuestas.

V. AC/lUir/"r/es ti. los alll"'''OS.

Interrogatorio de recapitulación.
enfocando la, perscnalidadesde
Mario '1' Sila.

JI!. Dalos esenciales.
I
I IV.

I
1. Introducción; 1..- dos grandespar- 1.

tidoa romanos: popular '1' ariste-
crático.

5 mino

n. Tiem".
(",inulos)

8 mili. 2. Inestabilidad política de Roma:

al Pompeyo,su prestigio militar;
b) Craso, la revuelta de los es-

clavos (úpartaco).

ｾ Ｎ Expcsiciénoral y 4'y¡uematizacióD
en ,.1 pizarrón. 'Bre"'ts interro-
ｧ ｡ ｴ ｯ ｲ ｩ ｾ Ｎ

ｾ Ｎ Atención; anoracién de los daros
en el cuaderno de apuntes.

" Pizarrón. Mapa mesltando
ma y el ámbito de acción de
personajes.

12 mino 3. C.yo Julio ｃ ｾ Ｌ ﾡ ﾡ ｲ Ｚ

a) personalidad; su ....ige.n;
b) su carrera poli üca;
'l su viaión de los problemas

II!ilnos. .

\

" 3. Lectura de un párralo de De 3.
Bello Gtslli,o. Breve interroga- I

1'0-1 torio. Comentarios. EXPOSici"n'l

Parucrpacién a través de anota·
cienes y preguntashechasal pro-
fesor.

3. Obra de César De Bello c«
Grabadocon su busto.



HISTORIA ANTIGUA (Continuaci6n)

10 mino 4. Ier, Triunvirato: sus caracteeís- 4.Exposición e interrogatorio refleol4.
ticas: xivo, sirviéndose de losconocí-

mientes de los alumnos.
/J) alianza secreta;

b) alianza econ6mico-polltico-mi-
litar;

e) su obra efímera.

Reflexión y respuestas. 4.Mapas: Roma de los Gracos
Roma de César.

10 mino 5. Conclusi6n:

/J) consecuenciaspara la vida ro-
mana;

b) consecuenciaspara la forma-
ci6n del Imperio;

e) consecuenciaspara la vida del
pueblo romano.

5. Revisión general de la lección
con la participación activa de
los alumnos, señalando bien en
elpizarr6n las consecuencias.

5. Utilización intensiva del cuaderno
para apuntes.

5. Mapa mostrandoel Imperio R
mano.

Pizarrón y tiza.

S mino ｖｾｲｩＯｩ･Ｏｊ｣ｩｮ del Ｏｊｰｲｾｮ､ｩｺＯｊｪｾＮ ｔＯｊｲｾＯｊＮ

Escribir un trabajo de dos páginas mostrando cómo el triunvirato
fue una alianza inestable, teniendo en cuenta la diversidad de
intereses de IUS componentes.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ARv DA M.nA. "História geral", 3er. curso gimnasia! (plan di
estudios brasileño).

ALBERTO }.{ALET, "L'antiquité".

P. D. BAAIDÓN y O. SECCO EUoAUIU. "Historia universal • Roma"
Editorial Kapelusz, BuenosAires.

ANTONIO MATrOSO. "Hist6ria da ｣ｩｶｪｊｪｺ｡ｾｯＢＮ



L.A T 1 N

Plan d. C1.... Unidad: V.rboo R.gular••

Colesio de AlllieaOón de la F. N. F. 20Cuno d. Baehillerate • 28-5.1956. Prolesora: M. E. S.

T....,.: Formación d.1 presente e imperfecto de indicativo de la voz pólSiva en la. 4 conjunciones.

Objdivos:

Formación de la habilidad apecllica de conjugar verbo. Iatinos, con la linalidad d. la eomprelUión ., traducción de te"I05.

. Conocimiento d. ato. dos lÍempos verbal.. en su forma pasiva •

. Integración de atoo tiempos en l. alru<:lura geoeral de la len.....

In. MolivtJltió" i"icial,l. ｔｩ･ＢＬｾ
(",ill.'OS)

8 mino
If,'ivül"tllS.

Doc"de$: Prtsentac.iónen clase de unemblemadel IV: Centenario de San Pablo con ellema: "Non Juco,.. ｴｬｕ€ＢｾＧＮ

D. lo. alu ..."os: Traducción de la Irase escrita en el emblema. Diseusién del tema con los alumoos.

Mmin. IV. Delarrollo ti. la ",,,,.,ia.

1. Presenteactivo (r.viaióo). Preseate puivo
(m.titucióo de lu desioenci..).

De los 41v","os

2. Impuleeto activo (n:vi,ión). Imperlecto
ｾ ｶ ｯ (suotitucióo de d.'¡oeocias).

1. Uso del pizarrón para l. d('ainencia! pa-
Ii"u. Interrogatorio.

2. Inlerrogatorio.

J. Uso de] pizarrón para el preaenteactivo.
Re,puestaa 1.. preguntu del proleJélr.

2. Uso del pizarrón para la voz activa del
preacnte ., del imperlecto y para la. desi-
oenei.. pasivu.

Rapuest..a 1.. pr.gunlu.

3. Observacionessobre l. manerade pasar de
Ja voz aeliva a Ja paoiva eoーｯｲｦｵｊｬｕｾ［
tiemplOl.

Tornee entre Jos alumnos de dosgrupos: ｾ ｊ uno di,' una personaen J. Vt)z aetivI, el otro
deMrá decir J. mi!"ma en l. voz ｰＮｾｨＧ｡Ｎ



7 mino

LA T r N (Continuación)

Tareas.

1. Decir penona, tiempo y ｶｯｾ de las siguientes formas verbales:

amamlni - d.l.bamu, • laudatu - d.l.mu, • duc.ba, • i!ldicam us • v..niebant - saltantur • audiebamus - v.tatu, - videa, - audi,e
""bamini • <U1o,atiz.

2. Poneren ves pasiva:

b,n,di&imus - lIah,. - llidebant • indicavit.

3. Traducción inversa:

Soy amado por mis padres.

Los buenos libros son leidos con placer.

Los dioses de los romanoseran honradosen los templos.

obs,ruacion,s: o ••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'o .

' -............................ . .

........... - , .



MATEMÁtI'ICA

Plan de Clase. Tema: Números Relativos

Colegio de Aplicación de la F. N. F. Ier, Curso de Bachillerato- Clase"B". Fecha: 23-5-1956. ProCesora: A. A. R.

Objetivos: Cultivar en los alumnos:

0\1 categorfa):hábitos de precisión, claridad, raciocinio, orden y exactitud;
habilidad especifica de cálculo;
familiaridad con el lenguaje algebraico;

(2\1categoria): adquisición de conocimientos sobre números relativos:

(3\1categorla): actitud de atención y de participación activa en los trabajos de clase.

1. Números relativos· Número neutro (O) (cero). Ejemplos:

III. Datos esenciales de la materia.

Se darán ejemplos de magnitudes que varian en los dos sentidos, como temperatura, pér-
didas y gananciasde loscomerciantes.etc.

n. Tiempo
(minulos)

5 mino

1
+5--;

5
4-6=

IV. Desarrollo didáclico.

Motivación inicial: correlaci6n con lo
real; intclTogatorio motivador, basado en
hechos y problemas de la vida diaria.

1. Interrogatorio motivador. La conclusión
debe ser extraída por ]os alumnos.

5 mino

20 mino

2. Valor absoluto de un número relativo: es el número cuando no se tiene en cuenta
el signo.

3 3
Ejemplos: El valor absoluto de - 9 es 9; de+-- es --, etc.

5 5

3. Ejercicios:

al representandopor cero el piso bajo de un edificio, escribir los números que indican
el 20 piso del subsuelo(sótanos) y el 120 del edificio;

b) escribir con números relativos la temperatura de 4" sobre cero. de O" y de T"
bajo cero.

2. Interrogatorio motivador y reflexivo. Se
hará que los alumnos presenten otro
ejemplos, que serán apreciados por la
clase.

3. Hechos por los alumnos ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｬ ｭ ･ ｮ ｴ ｾ

con la asistenciadel profesor, Terminado
el plazo de cada ejercicio. varios aJum
nos presentarána la c1ase el resultad
para compararo hacer la crítica.



5 min.

4. Imagen geométrica de los números relativos. Escala aritmética

+1+2+3+1+2+3
A B

-1-·1-1-1-1-1-1-1-1-1
-3-2-1 0+1+2+3+4+5+6

+1
-5-4-3-2-1

A B
·_·1--1-1-1-1-1-1-1-1-1
-6-5-4-3-2-1+0+1+2+3

5. Preparación para el estudio de la adición, usando la escala anterior.
mero sea negativo, retroceder,

V. Tareas.

Cuando el nú-

Interrogatorio recapitulador, con la par-
ticipación activa de toda la clase.

Interrogatorio COn ejeraclos en el piza-
rrón, por varios alumnos.

1. Escribir, con números relativos. las fechas de dosacontecimientos que hayan ocurrido respectivamente305años antes de la era cris-
tiana '! 1.928 añ(1S después, siendo su origen la iniciación de la era cristiana. Escribir las fechas de los mismosacontecimientos,
considerandocorra año O el deldescubrimientode América.

2. Un negoeiante tiene un crédito de 100.000 pesos'! un débito de 120.000. Indicar, con números relativos, el débito y el crédito
del negociante, así como el débito o crédito resultante. si hiciese el balance de sus cuentas.

3. Usando la imagen geométrica de los números relativos, sumar: a) -4 '! -3; b) +4 y +3.

1 5
4. ¿Cuál es el valor absoluto de los números: "'2, -S' +4, +g?

Plazo de entrega: clase siguiente.

-- Ｍ Ｎ ［ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ



DIBUJO DECORATIVO

Colegio de Aplicación de la F. N. F.
Bachillerato. ler. curso. Clase "A n

• 18-8-1956.Licenciado: E. M. B.
I. Tema d. la clase:

Leyes de repetición decorativa.
n. ObjeriuoJd. la clase,

ｇｾｮｾＬ｡ＱＺ Despertarel interés por la composición d,corativ4 a través de la buena disposición ornamental, perfeccionando el sentido estético.
Especifico: Conocimiento (para aplicación posterior) de las leyes decorativas de repetición simple.

111. Tipo de clase.
Informativa, de apreeiaci6n y de ejercicios.

Tiemp"
IV. Motivación.

1. Exposición oral y exhibición del siguieote material ilustrativo:

5 mino 1. De 1aJ LEYES. SU imperio, que l5C extiende desde el mo-
vimicnto de los astros hasta la formación de Ies cuerpos
inanimados. De la necesidad de lasLEYES en la com-
posición decorativa.

1: Representación gráfica de las 6rbitas de -los cuerpos ce-
lestes.

II: Prismas hexagonalesde cristal de roca.
lIl: Reproducciones de ornatos clásicos,

20 mino 1. "Leyes de repetición";
Repetici6n simple. Definición. Ejemplos.

2. Repetición simétrica. Definición. Ejemplos.

V. Desarrollo del tema de laclase,

1. Exposición oral.
- Lectura silenciosa del libro de texto (1 118 a 123).
- Croquis en el pizarr6n:

2. Interrogatorio fijador.
- Lectura silenciosa del I 12+;
- en .1 pizarr6n:



DIBUJO DECORATIVO (Continuación)

omino

3. Repetición <on"IIpU'Sla. Definición. Ejemploa,

4. Repetición en Ji4g0'''Ú. De-fiuición. Ejemplos.

5. Construir un rectángulo d. 12 cm por 4 cm.

6. En el interior del rectángulo, componer un motivo "omJ.
trico en un cuadrado d. 4 cm por 4 cm.

7. Calcar el motivo en el á"::l restante del rectángulo, com-
pletando la !aj4 d,coTa'iva con la rlpetidón ｳ ｩ ｭ ｰ ｬ ｾ del
motivo ｧ ｴ Ｂ ｯ ｭ ｾ ｴ ｲ ｩ ｣ ｯ ［

8. Colorear (uniformemente) la faja decorativa, para producir
un eíeetc deo contraste vlgcroso.

5. Idem,
- (Lectura sllenrtosa del I 125);
- en el piZ3rrón:

4. Idem,
- Lectura sil.ncio'1 d.1 I 125:
- en el pizarrón:

5. Exposición oral y trabajo dirigido.

6. tdem.

7. Idem,

ｾ mino VI.. Tarea:

CODSuuir :3 fajas decorativasde 20 cm por 5 cm con modvos sacados de la･ｾｯｭ･ｴｲｴ｡Ｌ ILOTa y fauna, respectivamente,repetldosslmétricamen-
te. contrapuestamentey en diagonal. coloreándolosparA producir un efecto suave.



DIBUJO PROYECTIVO

Colegio de Aplicación de la F.N.F.

Bachillerato de Ciencias. Ier. Curso, clase "A". 4·8-1956. Aspirantea la licenciatura: M.f'. F. L.

l. Tema de la clase.

Dibujo Provectivo: Introducción.

n. Objetivos de la ciase,

General: Formar la habilidad especifica de concretar abstracciones, estimulando el interés científico.

EJpecífico: Conocimiento del contenido de la "Geometrfa Descriptiva" en ]0 que toca al artificio [undamental de las proyeccionesortolonales.

lII. Tipo de .lIJSe.

Informativa y deductiva.

IV. Motivación.
Tiempo

10 mico 1. De las dificultades de la representaciónsubjetiva. Los
ｰＢｯＧｙ･ｾＧｯｳ de construcción de la·antigüedad ("perspectiva"),
de la Edad ;Media ("planta") y del Renacimiento("pers-
pectiva" y "planta"},

2. GASPAR MONG" y su tJTtijicio desc.ubierto a través del estu-
dio de las antiguas obras de Perspectiva. De la importan-
cia extraordinaria dada por la Revolución Francesa a la
Geometría descriptiva.

1. Exposición oral con presentacién del siguiente material ilus-
trativo:

a) reproducci6n de "plantas" d. las catedralesgóticas;

b) reproducci6nde los esbozosde los "proyectos" de UoNARIlO
DE VINCI.

2. Exposición oral .., demostrativa del artifieio de MONOI< con el
auxilio de una montea articulada..



DIBUJO PROYECTIVO (Continuaci6n)

V. DosIJrroUo ｴｬｾＱ ""'IJ tl. IIJ e/tU••

M mlll. 1. Del mecanismo de la visión normal. Del seccionamiento
del haz de rayos luminososy visual...
Caso del observad"" apostado auna tlislIJnei4 fin;'.: ｾ Ｇ Ｎ ｙ Ｂ ﾭ
dón e6nie4.

2. Caso del observadora una tlislrmeÚl i"/i"i'IJ; "'.Y''';'&" ei-
llntl,ielJ.

3. Tipoo de proyección ciHndrica: c:n.INDltlCA-OlUeuA y eJ-
ÚN"ICA-llItTOOON.u. (Dibujo proyeetivo).

4. Del m,e" .. ismo de la proyecdón ortogonal, con referenCia
especial a:

.) etimologla del vocablo "proyectar":
b) ligura del espacio;
el plano de proyección;
d l proyectantes:
e¡ proyeeeión de la Iigura del espacio sobreel plano de

proyecci6n.

1) - exposición oral
Croquis en el pilorrón:

2) - idem:

J) - ídem:

4) - ídem:

5 mino De tal respuestas dadas a lasaiguientes preguntas,deducir -del mecanismo de las pro,..x:donel ortogonales-- tres Ttgla prácticas sobre
la proyección del punto:
ti) ¿C6mo se proyecta un punto sobre un plano?
b)  ｑ ｵ ｾ Unea! se denominan proyectanle¡ y cómo se ｴｲ｡ｾｮ＿

e) ¿Cómo se. d••isna a la proyección d. un punto sobre un plano?



Colegio de Aplicaci6n de la F. N. F.

ａｾｩｧｮ｡ｴｵｲ｡Ｚ E.dudios Sociales.

.t'LAN llj<¡ ｾ ｌ ａ Ｚ Ｚ ［ ｪ ＼ ﾡ - ＺＺ［ｕｾＮｬｕｌｕｬｲｬＮｬ｜Ｎ

Pral.: l. M. C.

Curso: Bachillerato, Ciencias, l

Fecha: 17-4-1956.

Temas "Interacci6n social" (3" subunidadde la Unidad 1).

I, Objetivos eJ/J,d/ieol.

a) Hacer que los alumnos comprendan el concepto de interacción social, distinguiéndolo del de interacción mental. Hacerles comprender el valor de la
tcraccién, y de las si'uaciones sociales que provienen de ella (modalidadessociales de la interacción).

b) Fomentar en los alumnos actitudes favorables para los tipos de ioteracci6n que son valiosos desde el punto de vista individualy social, como base para
adecuada participación en los grupos y su eficiente integración social.

11. Motivación 'inicial.

P...escntar ejemplos de situaciones reales, de manera que los alumnos pue-
an iuíerir de ellas la existencia delas cinco modalidadesbásicas de laÍnter-
ccién (coopeJ"3ci6D, competiei6n, ecnfllcte, aeomedaciény asimilación).

Técnicas ulilizadlJS:Valoraci6n de los objetivos a través de la correlacié
con lo real; participaci6n activa.

Ti.mpo

5 mino

Datos esenciales

1. Motivación inicial '1 revisión (bechos $000
cioI6gicos).

lIT. D.sarroUo d. la ucci6n.

Procedimientos didácticos

Ejemplos e interrogatorio de recapitulación.

Exposición J debate.

Ma/erisl ¿i¿dc/ko

Uso del pizarrón durante toda la clase.



l'mino

SOCIOLOGíA (Continuación)

2. Materia nueva:

10 mio.

10 mino

5 mio.

, mio.

2.1 Concepto de interacción.

Modalidades de la interacción social
y de la interacción mental.

2.2 La cooneracién: concepto. modali-
dad y valor.

2.3 La competición y el confllctoe con-
ceptos. Tipos de conflicto. Valor de
estos procesos.

2.4 La acomodación y la asimilación:
conceptos.

Modalidadesde la acomodación.

Valor de tales procesos.

3. Sintesis final.

4. Tarea,

Elaborar un cuestionario para aplicárselo
a una familia de inmigrantes, con el ob-
jetivo de determinar el grado de acomo-
dación y el de asimilación.

Motivación: participación activa.

Exposición y discusión dirigida.
Motivación: participaci6n activa.

Exposición didáctica. Ejemplos de tipos de
conflicto dados por lospropios alumnos.

Motivación: correlación con lo real.

Exposición e interrogatorio, para controlar
la comprensión de los alumnos.

Motivación: participación activa.

Síntesis hecha por los propios alumnos (un
alumno para cada tipo de Interacción},

Distribución a Ios alumnos de una hoja
multicopiada, COd las instrucciones y 6U"
gestiones necesarlas para la elaboración
del cuestionario.

Algunos grabadosy fotografía. para que los
alumnos identifiquen situaciones en las
que predominan la cooperación, la seo.
modadón, la competición y el conflicto.



SOCIOLOGíA

Plan de Clase. Tema: La "educación como hecho social"

Colegio de Aplicación de la F. N. F. Bachillerato de Ciencias, 3er. curso. Fecha: 23-6-1956. Prof.: R. M.

Objelivos espedjicos:

a) íniormatíuo: hacer que los alumnos comprendanla importancia de la educación, en cualquier sociedad, como proceso necesario y útil para la adaptación
del individuo al medio en que vive;

;,) formativo: hacer que los alumnos sientan en sí mismos laexistencia y los efectos de eseproceso, su duración y Ia importancia de Ia generaci6n de los
jóvenes.

Motivación inicial. Ejemplo: acompañar, imaginartamente,el crecimiento de un niño y la manera cómo se va adaptandoa la sociedad en que vive. C,iterio:
correlación con lo real.

fiem/Jo

10 mino

15 mio.

III. Desarrollo de lo clase.

Datos csenciale.!

1. Concepto de hecho sociol:

a) maneras de pensar y obrar, comunes
a cada pueblo;

b) supone una sociedad (reunión de in-
dividuos sujetos a interacción);

e) caracteresespeciales (anterior, ejercí-
tativo, diverso, etc.),

2. La naturaleza cultural de las sociedades
humanas:

a) cultura (acervo conquistado y trans-
mitido; proceso dinámico);

b) comportamientoanimal y humano: di-
ferencias;

e} la importancia de las facultades su-
periores (el habla; la fabricación de
utensilios).

Procedimientosdidlietico:

Interrogatorio y particlpaclóa activa de la
clase.

Solicitar ejemplos a los alumnos, bajo la
dirección del profesor.

Correlación con el ejemplo inicial. Se J1e-
vará a los alumnos) mediante orientación.
a que lleguen por si mismos a las con-
clusiones deseadas. Discusión y síntesis.

Material didáclicc

Pizarrón para acompañartodo el desarrollo.

Construcción gradual de un cuadro sinóp-
tico en el pizarrón.



SOCIOLOGíA (Continuaci6n)

omino

omino

$ mino

3. El "rDUSD edllca,ivD , SIl rucesi4tul />4'a
.1 ajllS', del iadividllo al m.dio .ocial
, etlllllral;

a) La falla, en el hnmbre, de una dis-
posición inicial de ajWlte al medio
cultural.

b) La educacióneael proceso queposi.
bilita este ajuste.

e) Utilidad JOcial del proceso educativo:
unidad, continuidad y evolución de la
.ociedad.

4. lmp.ylaJlci4 ti, llJS I.rurllnon,s 411 el
,roe'lo .dueatit1o.

a) Generaciones(grupos de edad; ejem-
pIno).

b) Conflictos resultantes.
e) Modos de ajuste.

5. Coac/usi6a.

o) La educaci6n es la acci6n eJereicla
por las generaclon.. adultu sobre las
inmaturas (Durkheim).

b) La educaeión .. una rceonstrucci6n
de la experiencia (Dewey)•

• ) La educaci6n es un hecho social:
razones.

Correlación con .1 ejemplo dado. Interro-
gatorio: provocar la observacióny dirigir
Iu cnnc1W1io..... Ejemplno abundantes,
apelando a 1.. sociedadesanimales,

Participación activa. Apelar. la esperiea-
cia de los alumnos.

Un alumno anotar' en el piZarr6n las de-
finicioDeJ y las conclusiones a que llegue
la clase, bajo la orientaci6n del profesor.

IV. Tarea.

I. Lectura del texto indicado en .1 libro.
Bibliografía: Socio/Olla educacional. de
Fernandode Azevedo. Artlculos indica.
dos oportunamente(Boletines).

2. Presenlaei6nde un resumende la lectura.



Plan de Clase. Tema: "Introducción al ..tudio. de la personalidad"(Unidad N: Penonalidad)
Local: EscuelaNormal. 29 Curso. Serie "B". Aspirantea la licenciatura: L. K. Fecha: 23-6-1956. Horario: 15-15.50 horas.

PSICOLOGfA EDUCATIVA

Objetivos:
l. informativo,:

al proporcionar a las alumnas dates para la comprensión del concepto moderno de la personalidad;
b) hacer que las alumnas comprendany considerenla estructurade la personalidadcomo un todo que, encada individuo, reaccionaespecíficamente¡

2. formativos: pmmover entre las alumnas una actitud tolerante en sus relacienes familiares y sociales, comprendiendoy respetandola individualidad de las
personascon quien..... conviven J a quienes tratan.

¡\fotivacióJf.:

1. Correlaci6n con ]0 real. Mostrar la importancia que la didáctica moderna confiere a lapersonalidaddel profesor como factor básicopara una enseñanza
acertada;10 mismo en cuanto a las diferenciasindividuale3 de los alumnos.

2. Inducir a las alumnas, mediante la discusión dirigida, a opinar sobre la penooalidad.

10 mino

!; mino

111. Desarrollo ､ｾ la leccióJI.
1. As,e<lDJ de la IUrsutJliJlId:

G} Paree.r: apariencia de cada unOj lo
que hay de externo o aparenteen ce-
da persona¡lo que clasifica socialmen·
te al individuo. Ej.: "Fulano es un
perfecto caballero", "Mengano es im-
pecable".

b) Val,r: conciencia de nuestras propias
actitudes; autovaIoraci6n de 10 que
hacemos: criterio de juicio subjetivo.
Ej.: "Soy animosa", "Sólo yo doml-
no este asunto" "Nadie me entiende".

• ) Se" esencia Je cada persona, co...;-
derada como un todo qu. reaceioaa
,. ltll situuWrt." del GmbÜlrtt.. "Sls-
tema de motivosque nevan a reaccio-
nar y de accione¡ que 100 las respues-
tas a esosmotivos".

l. Criterios para la de/i7lición de /lersoRa-
liJtul:
a) Definiciones que envuelven las caree..

terfeticas aparentes (persona = más-
cara).

b) Definiciones que abarcan los conteni-
dos interiores (aniJlld.).

e) Definiclcaes conciliatorias Que conju-
gan los dospuntos de vista.

Procedimientosdidáctico"
Interrogatorio inicial.
Ejempl ....
Exposición didáctica.
Participaci6n ｾ ｣ Ｚ ｴ ｩ ｶ ｡ de las alumnas en la

discusi6n.

Interrogatorio.
Exposición didáctica.

Exposición didáctica.
Discusión dirigida: participación activa de

hu a1umnas,

Medios tJuxiliareJ
Pizarr6n y tiza para acompañar toda la

Iecciéa.

Grabadosde las posturascaracterísticasde
hombreo fam......, como Napoleón ., otroo
que nos dan impresión aparente de sus
personalidades.

Pizarrón.



PSICOLOGíA EDUCATIVA (Continuación)

15 mino

10 mino

5 mino

5 mino

3. JJt-"/;II;c;oni!s de la JU'Ysonalidad (parflen-
do. respectivamente,de los 3 criterios es-
tablecidos):

al "La personalidades el producto final
de un aistema de hábitos" ('Vatson).

b) "Una organizacióndinámica, interna.
de los sistemaspsicofisicos, responsable
dc Jos ajustes individuales al medio
ambiente" (Allport},

r ) "Es la organizaciónintegradadc todas
las carecterieticus cognoscitivas,afecti-
vas, conativasy físicas de un individuo.
tal corno se manifiestan, formando un
"todo" personal y único, por el que
se distingue cada cual de sus semejan-
tes" (Warren, 1930).

4. Estructura de la personalidad (compo-
ncntcs} :

IV. Tarta.

a) Án'a somática _ constitución indivi-
dual - somatotipo,

b) Árca afectiva - temperamento- lo in-
nato.

e) Árra cognoscitiva"inteligencia _ capa-
cidades mentales.

d) Área conativa - carácter .. Jo adquiri-
do: resulta de la cultura del grupo.

5. Síntesis.

I..a personalidades un todo que reacciona
(estructura].
La organización gradual y funcional de
estos cuatro sectores va a detcrimnar la
manera estable de comportarse de cada
persona ante situaciones diferentes.

Interrogatorio.
Exposición didáctica.
Ejemplos.

1nterrogatoelo,
Colaboración de los alumnos.

Escrita en el pizarrón y explicada orat
mente.

1. Explique sucintamentey por escrito por qué no es posible juzgar a una persona por las apariencias.

2. De las tres definiciones citadas, ¿cuál le parece a usted la más equilibrada y por qué?

3. Elabore usted misma un concepto de personalidad, basándoseen lo que haya deducido de las explicaciones.



V. OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL PLANEAMIENTO.

1. En cualquiersectorde la vida y de laactividadhumanas
la rutina y la improvisaciónhan sido ycontinúansiendo las
principalesenemigasde la eficienciay de la perfección. En la
enseñanza,en la queestánen juego laformaci6n y la habili-
tación de las nuevasgeneraciones,el planeamientono es s610
una necesidad, sinotambién un imperativo categóricoque se
impone a la conciencia de todoauténtico educador. Tratando
con interesesfundamentalesde la juventudy de la sociedad, de-
be planearcuidadosamentesu trabajoparapoderproporcionar
a losalumnosque le sonconfiadosuna orientaciónseguraque
les lleve, atravésde untrabajobien dosificado y con unritmo
adecuado, en unaprogresiónmetódicay constructiva,a los re-
sultadosculturales y educativosque constituyenla razón de
ser de la escuela. Es inconcebible quehayatodavíaprofesores
tan desinteresadosy tan inconscientesde la trascendenciade
su función educadora,que sejuzguendispensadosde esaoblí-
gación, enseñandode cualquiermanera,sin plano ni objetivos
definidos, como si la formación de la juventud fuera un mero
pasatiempo,sin responsabilidadesy sin consecuencias:

2. El plan es un instrumento estrictamentepersonal de
trabajode cadaprofesor. Su valorprincipal resideprecisamente
en la elaboraciónpersonalde quien lovayaa ejecutar,viviendo
anticipadamentela acción querealizará. Para no perderse
en losmeandrosy minucias de la ejecución, elprofesor debe
hacerla previsión cuidadosay bien calculada:a) de los resul-
tados quedeberáalcanzar,b) de la materia que deberádar.
c) de los medios quepodrá y deberáemplear,d) del método
que va autilizar, y e) de las etapasque tendrá que recorrer,
en compañíade sus alumnos,para llegar a esosresultados.
Objetivandoesaprevisiónen un plan bienestructuradoy cohe-
rente, tendrásiemprea mano unaguía seguradel camino que
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va a seguir y de las medidas que deberátomar a su debido
tiempo, relacionando todos lospormenoresde su actuación con
los objetivos prefijados; estará,entonces, obrando con inteli-
gencia, enforma constructivay segura;cada día, cada lección,
marcaránun pasodefinido hacia laconquistade lasmetases-
tablecidas.

Bajo estas condiciones,sería inadmisibley absurdoque el
profesorcopie-..' yo ｡ｾＮＺﾷﾷ ..:;." pianes proyectados por otros cole-
gas o que lesencargasede preparárseloso, aun, que se suje-
tase a la imposición deejecutarplanes elaborados porórganos
técnicos deinvestigacióny planeamiento,ajenos a lasrealida-
desinmediatasque él tendráque afrontar. La elaboraciónde
un plan deenseñanzano es algo quepuedaser objeto deencargo
ni de procuración;exige la actividad directa y personal del
propio profesorque lo va aejecutar. En consecuencia, el plan
de enseñanzadebe sersiempreproductode la elaboración per-
sonal delprofesor,individualmente,o del equipo deprofesores
que lo pondránen práctica,habiendoparticipadoactivamente
cada uno en todo eltrabajo.

3. El plan no es más que unapauta, un instrumentode
referencia y de control, y como tal, necesariamenteabre-
viado, esquemático, sin coloridoy aparentementesin vida. Eso
ha llevado a ciertosprofesores,con acentuadainclinación lite-
raria y con pronunciadaaversión a todo lo querepresente
elaboración técnica, adetestarel planeamientoy a contemplar
horrorizadoslos planesorganizadospor sus colegas.Estaacti-
tud derepulsairreflexiva a la técnica delplaneamientodemues-
tra sólo la falta de comprensión y deimaginaciónde los que
así reaccionan.

Todo plan, tanto en la enseñanzacomo encualquier otro
campo de laactividad humana,es, por supropia naturaleza,
esquemático, lacónico e incoloro. Compárese lafrialdad geomé-
trica de la planta de una residenciao de una casa de campo
con la belleza, la comodidad y el calor de esa mismaresidencia
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una vez construida, amueblada yanimadacon la gracia de su
decoraciónartísticay con el garbo de sus moradores. O con-
fróntesela sequedadinexpresivade unprogramaturístico, en
el quese alinean los días del calendario, loshorariosde trenes
y los nombres de los lugares, museos einstitucionesque se pien-
sa visitar, con Ia realizaciónefectiva del recorrido, con sus
aspectos inéditos, la riqueza y lavariedadde suspanoramas,
sus curiosidades y su colorido inesperado.

En el sector de la enseñanza, el plan no escapa a laregla;
también aquí es esquemático, frío y lacónico. Señala las me-
tas, ,prevé el tiempo necesarioparaalcanzarlas,indica las eta-
pas, lamateria de la que se va atratar, los recursos que se
van a emplear, el método, todo ello con el mínimo indispen-
sable depalabras,sin devaneosliterariosy sin rebuscadas con-
sideracionesteóricas;éstasse hallanpresupuestasy quedan im-
plícitas; en el plan sólointeresa el cuadro dereferencias
esencialesparala pautay parael control deltrabajoque se va
a hacer;no es más que uninstrumentooperacional.

Esteesquematismo y este secolenguajedel plan, limpio de
cualquierelaboraciónliterariao estilística,no significanque la
enseñanza que va a seradministradaen consonancia con ese
plan vaya a ser igualmente mecánica ydespersonalizada;muy
por el contrario. Compete alprofesorque loconfeccionódarle
vida, relieve, vibración y colorido en el acto de su ejecución,
impregnándolo de supersonalidaddinámica, de su vibración
y de su entusiasmo, enriqueciéndolo con su habilidad, su ex-
presividad y suarte personal. El planseráel producto de su
técnica; la clase será la proyección de supersonalidaddocente
sobre el campo encuadrado por su técnica.

4. El plan de enseñanza no es, como algunosafirman inco-
herentemente,una mordaza o una camisa defuerza impuesta
por las exigencias de la técnica a la personalidad del profesor,
privándole de lalibertady de su expresividad genuina.

Seríatodo eso, sin duda, sifuera confeccionadopor otros
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e impuesto alprofesorpor autoridadsuperior. Peroya hemos
visto que,para ser válido y auténtico,el plan sólo puede ser
elaborado por quien lo va aejecutar. Siendo así, nadiepodría
ver en el plan ideadolibrementepor él mismo uninstrumento
coartadorde sulibertad y frustradorde suexpresividadperso-
nal. Muy por el contrario, el plan bienorganizadoposibilita
al profesor, en la observanciade la pauta que él mismo se
trazó, dar amplia expansión a supersonalidad,impregnando
su enseñanzacon un cuñointensamentepersonal, con toda la
riquezade susrecursospsicológicos yculturalespredispuestos
intencionalmentepara el objetivo deseado.

5. El plan es uninstrumentoal servicio delprofesory del
aprendizajede los alumnos, debiendocontribuir a la mayor
seguridady eficiencia de sustrabajos.

Como todos los demásproductosde la previsióny el esfuer-
zo humano,serámás o menos adecuado a los fines a que se
destine, conformelogre amoldarsea la realidada la queserá
aplicado. Larealidadde la enseñanza, sin embargo, está com-
puestade innúmerasvariables,muchas de las cuales son difí-
ciles deprecisary mástodavíadepreverconabsolutaexactitud.
Al elaborar su plan deenseñanza,el profesor tendrá, por
fuerza, quejugar con aproximacionesy conjeturasen lo que
conciernea estasvariablesimprevisibles. Deberá, por lotanto,
contar siempre,en cierta medida, con loprecario de los pre-
supuestosy de las bases de suplanificación. En estascondi-
ciones,estáclaro que el plan deenseñanzajamáspodrátornarse
un instrumentoinfalible de absolutaprecisióny eficacia; tam-
bién podrá fallar y hacersepoco funcional, no sirviendo para
los fines a que sedestina.

Éstaes la razónpor la cual la didácticamodernadesacon-
seja elplaneamientoen masa,rígido e inflexible, tan del agrado
de nuestrosantecesores.Modernamentesólo seadmite el pla-
neamientoprogresivo y flexible, con cierta elasticidad para
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reajustarsea los hechos queemerjande la marchadel apren-
dizaje.

Flexibilidad en el planeamientosignifica que nuestro plan
deenseñanzapuede y debesercorregidoy reajustadoa la reali-
dad siempre que su formulación primitiva no satisfagamás
las condicionesinmediatasde nuestrotrabajo, ya porqueéstas
se hayan modificado considerablemente,ya porque aparezcan
en élerrorespalpablesde previsión,ya, en fin, porquecomen-
cemos apercibir posibilidadesmás prometedorasy provechosas
paranuestraenseñanzaque las quehabíamosprevisto al prin-
cipio. En cualquierade estos casos, se imponeuna oportuna
revisión del plan en ejecución,reajustándoloa las posibilidades
realesque sepresentenen lo inmediatoal profesor,sin romper
la unidad y la continuidadfundamentalesque soncaracterís-
ticas de todo buen plan deenseñanza.El discernimiento,la
imaginación y el sentido común delprofesor desempeñanen
esto unpapel decisivo.
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SEGUNDA PARTE

ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE



UNIDAD V

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS DEL APRENDIZAJE

• MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE

• INCENTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE Y SUS PROCEDIMIENTOS

• OBSERVACIONES COl\IPLEMENTARIAS SOBRE MOTIVACIóN E
INCENTIVACIóN

Nihil docendum nisi volenti. SÉNECA

(Epístola XLII).

Iníantia non obiurganda si tardior sit,
sed laudibus excitandumeius ingenium, ut
vicisse gaudeatet victa doleat. Cavendum
Imprimís ne oderit studía. SAN JERÓNIMO

(Epístola CVII).

Non omne bonumest appetibile et mo-
vens, sed bonumagibile, quod est bonum
applicatumad operationem. SANTO TOMÁS

DE AQUINO (Commentariumin Aristotelis
Librum De Anima, líber 111, § 827).



1. MOTIVACIóN DEL APRENDIZAJE.

1. La motivaciónno es unproblemaexclusivo de laenseñan-
za y delaprendizaje.Estápresenteen todaslas manífestaeionea
de la vida humana,condicionandosu intensidady su eficiencia.
En lugar de desarrollaraquí consideracionesteóricassable la
motivación,daremostres ejemplosconcretosque nosayudarán
a comprenderla.

Kitson anotó durante20 semanasel rendimientodiario de 40h-
p6grafos, segúnla cantidady calidadde producción,hallandola media
del rendimiento individual y de grupo. A continuación,los reunió y
les propusoun concursointerno, que duraría20 semanas,paraclasifi-
car los 10 mejores, con una prima proporcionalal aumentode rendi-
miento de cadauno.

Al cabode 20 semanas,obtuvo los siguientesresultados:

a) el rendimientototal de los 40tipógrafos aumentóel 77%;
b) el tipógrafoque mejoró menosprodujoun 58 % másque en su

producción media anterior;
e) el que obtuvo mejor rendimientoprodujo282% másque antes;
d) el tipógrafo más antiguo, con 27añosde práctica,aumentósu

producciónmedia anterior;

Knight y Remmers abrieronconcursopara10 becasuniversitarias
entreestudiantes.Aplicaron un test que consístíaen sumarcolumnas
de cifras durantemediahora, despuésde 7 días de trabajosexhaustí-
vos en quesólo dormíandos horasdurantela noche. Los diez candi-
datosvencedoressumaronuna media de 126columnas,sin error, en
la mediahora. La misma prueba,aplicadaa 10becarlosdel afio ante-
rior, dueñosya de susbecasy descansados,ofreció, en el mismo tiem-
po, una media de 86columnassin error.
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Hurlock aplicó una misma pruebade matemáticaa tres grupos
homogéneosde 40 alumnoscada uno,pero adoptandouna actitud di-
ferenteen cadagrupo:

a) en el grupo A, se presentóbiendispuesto,elogiandoa los alum-
nos y entusiasmándolos.Resultado: el grupo mejoró un 78% sobre
la pruebaanterior;

b) en el grupo B, sepresentómalhumoradoe irritable, reprendien-
do y menospreciandola capacidaddel grupo. Resultado:el grupome-
joró el 50% en la primera mitad de la prueba,pero acabó desalen-
tándose;el resultadofinal presentabauna pequeñamejora del 10 %
sobre la pruebaanterior;

e) en el grupo e, mantuvouna actitud normal y neutral, sin re-
prenderni elogiar. Resultado:el grupo e obtuvo un resultadomedio
casi idéntico al de la pruebaanterior, mejorandosólo un 3 %, 10 que
no essignificativo.

2. Permítasenosdeducir, de estos ejemplosy de otros mu-
chos quepodríamoscitar, algunasconclusiones sobre la moti-
vación delcomportamientohumano engeneraly del aprendizaje
en particular:

a) cualquiermotivación es sipTYlJ're TYlPjnr 011p ninguna;
b) la motivación positiva, por los Ｑｮ｣ｰｮｴＮｨｔｮｾＮ nnr la persuasión,

por el ejemploy por la alabanza,es más eñcazy provechosaque la
negativa,hechapor amenazas,gritos, reprensionesy castigos. La su-
perioridadde lamotivaciónpositivasobrela ｮ･ｾｍｨｔ｡ esevidente,tanto
por el esfuerzoahorradocomo por lasuperiorcaHrlllñ de losresultados;

e) la motivación negativa,aunqueeficaz hastacíerto punto (pero
inferior a la motivaciónpositiva), P.S antípsícolégícay contraeducativa,
transformandoa los alumnos en inseguros,tímldos, cobardes,hipó-
critas y violentos; aunqueatiendacon algunaeficaciaa los objetivos
inmediatosde la instrucci6n, es perjudicial a los interesesmás fun-
damentalesde la educación,comprometiendola formación saludable
y armoniosade la personalidadde losalumnos.

3. La motivación del aprendizaje.El aprendizaje,como ac-
tividad personal,reflexiva y sistemáticaque busca un dominio
mayor sobre lacultura y sobre losproblemas vitales,exige de
los alumnos:
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a) atencióny esfuerzosobre áreasnuevasde observación,de es-
tudio y de actividad;

b) autodisciplina,con el sacrificio de otros placeresy satisfac-
cionesinmediatas,para realizar los estudiosy cumplir las tareasexí-
gidas;

e) perseveranciaen losestudiosy en lostrabajosescolareshasta
adquirir el dominio de lamateriade estudio, de modo que sea de uti-
lidad real para la vida.

Paraconseguirque los alumnosaprendan,no bastaexplicar
bien la materia y exigirles que aprendan. Es necesariodes-
pertar su atención,crear en ellos un genuinointerés por el
estudio, estimularsu deseo deconseguirlos resultadosprevis-
tos y cultivar el gusto por lostrabajosescolares. Eseinterés,
ese deseoy ese gustoactuaránen el espíritu de los alumnos
comojustificación de todo suesfuerzoy trabajoparaaprender.

Motivar esdespertarel interésy la atenciónde los alumnos
por los valores contenidosen la materia,excitandoen ellos el
interés de aprenderla,el gusto deestudiarlay la satisfacción
de cumplir las tareasque exige.

Motivar el aprendizajeeshacerirrumpir en el psiquismo de
los alumnos lasfuentesdeenergíainterior y encauzarestaener-
gía paraque los lleve aaprendercon empeño,entusiasmoy satis-
facción. Nohabráentonces coacción nihastío,y el aprendizaje
serámás eficazy lucrativo.

El interés legítimo, resortede todo elesfuerzoy de todo
el aprendizaje,puede ser:

a) práctico y utilitario, o trascendentaly abstracto;

b) egoísta,altruistao socializado;

e) inmediato, omediatoy remoto.

Bajo cualquierade esasformas, el interéses esencialpara
el éxito delaprendizaje.Los alumnos sóloaprendenbien lo que
les interesarealmente.
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4. El mecanismo dela motivación se desarrollaen tres
etapas.

a) Ap1'ehensi6n del valor: puede ser directa, intuitiva, espon-
tánea,y puedetambién ser insinuada,provocaday dirigida por el
profesor. El valor en cuesti6npuedeser directamenteútil y proveo
chosoen sí mismo, opuedeser instrumentale intermediariopara la
conquistade otros valoresmás remotosy alejadosde la experiencia
inmediatade los alumnos. Nadie seinteresarápor cosas que no re-
presentanningún valor real ni potencial para su vida y sus aspira.
clones,

b) El valor aprehendido entra en ecuaci6n personal con los alum·
nos: éstosseconvencende quepuedenconseguiresevalor; compren-
den queestáa su alcancey que les serámuy útil en la vida o pro-
vechoso para determinadofin ulterior deseado. Sinesta referencia
a suspersonasno habrámotivaci6n.

e) Liberact6n del esfuerzo personal paraconquistarel valor; una
vez creadala tensi6n energéticaen el espíritu de los alumnos por
estareferenciapersonal,estaránen condicionesde estudiarcon en-
tusiasmoy ahincohastaconseguirlos conocimientoso habilidadeses-
pecíñcosque desean. Latensi6n energéticas610 seresuelvecon la
consecuci6ndefinitiva del objetivo deseado.

5. Funciones de la motivación en el aprendizaje.La moti-
vación desempeñatres funcionesimportantesen el proceso del
aprendizaje:

a) funci6n selectiva: concentrala atenci6ndel alumnoen el cam-
po especifico delinterés dominante,alejandodistraccionesy ensue-
ños, eliminandoreaccionesdispersivaso difusasy excluyendométo-
dos deestudiopoco válidos e inútiles;

b) funct6n energética: con el espírítu concentradoy la atención
polarizadaen elvalor o en elobjetivo apuntado,el alumnointensifica
sus estudiosy su actividad, redoblandosus energíasy esfuerzospara
conquistarlo;

e) funci6n direccional: el valor u objetivo apuntadosuscitaen
el espíritu del alumno un intenso propósito que orienta todos sus
esfuerzosy da una direcci6n definida a todos sus actosy trabajos
hastaalcanzarla metadeseada.
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El alumno ideal, atento, interesado, estudioso y aplicado,
con que sueñan todos los profesores, es el alumno debidamente
motivado. En la enseñanza moderna la másimportantefun-
ci6n del profesor será la decrear las condicionespsicológicas
y ambientalesnecesariasparaque esa motivación se logre en
el espíritude los alumnos, facilitándoles unaprendizajeautén-
tico y eficaz. Sin ella, los alumnos noestaránen condiciones
de aprendercon provecho.

6. Potencial motivador:no todos los alumnos tienen, sin
embargo, la misma capacidadpara interesarsepor los estudios
y aplicarseafanosamente a lostrabajosescolares. Investigacio-
nes hechas por Bender, enDartmouth,lo indujerona proponer
la siguiente clasificación:

a) alumnos exuberantes,espontáneamenteinspiradosy automo-
tivados (aparecenen la proporci6nde 5% en las cIasescomunes);

b) alumnos concienzudosy esforzados,menosbrillantes que los
primeros,pero capaces de prolongadoesfuerzoparaconseguirapren-
der; tienenelevada conciencia de su deber comoestudiantesy lo ha-
cen seriamente(15%);

e) arnmnos dependientes,inertes cuando se lesabandonaa si
mismos, pero fáciles de ser llevados,respondiendocon entusiasmoa
los incentivosde un buenprofesor (60%);

d) alumnos vacilantes einconstantes,incapaces de uninterés
duraderoo prolongado; sedesanimanfácilmente; suinteréses como
fuego depajuelas,pronto a extinguirsesi el profesorno lo estimula,
manteniendoun ritmo intenso de motivaci6n en sus cIases (15%);

e) alumnos abúlicose inmunesa cualquierincentivo motivador;
son casosperdidospara lamotivaci6n(5 %).

Estasconclusionesde Bender señalan la responsabilidad y
la graninfluencia que el profesor desempeña en elaprendizaje
de la mayoría de sus alumnos.
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7. Tipos demotivación:

Motivaci6n

Negativa

Positiva

{

a ) Física: castigosfísicos, azotes,privaciones
de salida, meriendao recreo.

b) Psicol6gica: palabrasásperas,persecucio-
nes, guerrade nervios,desprecio,sarcasmo.

e) Moral: coacción, amenazas,reprensiones,
humillaciones públicas, reprobación.

a) Intrimseca: interés positivo por la materia
en sí cornocampode estudioy de trabajo.

b) Extrinseca: interésresultante,no tanto de
la materiaen sí, corno delas ventajaspor
ella ofrecidas,o del profesor que la ense-
ña, o del método que el profesor sigue, o
del grupo de alumnosa que pertenece.

8. Prineipolee factores demotivación. Los principalesson:

a) La personalidad del profesor, su porte, supresenciafísica, su
voz, su facilidad,naturalidady eleganciade expresión,su dinamismo,
su entusiasmopor la asignatura,su buen humor y cordialidadjunto
con su firmeza y seguridad. Importantetambiéncomo factor de mo-
tivación es el interésque el profesor revela por las dificultades,pro-
blemasy progresode sus alumnos, tanto en conjunto como indivi-
dualmente. En fin, una personalidaddinámica, sugestivay estimu-
lante, conacentuadascaracterísticasde liderazgodemocrático.

b) El material didáctico utilizado en las clases: mapas,cuadros
murales, proyeccionescinematográficas,aparatosde demostración,
pizarrón.usado adecuadamente,álbumesilustrados,ejemplaresvivos,
en fin, todo lo que haga alasuntomás concreto,intuitivo e interesante.

e) El método o las modalidades prácticas de trabajo empleados
por el profesor: discusióndirigida, grupos de trabajo, competiciones,
juegos, representacionesteatrales,organizacióny ejecución de pro-
yectos, exposicionesde trabajos,excursionespara observary recoger
datos,experienciasde laboratorio,etc.
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11. INCENTIVACIóN DEL APRENDIZAJE
Y SUS PROCEDIMIENTOS.

A. INCENTIVACIóN.

1. La función incentivadoradel profesor en la dirección
del aprendizajede sus alumnos,ignoradao menospreciadapor
la escuelatradicional,es consideradaactualmentecomo lafun.
ción principal y más importante de todo el esquema de la
técnicadocentemoderna. Y con toda razón: los afanesde los
alumnos poraprendercualquier materia y los esfuerzosdel
profesor en el empeño deenseñarlabien, seráneficaceso no
en la proporciónen quehayauna motivaciónauténticainterior
impulsandoy vivificando toda esaactividad.

Para conseguirentre los alumnos un altogrado de moti-
vación interior, la didáctica modernasugiereal profesor los
recursos y procedimientosde la moderna incentivación del
aprendizaje.

2. Dada la naturalezacompleja y sutil de la motivación
como fenómeno psicológicointerior, en el cual desempeñan un
papel importante las diferencias individuales, la experiencia
previa y el nivel deaspiraciónde cada alumno, no le es posible
a la didáctica trazar una técnica patrón, segurae infalible,
paraprovocaro crearen cada caso la deseadamotivación inte-
rior para el aprendizaje. Hace mucho tiempo, empero, que la
didáctica procura establecer,por intuición y por experimen-
tación, procedimientoseficaces queengendreno estimulenesa
motivación.

Porel condicionamientopsicológico delambientede trabajo,
por el podersugestivode la palabra,por el incentivo del calor
personalcon que elprofesorreconoce elesfuerzode los alum-
nos y sugiere,orienta, estimula y elogia susactividades,por
los mediosauxiliares empleados y por losprocedimientosdi-
dácticos aplicados, elprofesor conseguirá,en muchos casos y
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hastacierto punto,avivar y mantenerla llama de la motiva-
ción interior de sus alumnos. A eseconjuntode recursos y pro-
cedimientos envolventes yestimulanteslo denominamostneen-
tivaci6n del aprendizaje.

La incentivaci6n delaprendizajees, pues, la actuaci6n ex-
terna, intencional y bien calculada delprofesorpara intensi-
ficar en sus alumnos,mediantemediosauxiliares, recursos y
procedimientos adecuados, lamotivación interior necesariapara
un aprendizajeauténtico, proporcionándoles motivospolariza-
dores deinterés,estudio ytrabajo.

La íncentívaciéndel aprendizajepuede serhecha:

a) por procedimientosverbalesadecuados;
b) por medios deobjetivaciónmaterial o gráfica;
e) por procedimientosactivos u operacionales.

3. Fundamentalmente,podemos decir que la eficacia de los
recursos y procedimientos de incentivaci6n depende, engran
parte, tanto de la personalidaddinámica y de laactitud sana
del profesor que los aplica, como del clima mental y de la
actitud favorablede los alumnos sobre quienes aquéllos recaen.
En suma, lapersonalidaddel profesory la actitudo dísposícíén
fundamentalde los alumnos son las coordenadas dentro de las
que se desenvolverá, con mayor o menor eficacia, la técnica de
incentivaci6n delaprendizaje. Los ingredientesde estas dos
condicionesfundamentalesson numerosos imponderablespsíco-
lógicos, difíciles de enumerary analizar, pero que se encuen-
tran diseminados en losprogramasde psicología educacional
y de didáctica.

B. PROCEDIMIENTOSDE INCENTIVACIóN.

Sin perder de vista estos imponderablespsícolégícosque
condicionan la eficacia de la técnica de incentivaci6n, analice-
mos losprincipalesprocedimientosque integran,cuya eficacia
ha sidocomprobadaexperimentalmente.
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1. Procedimientode la correlación con la realidad.

La abstracción,la teoría y la definición representansiem-
pre la culminación otérmino final del procesointelectivo del
aprendizaje,nunca supunto inicial o de partida. Consecuente-
mente, aliniciar el proceso deaprendizajede los alumnos sobre
un nuevo tema o unidad didáctica, enlugar de partir de la
abstraccióny de la teoría para llegar después a los hechos,
sígase el camino inverso,partiendode los hechosrealesy con-
cretos, existentesen el ambienteinmediato,para llegar desde
allí, con los alumnos, a laabstracción,a Ia generalizacióny a
la formulación teórica,a travésde la reflexión y del raciocinio.

Nuestra enseñanza,siempreque sea posible, debearticu-
larse con los hechos delambienteinmediatoo próximo en que
viven los alumnos;por medio de películas,diapositivasy gra-
bados se puedentambiéntomarpresentesa los alumnos los am-
bientesremotos,alejadosde suexperienciainmediata,a la que
enriquecendándolehorizontesmás amplios.

El esquemafundamentalde la correlacióncon la realidad
es el siguiente:

a) iniciar la lección enfocandoobjetivamentehechosrealeso da-
tos concretosdel ambientefísico o social en queviven los alumnos
y del cual tengannoticia;

b) hacerque la teoríabrote gradualmentede esoshechoso datos
reales,medianteexplicacióny discusióndirigida parailustrarlesmejor;

e) una vezformulada la teoría, aplicarla a los hechos,interpre-
tándolos ｾ explícéndoloscientíficamente.

2. Procedimientode lo reinterpretaciénde laexperienciaprevia.

Sobrela misma base de lossupuestosanteriores,este pro-
cedimientoes, esquemáticamente,el siguiente:

a) describir, o hacer que uno ovarios alumnos describanuna
experienciapreviamentevivida por ellos;

b) desarrollarpor procedimientosheurísticosla teoría apropiada
que proporcioneuna explicacióncientífica a la experienciadescrita;
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e) reconstruir crítícamentela experienciadescrita previamente,
pero ahoraen términoscientíficos,en busca deuna formulación cíen-
tffica adecuada.

3. Procedimientodel éxito inicial.

a) planearpequeñastareasde fácil ejecuciónpara los alumnos;
b) prepararbien a losalumnos para ejecutarlas,facilitando las

condicionesnecesariaspara su inmediatoéxito;
e) hacerrealizary repetir esastareasa los alumnos,elogiándolos

por el éxito obtenido.

4. Procedimientodel: fracaso conreluibilitación:

Esteprocedimientose proponecrearen la conciencia de los
alumnos la necesidad deaprenderdeterminadosprincipios, re-
glas o normas con los quetodavía no están familiarizados.
Consiste,esquemáticamente,en lo siguiente:

a) presentara los alumnosun problemao proponerlesuna tarea
paracuya soltcíón no esténtodavíacapacitados.Intentandoefectuar
la tarea o solucionarel problema,sentiránen lo vivo que les falta
algo para poder resolverlos. Por este fracaso inicial, se crea en los
alumnosla conciencia de lanecesidadde aprenderalgo más que les
está faltando;

b) exponerentoncesel principio, regla o normadel que carecían,
explicándolocon todaclaridad;

e) hacer volver a los alumnos al problemao tarea inicial para
que lo resuelvano la ejecutensatisfactoriamente.Es la rehabilita-
ción, despuésdel fracasoinicial.

No convieneabusarde esteprocedimiento,evitando llevar,
a los alumnos afrecuentesfrustraciones.

5. Procedimientode la competenciao rivalidad.

La competencia puedeser orientadacomo:
a) autosuperacióngradualdel propio individuo a travésde tareas

sucesivasde dificultad progresiva;
b) emulaciónentre individuos del mismo grupo o clase;
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e) rivalidad entre grupos equivalentesde la misma escuela o de
escuelasvecínas,

La didácticamodernarecomiendamás la primeray la ter-
cera, mientras que la didáctica tradicional daba preferencia
a la segunda.

Esquemáticamente,este procedimiento consiste en lo si-
guiente:

a) determinarpreliminarmentelas normas o reglas de la com-
petición; pocas, peroclaras;

b) establecerel sistemade recuentode puntos, designandodos
alumnos como "árbitros" o fiscales para anotar los puntos en la pi-
zarra;

e) repartir alternaday equitativamentelas oportunidadesentre
los individuos o gruposque compiten;

d) hacer que el grupo vencido reconozca lavictoria del grupo
vencedor:y le aplaudacon auténticoespíritudeportivo.

6. Procedimientode la participación activa y directa de los
alumnos.

Inducir a los alumnos aparticiparcon sussugerenciasy su
trabajo:

a) en elplaneamíentoo programaciónde lasactividadestanto en
la clase comofuera de ella;

b) en laejecuciónde lostrabajosy tareas;
e) en lavaloracióny juicio de losresultadosobtenidos.

7. Procedimientodel trabajo socializado.

Puedeasumir las siguientesformas:

a) toda la claseorganizadaen forma unitaria, en función del tra-
bajo que se va arealizar. (La clase seorganizacomounacomisión de
estadomayor, un jurado, una cooperativa,un centrode estudios,una
sociedad, un círculo dedebates,una academia);

b) clasesubdivididaen grupos fijos con un jefe y unsecretario,
responsablespor el trabajo y por el informe que deberánpresentar
a la clase;
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e) subdivisión de la clase engrupos libres y espontáneos.sin
organizaciónfija (tendenciapaídocéntrícaliberal).

Normas:

a) organizara los alumnosen gruposde trabajocon mando pro-
pio, el que,preferiblemente,debe serejercido por turno;

b) distribuir los trabajos entre los grupos, asístíéndolesen su
ejecución en plazosestablecidos:

e) hacerque cadagrupo presenteo relatea la clase elresultado
de sus trabajos;

d) permitir el debate de lasconclusionesa que cadagrupo llegue;
e) expresarun juicio sobre el valor y el mérito de los trabajos

realizadospor los grupos,incentivándolospara que realicen trabajos
todavíamejores.

8. Procedimientode trabajo con objetivos reforzados.

a) señalarexplícitamentelos objetivos, metas o resultadosque
la clase debealcanzar,especificandotiempo, volumen, cantidado ex-
tensióndel trabajo, segúnsea el caso;

b) insistir en la relación directa entre las normasove se deben
seguir y los objetivos propuestos;

e) iniciar las actividadesde losalumnosy supervisarsu trabajo
de cerca, deacuerdocon los objetivos previstos;

d) informar regularmentea los alumnosdel resultadoque están
obteniendo;

e) emitir una apreciaciónobjetiva de losresultadosobtenidospor
la clase,poniendode relieve las "marcas"que sevayan superando.

9. Procedimientodel interés por los resultadosdel trabajo.

a) presentary explicar a los alumnos el sistemay criterios de
calificación según los cuales sejuzgarán los trabajos (en calidad y
cantidad);

b) destacarla franja de valoresmínimos y máximos quepodrán
alcanzarlos alumnosen el tiempo dado;

e) hacer que losalumnosautocalifiquen su trabajo y computen
el rendimientologrado, corrigiendo 'Y juzgandosus propios trabajos
segúnel sistemay criterios de calificación previamenteestablecidos;

d) comprobarla autocorrecctóny el juicio de sí mismos hecho
por los alumnos.

168



10. Procedimiento dela entrevistao del estímulopersona},en
brevesentrevistasinformales.

a) convencera los alumnosde que noestánaprovechandobien,
o del todo, sucapacidad;

b) mostrarleslas posibilidadesque tienende mejorarsu trabajo;
e) sugerirlesun método de estudio, conprocedimientosespecí-

ficos de trabajo que contribuirána la mejora deseada;
d) acompañary asistir a los alumnos con símpatíay compren-

sión ensus esfuerzospor mejorarsu trabajo;
e) elogiar a los alumnos por los aciertosconseguidosy por el

progresorealizado, inspirándolesconfianzaen su propia capacidad.

Evidentemente,los diezprocedimientosQe incentivaci6nque
acabamos dedescribirno constituyenrecursosdeeficaciamági-
ca, capaces, por sí mismos, deproducirautomáticamentebuenos
resultados;su aplicaci6n supone que elprofesorconoce y sabe
emplear lasnormaspsicológicas de las buenas relaciones hu-
manas. Comoilustración prácticade los efectos de lasbuenas
relaciones humanasque debenexistir entre el profesory sus
alumnos en la motivación delaprendizaje,son conocidos los
resultadosde la investigaciónde Briggs1 i cuyo cuadrotrans-
cribimos a continuación:

Efec'to8
Pro c ed i m i e n t o

r IndiferenteIMejora Empeora

a) Reprensión pública ......... 40% 13% 47%
b) Reprensión enprivado ...... 83 % 10 % 7%
e) Conversaciónparticular (fran-

ca y amistosa) ............. 96 % 4% 0%
d) Elogio público .............. 91 % 8% 1%
e) Sarcasmopúblico ........... 10 % 13% 77 %
f) Sarcasmo enparticular ..... 18% 17 % 65 %
g) Reconocimiento de que el alum-

no está progresando..•••...• 95% 4% 1%
h) Manifestaciónde que el alum-

no .está empeorando......... 6% 27% 67%-
1 Según Loureneo Filho (ResumenVII del Curso de técnica deertBino

para docentes de E8cola8Superiore8).
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Además de losprocedimientosde comprobadaeficacia que
acabamosde indicar, cada profesor, conociendo lapsicología
de susalumnos,deberíaimaginar y experimentarotros proce-
sos yrecursosprácticosparaatraerla atenciónde losalumnos
y despertarlesel interés, el gusto y el amor al estudio y al
trabajo.

Muchos profesoresse sorprenderánal verificar cuán fácil
es motivar a un grupo de alumnosy con quérapidezy buena
voluntad correspondena los esfuerzos íncentívadoresde su
profesor. Ejemplo: unaclase decienciasestabacompletamente
desinteresada;el profesor pidió a los alumnos que cada uno
trajeratres hojaso ramosde plantasdiferentesparaanalizar-
las y clasificarlas en la siguienteclase. El efectomotivador
fue extraordinario:al día siguiente,la salade claseparecíade
fiesta; los alumnos,cada uno más interesadoque el otro con
las plantasque habíatraído, estabanansiosospor clasificarlas.
Durantedos semanasel interéscontinuó intenso, irradiándose
haciaotros aspectosde la asignatura.El profesorconsiguió de
ese modo vencer laapatíainicial de los alumnospor su asig-
naturay despertarun legítimo interéspor su estudio. Algunos
alumnoshablabanya desernaturalistas;otrosqueríanestudiar
medicina. Como éste,otros incentivos podrán ser ideados por
el profesor dotado de imaginacióny de espíritu emprendedor
y progresista.

III. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE
MOTIVACIÓN E INCENTIVACIóN.

La motivación es una condición esencialy permanentedel
aprendizaje.En rigor, el auténticoaprendizajesólo severifica
cuando elalumno está realmente interesadoy empeñado en
aprender. 8ólo aprendemosrealmenteaquello quecorresponde
a una necesidad,a un interés o a un ideal que seafirma en
nuestraconciencia.
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Bajo este supuesto,es evidente que la incentivaci6n del
aprendizajedebe ser la preocupaciónmáxima y constantedel
profesoren suenseñanza,a lo largo de todo el año escoÍar.

1. No bastasimplementeexcogitaruna incentivacióninicial
mediantealgunasfrasesaltisonantessobre laimportanciay el
valor de lo que se va aenseñar;no basta tampoco utilizar
superficialmenteuno de losprocedimientosformales antes ci-
tados. Será necesariodar vida e intensidad a esos procedi-
mientos incentivadores,avivando en los alumnos lachispa de
la motivación interior. Aun más, será necesarioalimentarIa
durantetodo el proceso delaprendizajepor medio dehábiles
recursosdidácticosde incentivación.

En conclusión, laincentivación del aprendizajeno es sólo
un paso preliminar del ciclo docente, sino unaconstanteque
debe acompañartodo el desarrollo de los trabajos escolares,
a través de todo el año.

2. Incentivar a los alumnos en suaprendizajeno significa
sólo despertaruna curiosidado un interés momentáneo,man-
teniéndolosatentos,pero pasivos einertes.

La conquistadel interésy de la atenciónde losalumnosson
s6lo lospreliminaresde la motivación. Partiendode eseinterés
y de esaatención,es necesariollevar a los alumnosa activi-
dadesintensivasy provechosas,induciéndolosal estudio, a la
reflexión, al esfuerzoy a la disciplina espontáneadel trabajo
del alumnado. Esasactividadesdarána los alumnos elplacer
del éxito obtenido por. suesfuerzopersonal. Todo esfuerzobien
logrado es muyeducativo.

3. Es inútil y vano pretenderincentivar a los alumnos con
el señuelo devalores abstractosy ventajas remotas, que se
sitúan muy por encima o mucho más allá de sushorizontes
mentalesinmediatos.

Los valoresy ventajasque se puedenproponercomoinstru-
mentos deincentivacióndebenser tomadosde la realidad in-
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mediata en que vive el adolescente o, cuando menos,situarse
dentro del alcance de susperspectivasde vida real y presente.
Será, por ejemplo, unaactividadpreparatoriaparala excursión
que se va a hacer dentro de un mes;seráuna 'sesión especial
que se va arealizaren clase lapróxima semana, o laprepa-
ración de unprogramade televisión o de un buenartículopara
el próximo número de larevista escolar. Estasmetas inme-
diatastienen parael adolescente unafuerte cargamotivadora;
son proyectos de acción con nítidoscontornos:un plan concreto,
un trabajo de elaboracióndefinida y una culminación o des-
enlace dentro de pocos días.

4. Se discute confrecuenciael problema de la motivación
frente a las diferenciasindividuales de los alumnos; éstas pa-
recen imposibilitar o, por lo menos, comprometer la eficacia
de cualquier esquemaincentivadorque sepretendaadoptarpa-
ra motivar a toda una clase de alumnos.

Existen,indiscutiblemente,diferenciasindividuales acentua-
das entre los alumnos. Pero esa diversificación deintereses
y preferenciasindividualesconstituiráprecisamenteel más rico
manantialde posibilidadesmotivadoras,cuando elprofesorsepa
explotarlo con habilidad y sentido común.

La diversidad de las contribuciones individuales posibles es
lo queprecisamenteirá a crearun ambiente rico yestimulante
de propósitos y de laboriosidad en el aula, haciendo posible que
cada alumno explote sus recursosimaginativosy queporfíe en
presentartrabajosoriginalesque representenlo mejor de su
esfuerzo, de su capacidad y de suinventiva creadora. El desa-
rrollo de la imaginación y de lainventiva creadoraes un obje-
tivo importanteen la educación moderna.

El profesordebeabandonarde una vez los viejos cánones
de la enseñanza dogmática con sus exigenciasmonótonamente
rígidasy uniformesparatodos los alumnos.

Las variadastareassobre asuntosdistintos dentro de la
misma unidad didácticapodránser distribuidasentrediversos
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grupOSde alumnos; igualmente, lastareassobre el mismo asun-
to, peroparaser tratadasbajo aspectos o ángulos diferentes,
podrán ser confiadas a esos mismos grupos.

No habrárazón didáctica alguna que le impida al profesor
atendera los intereses ypreferenciaspersonales de uno o de
varios alumnos, adjudicándolestareasindividuales diferentes
de las que les fueron encomendadas a los grupos. Lo esencial
es que todos los alumnos sean inducidos atrabajarcon interés
y ahínco en el estudio de lamateria,según el nivel de su capa-
cidad real, extrayendo de ella nuevos incentivos y preciosos
recursos mentalespara su vida.

5. El profesor no debefiarse del adagio según el cual "el
buen alumno aprende de cualquier forma, incluso con un mal
profesor". El rendimiento total del año escolar depende mucho
del profesor, de su capacidadincentivadoray de su habilidad
técnica; y también el "buen alumno"aprenderámás y mucho
mejor con un buen maestro que con unprofesorinhábil, dísplí-
cente,rutinario y fastidioso.

6. En variasencuestas realizadasentremillares de adoles-
centes sobre laasignaturapreferiday el motivo de su prefe-
rencia, larespuestamás frecuente a la última cuestión señala
siempre las cualidades delprofesorcomo causaprincipal de las
preferenciasapuntadas.No estanto la asignaturaen sí lo que
interesaa los adolescentes,comola persona que la enseña. Todo
profesor deberíameditar sobre este hecho ysacarde él sus
conclusionesde orden prácticopara su actuación docente en
clases de alumnos adolescentes.

7. La auténticamotivación es siempre expansiva y conta-
giosa; aunque no sea porotra cosa, procuramosenterarnos,
por curiosidad y porsimpatíahumanas, de aquello en que se
muestraninteresadaslas personas que nos rodean.Lo mismo
sucede con los alumnos en la sala de clase. Es evidente que,
paraestimularen los alumnos la necesaria motivación, el pro-
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fesor deberá,ante todo, estarél mismo motivado por elasunto
que va atratar en su lección. Cuando elprofesor se revela
apáticoe indiferentepor la materiaque expone a los alumnos,
poco incentivoencontraránéstosparasentirsemotivados. Pero
cuando elprofesorestáentusiasmadopor el asuntoque expone,
infundiéndolevida y vibración, difícilmente podrán los alum-
nos dejar de interesarsepor él, expuestoscomo están a ese
entusiasmocontagioso. Vencidas lasprimerasresistencias,pa-
sarána interesarsepor la materiay a participar intensamente
de susclases;la asignaturallega a tener un valor en su con-
ciencia como algointeresantey valioso, digno deser bien estu-
diado y aprendido.

8. Algunos profesores,con recelo de que la motivación dé
lugar a conatos deindisciplina entresus alumnos,se abstienen
de motivarlos, prefiriendo conducir sus clases arienda corta,
mediante un riguroso control disciplinario. Tales profesores
parecenignorarel hecho de que laauténticamotivación es, por
excelencia, elmejor recursodisciplinador,puesproporcionaun
firme condicionamientointerior a las actitudesy al comporta-
miento de los alumnos,integrándolosen la tarea escolar. Al
alumno debidamenteinteresadoy motivadono le amenazanlas
tentacionesde indisciplina; éstassobrevienen,y le dominan,
cuando está en disponibilidad mental, sin ningún interés que
polarice suatencióny le dé una ocupacióninmediataen razón
de un objeto definido.

Con razón decimos endidácticaque la necesidad del manejo
y de las intervencionesdisciplinarias está siempre en razón
inversade la motivación. Cuanto másfuerte e intensasea ésta,
menor serála necesidad delmanejodisciplinario. Inversamen-
te, cuantomás débil yfloja sea la motivación, más necesario
se hará el manejo disciplinario, a guisa de compensación por
esafalta. Lo que, sin embargo, escapa acualquierduda es la
superioridady mayor eficacia del procesomotivador sobreel
procesodisciplinario. Sólo cuandofallan los recursosíncenti-

174



vadorespuede y debe elprofesor llamar en su auxilio a los
recursosdisciplinariospara asegurarel orden necesarioen la
clase yponeren ejecución sutrabajo.

9. ¿Habrápeligro en el exceso de motivación'!¡Muy rara-
mente! Por exceso demotivación, dos alumnosen una compe-
tición de clase llegan aenemistarsey agredirse. En una cam-
paña intensamentemotivada para ampliar la biblioteca de la
clase, un alumnohurtaun libro en unalibrería o a unpariente
paradonarloa dicha biblioteca. Otro alumno,entusiasmadopor
un proyectoque se le ha confiado,falta un día o dos a clase,
o se olvida dealimentarsey no duermelo suficienteparaaca-
barlo y entregarloen el plazomarcado,a punto de enfermar.

En estos casos y enotros semejantes,lo que realmenteha
habido no estanto un exceso demotivación, sino una moti-
vación mal orientaday mal dirigida. El profesor no protegió
la motivación con recomendacionesde buen sentido, o éste ·les
faltó a los alumnosa pesarde las advertenciasdel profesor.
Por otro lado, tampoco elprofesor se puedeperder en una
interminablecasuísticade posibles abusos, ni estosería reco-
mendabledesde elpunto de vista educativo.

Pero, en el panoramageneral de nuestrasescuelas,tanto
primarias como secundarias,lo que seobservaen alarmante
extensiónno esciertamenteel exceso demotivación, sino, por
el contrario, una carenciacasi completa detoda preocupación
íncentivadora,por parte de los profesores,con la consiguiente
indiferenciay rebeldíafrente a los estudiospor parte de los
alumnos. Contra este estado de cosas, quetransformalas es-
cuelas eninfecundospáramos,el magisterionecesitareaccionar.

10. lndices de motivaci6n.

Una lección bienmotivadaserá siempremuy diferente de
una lección desprovistade motivación; en ésta los alumnos
mantienenuna actitudpasiva,de indiferenciaapática;no atien-
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den a lalección del maestro;si se les formulanpreguntaso se
les llama alpizarrón,se muestrancontrariadosy displicentes;
reaccionannegativamentea las exigencias delprofesory reci-
ben con franco desagrado las nuevaetareasque éste les impone;
se dedican a todasuertede bromas y distracciones clandestinas
u ostensivas, cuando no demuestran unaactitud claramente
hostil y derepresaliacontra las imposicionesautoritariasdel
profesor. Su único deseo esoir el toque de campanilla que les
libertaráde ese suplicio o detan carganteinutilidad; la señal
de terminación de la clase es recibida con expresiones de
alivio y regocijo; terminadala clase, muchos alumnos noserán
capaces deinformar sobre cuál ha sido exactamente el tema
abordado por el profesor.

Muy diferentees la· clase bien motivada. Enésta:

- el asunto tratado cautiva, de maneraabsorbente,la atención
de toda la clase;

-los alumnos se muestranatentose interesadosy ､･ｳ｡ｬｩ･ｮｴ｡ｾ

las interrupcioneso las bromas intempestivasde cualquier colega
menosatento;

_ participanactivamentedel interrogatorio,de la discusiónY de
los ejercicios, reconociendosus faltas y procurandocorregirlas en
seguIda;

-colaborande buengradocon el profesory procurancumplir rl-
gurosamentesus instrucciones;

_ se dejan absorberpor el estudio y por el trabajo de clase, y
maníñestansorpresay desagradoal oír la señalque indica el fin de
la clase;

_ acabadala clase, seacercanal profesor para comentarcon él
la lección, obteneraclaracionesy disipar algunasdudas;

- duranteel intervalo o recreo,continúandiscutiendoentresf el
tematratadoen clasey sus problemasy aplicaciones;

- descubrenparalelosy analogfasentre lo estudIadoen el aula
y los aspectoshabitualesde la vida y del ambiente,aplicandoa éstos,
con sanohumorismo,los términos técnicosaprendidosen clase,

Todas estas actitudes y reacciones de los alumnos son índi-
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cesinequívocosde buena motivación. En la proporción en que
los alumnos evidencien estos índices, puede elprofesor tener
la certeza de que sus clases están siendo bien motivadas.
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I. LA FASE DE PRESENTACIÓNDE LA ASIGNATURA.

El trabajoescolar, una vez bien planeado y motivado,entra
en su fase de ejecución.

1. La ejecución orealizaciónpráctica del trabajo proyec-
tado sedesarrollaa través de diversasfasesbien caracteriza-
das. Laprimerade ellas es la depresentaciónde la asignatura
en clase,introduciendoa los alumnos en lamateria, familia-
rizándolos con sus datosfundamentales,sus conceptos básicos
sus relacionesy sus principalesproblemas.

Estafase introductoriade presentaciónde la asignaturaes
necesariaa los alumnosparaque sefamiliaricen con sus datos
esenciales,comprendansus conceptos básicos y queden avisados
sobre las relaciones yproblemascentralesimplícitos en eltema
de que setrata. Para los alumnos es elprimer contacto con
una materia nueva.

Estafase, apesardeser necesariae indispensable,no lleva,
sin embargo, a los alumnos aresultadosconcluyentes, pues el
aprendizajeno puede empezar y completarsemediante una
simple lecciónexpositiva o una serie de tales lecciones. Esta
suposición erróneaes la responsablede los bajos índices de
rendimientoque severifican en la mayor parte de los cursos
dictadosbajo la influencia de tal hipótesis.

En efecto, elaprendizajees un procesobastantecomplejo
y lento, en cuya composiciónentran varios procedimientosy
actividadessucesivas que lo vanintegrandogradualmente.El
hecho de oír unabuenalecciónexpositivao el deasistir a una
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demostraciónmagistral, no hará que los alumnos pasen del
"no sabernada" (inicial) al dominio segurode los conoclmien-
tos o de lashabilidadesexpuestasen la lección (fase final del
proceso) .

Estaremosmás deacuerdocon la realidad de los hechos si
decimos que,asistiendoa las leccionesexpositivasdel profesor,
los alumnosadquieren,en la medidade la atenciónque hayan
prestado,una comprensión inicial del asuntoque, comopunto
de partida, les permitirá avanzarcon seguridaden el estudio
y en el proceso delaprendizaje,hastallegar al punto de domi-
nar por completo elasunto medianteun aprendizajeauténti-
camenteintegrador.

Esa comprensión inicial del asuntopor parte de los alum-
nos es,precisamente,el objetivo inmediatodel profesoren esta
primera fase ejecutiva de su trabajo, a la que llamamosPre-
sentación de laasignaturaen clase.

2. Es de suma importancia, para el aprendizaje,que los
alumnosalcancenplenamenteestacomprensióninicial del asun-
to. Si ello no seconsigue,se comprometetodo el proceso poste..
rior del aprendizaje;éstequedará'Ilenodelagunasy deficiencias,
sin lograr jamásel grado de integracióndeseado.

En la precariedado falta de estacomprensióninicial reside
frecuentementela causadel bajo rendimientoescolar: dificul-
tades insuperablesque surgenmás adelanteduranteel curso,
desajustes,frustracionespsicológicasde los alumnosy, final-
mente, reprobacionesen gran número, que sacrifican a gran
partede losestudiantes.En estos casos, unanálisistécnico de
las causasrevelaráque elprofesorempezó yadescuidandola-
mentablementeestafase inicial de sutrabajodocente;no supo
presentardidácticamentela materia,no seesforzópor alcanzar
el objetivo inmediatode conseguirde losalumnosuna perfecta
comprensióninicial del asuntotratado;desde elprincipio com-
prometióirremediablementeel aprendizajede sus alumnos, ha-
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ciéndoloinfecundoy estéril. Los alumnos noaprenderánnada
con tal profesor, pues han empezadoaprendiendomal.

De aquí procede laimportanciade esta fase introductoria
de presentaciónde la asignatura.

3. La presentaciónde la asignaturaa los alumnos puede
hacersede diversasmaneras:

a) oralmente,por leccionesexpositivasdel tipo tradicional;

b) por escrito, mediante material de lectura distribuido prevía-
mente a los alumnos, o por indicacionesbibliográficas, o bien espe-
cíficas y limitadas, que los alumnos deberánleer para preparar la
clase;

e) inductivamente,llevando a los alumnos a un reconocimiento
previo del terreno, medianteel acopio eidentificación de los hechos
que servirán de material fundamentalpara las subsíguíentesactivi-
dades deaprendizaje.

4. En cualquierade estastres formas que elprofesorpre-
sentela materiaa susalumnos,dispone detres recursos,que
puede y debeusar:

a) el lenguaje didáctico, tanto oral como escrito;

b) los medios intuitivos y auxiliares;

e) los hechosconcretosque sevan a estudiar.

En estos tres recursosfundamentalesse apoyan diversos
procedimientosdidácticosapropiadosa esta fase, tales como:
exposicióndidáctica(procesoacroamátíeo),interrogatorio(pro-
cesoerotemático),demostración(procesode observacióndirigi-
da),utilizacióndel pizarrón (procesográfico) y la manipulación
del material didáctico (proceso intuitivo-activo). Es lo que
ahoravamos aanalizar.
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11. LENGUAJE DIDACTICOl.

1. El lenguaje no es, en laenseñanza,un simple aspecto
accesorioy periférico. Es, por elcontrario,el principal recurso
que elprofesorempleaparadar informacionesy proporcionar
aclaracionesa los alumnos,así comopara orientarlosdurante
todo el proceso deaprendizajehastasu integraciónfinal.

Paradesempeñaresta doble función, informativa y orien-
tadora,el lenguajedel profesorserádidáctico cuando:

a) aporte los datos técnicos de la ciencia,presentándolosen foro
ma adecuadaa los objetivos previstospor la ensefianza;

b) atiendaa las necesidades de losalumnosy a sucapacidadreal
paraaprender,llevándolos acomprendereficazmentelos datos esen-
ciales dela asignatura.

2. Parasatisfacerestascondiciones, ellenguajedel profe-
sor deberevestirsede ciertascaracterísticasespeciales que lo
hagantípicamentedidáctico.

Existe, realmente,un lenguajedidáctico que sedistingue
tanto del habla vulgar, poco disciplinaday casi siempreinco-
rrecta, como del estilo solemney formalista del gran arte ora"
tocio. El lenguajedidáctico sesitúa a mitad del caminoentre
estos dosextremos.

3. Veamosahora cuáles son lascaracterísticasfundamen-
tales del lenguajetípicamentedidáctico.

Paraatendera sus funciones, ellenguajedel profesordebe
ser, al mismo tiempo,instructivo y educativo.

3.1. Comoinstructivo,el lenguajeoral en la clase debe pres-
tar atenciónal estilo y a la elocución.

A. En cuanto al estilo, el lenguajedebeser;

a) fluido, llano y natural (no rebuscado,vacilanteni torturado);

1 Paraun estudiomás minucioso de estecapítulo, véase laobra del
autor, A linguagem didática. no ensino moderno,EditOra Aurora, 2a. ed.,
Río deJaneiro,1960.
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b) directo e incisivo (sincircunloquiosni rodeosinnecesarios);
e) claroy accesible (sin vocablos difíciles eincomprensiblespara

los alumnos);
d) exaetoy preciso (sin ambigüedades,titubeosni equívocos).

B. En cuanto a la elocuci6n, el lenguajedebe ser:

a) bien articulado, enunciadocon buenavoz y dicción clara;
b) sobrio 'Y correcto gramaticalmente;
e) animado,expresivoy enfático.

3.2. Como educativo,el lenguajedel profesordebeprocurar:

a) educarel oído de los alumnosparael buen hablar, correctoy
expresivo;

b) desarrollaren los alumnos la apreciacióny el buen gusto por
el lenguajecorrectoy atildado;

e) formar en los alumnos elhábito de hablar con desenvoltura,
claridad y corrección.

Paraalcanzartalesobjetivos, ellenguajedel profesordebe:

a) ser correcto gramaticalmentey ejemplar;
b) mantenersedentrode los limites de la propiedad,compostura

y dignidad (lenguajeeducado).

Estasnormasde lenguajedidáctico apropiadono sólo obli-
gan a losprofesoresde idiomasy de lenguavernácula,sino a
los profesoresde cualquierasignaturadel programaescolar.

4. La enseñanzamodernacondena elabuso del verbalismo.

4.1. En la escuelatradicional predominabael verbalismo
excesivo delmaestro,del que resultabael psitacismo de los
alumnos:aprendizajepuramenteverbal.

4.2. El ala radical de la escuela nueva condena con vehe-
mencia el empleo abusivo dellenguajeoral comoagentedes-
virtuadordel aprendizaje,que seconvierteen pasivo eimitativo.

4.3. Se condenan, conraz6n:

a) El verbalismocomo fin únicoy razón de ser de la enseñanza.
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El lenguajees s610 elvehículo del pensamientoy el instrumentode
la cultura, no el objetivo ni la razón de ser de la cultura ni de la
enseñanza;

b) el empleoexcesivodel lenguajecomo recursoúnico de la en·
señanza,con abandonode los hechosreales y de los demásmedios
intuitivos y auxiliares;

e) la excesivaabstracciónverbaly la teorizaciónsuperioral nivel
y al alcancede la comprensiónde los alumnos;

d) la preocupaciónexageradapor la forma :y el preciosismodel
lenguaje,con perjuicio del contenidoreflexivo que debeexpresar.

En conclusión: las palabrasno debensustituir a la reali-
dad, a la acciónpráctica ni a los hechos,deformandola per-
sonalidadde los educandoscon hábitos estérilesde pura eru-
dición y verborrea. No se forma al individuo para que sepa
hablar sobre las cosas, sinopara saberlashacer y explicar y
paraobrar inteligentementeen la vida.

5. La función legítima y la verdaderaimportanciadel len-
guaje en la cultura y en la enseñanzason biencaracterizadas
por los siguientespensadores:

JOHN DEWEY dijo: "La superioridadhumanasobre los ani-
males consisteen poder sustituir un objeto o un hechoreal
por símboloslingüísticos que lo expresenadecuadamente."

OTTO WILLMANN sostuvo:"Todo conocimiento suponey exi-
ge un lenguajedescriptivoy exacto." Es, pues, uninstrumento
necesarioe insustituible para la conquistadel saber y de la
cultura.

Rm BARBOSA afirmó: "La supremasantificación del len-
guaje humano, después de laoración, está en laenseñanza
de la juventud."

BARTH dijo: "La viva voz del maestro tiene mucho más
valor didácticoque ellibro; transmitemás vida al pensamien-
to. La palabra oída es, en cierto modo, calor irradiante; la
palabra leída es calorlatente. Por eso, essiemprepreferible
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la explicación dada a viva voz por elmaestroa la explicación
contenidaen el compendio."

6. Todoprofesorpuedehacersu sistemade enseñanzamás
primorosoy más eficaz siprestaatenciónal lenguajeque em-
plea y a su elocución, haciendo sus explicaciones másclaras
e incisivas.

La propiedad en el lenguaje y la elocución delprofesor
contribuyen también, de maneradecisiva, ahacer sus clases
más animadase interesantes,excitandoen los alumnos la mo-
tivación interior, tan necesariaparael éxito delaprendizaje.

Si el lenguajedel profesor se reviste de los atributos que
recomiendala didáctica,será,ciertamente,un recursopoderoso
y eficaz al servicio de la buena enseñanza,asegurandoun me-
jor índice deaprovechamientopor parte de los alumnos.

7. Concluimos con RuizAmado: "El lenguaje es el más
generalde los medios didácticos. Apesarde los muchos abusos
que sehayancometido, lapalabraes el medioprincipal de en-
señar,esto es, dehaceraprender,orientandoal discípulo e ilus-
trando su entendimiento." De ahí procede el deber que todo
profesor tiene de perfeccionary vigilar su lenguaje, dándole
corrección,expresióny eficacia.

III. EXPOSICIóN DIDÁCTICA.

1. La exposicióndidáctica-que se podría llamar también
lecciónexplicativa-es elprocedimientopor el cual elprofesor,
valiéndose de todos losrecursosde un lenguajedidáctico ade-
cuado, presentaa los alumnos untema nuevo, definiéndolo,
analizándoloy explicándolo.

La exposicióndidácticase propone conseguirque los alum-
nos, en el breve espacio de una clase,adquieranla comprensión
inicial indispensablepara aprenderel nuevo tema. No se pre-
tende, ni sepodría pretender,obtener de los alumnos datos
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esenciales de lamateria tratadamediantelas necesariasacla-
raciones.

2. Para ser eficaz, aun en elrestringido ámbito de este
procedimientoiniciadordel aprendizaje,la exposicióndidáctica
depende de lassiguientescondiciones:

a) que losalumnosse interesenen el tema;
b) que prestenatencióndesde el principio;
e) que acompañen, conespíritu vivo y alerta, el hilo de su des-

arrollo.

3. La exposición sigue,normalmente,los siguientespasos:

a) introducción (con buenacarga motivadora);
b) desarrollo (esencialmenteanalítico y bien ordenado);
e) síntesis, conclusión o aplicacionesconcretas.

4. Formas típicas de la expcsíciéndidáctica:

a) Forma exegéticao interpretativa: cuando seInterpretano co-
mentantextosclásicos ofuentesautorizadasde la ciencia.

b) Forma histórica: cuando sereconstituyeun asunto,cuestióno
problema, desde su origen y evoluciónhastael estado en que se en-
cuentraactualmente.

e) Forma analUica:cuando seentra en el análisis de los porme-
nores, divisiones ysubdivisionesque componen el tematratado.

d) Forma descriptiva: cuando se describeny narranexperiencias,
fenómenosy sucesos.

e) Forma argumentativao polémica: cuando se defiende o se
combate una tesis, aduciendoargumentosfavorablesy refutandolos
argumentoscontrarios.

5. Son característicasde unabuenaexposicióndidáctica:

a) el perfectodominio y el conocimientosegurode lo que es ob-
jeto de la exposición;

b) la exactitudy objetividad de los datospresentados;
e) la discriminaciónclara entre lo esencial o básico y lo acclden-

tal o secundario;
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d) la organlzaci6n, o sea labuenaconcatenacl6nde las partes¡y
la subordlnacl6nde los elementos de cada parte:

e) la correcci6n, la claridady la sobriedadde estilo:
f) las conclusiones, aplicaciones orematedefinido.

6. Ventajas de la exposición didáctica:

a) es muycondensadora:

- reduciendoel asuntoa sus datos esenciales o básicos;
- repartiendola materiaen dosis asimilables por los alumnos;
- relnterpretandola materiaen términossimples, clarosyac-

cesibles a lacomprensi6nde los alumnos;

b) es, por excelencia, económica,permitiendoabarcarun máximo
de materiacon un míntmo de tiempo y detrabajo;

e) es útil en la faseintroductoria del aprendizajepara definir,
fundamentary organizarel campo de estudio de los alumnos;

d) es disciplina delrazonamientoy del lenguajede los alumnos,
cuandoestábien organizada.

7. Limitacionesde la exposicióndidáctica:

a) depende delinterés y de la atenci6nde los alumnos, lo que
hace su eficacIabastanteproblemática;

b) mantienea los alumnos en unaactitud de receptividadpasiva,
poco favorable alaprendizajeauténtico,qne essiempredinámico 'Y
activo;

e) resulta fatigante y demasiado pesada cuando se la emplea en
forma intensay exclusiva, sinmaterial íntuítlvo que larefuercey la
haga más concretay comprensible;

d) su eficacia se limita a la fase inicial delaprendizaje,pues no
abarca todo su proceso;aseguraúnicamentela comprensióninicial del
asuntotratado; es s6lo un proceso deintroducciónal aprendizaje.

8. Normas prácticas.

A II'razar un plan cuidadoso de la exposici6n que se va a hacer,
determinandosu objetivo inmediato, delineandoel esquema esen-
cial del asunto,calculandobien el tiemponecesarioy las técnicas
Que se van a aplicar.
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l:!. Indicar a los alumnosel asuntodel que se va atratar y mostrar
las relacionescon la materia que se haestudiado. Es necesario
ser claro y preciso en la exposicióny metódico en la discusión
del tema.

l:!. Emplearrecursoshábilesde estfmulo Inicial y mantenerel ínte-
rés y laatenciónde losalumnos,dando vivacidady saborrealista
a las explicaciones.

l:!. Aplicar las normaspropiasdel lenguajedidáctico en cuantoa es-
tilo y elocución; no hablar demasiadode prisa; emplear frases
cortas, pero clarasy comprensibles;pronunciarcorrectamentey
enunciarlas palabrascon claridad.

l:!. No quedar inmóvil en el estrado,ni aferrarseal texto o al pro-
grama. Hablar con desenvoltura,moviéndosecon moderacióny
naturalidad,dirigiéndosedirectamentea los alumnos.

l:!. Intercalar brevespausasen la explanación,recurriendoa sencí-
llos interrogatoriosy debatesparaavivar la atencióny el interés
de losalumnos,invitándolosa una participaciónmás activa; acla-
rar inmediatamentelas dudas que surjan, no dejándolo para
después.

l:!. Siempreque sea posible,ilustrar la explicación con material vl-
sual: láminas murales, mapas, diagramas,modelos impresos y
proyecciones.A falta de ello, representargráficamenteen el pí-
zarrón los hechosde los que setrata y sus relaciones. Apoyar
siempreel lenguajeen recursosintuitivos, dándolemás objetíví-
dad y realismo.

l:!. Transcribir en la pizarra, resumido,pero bien ordenado,el des-
arrollo del tema, acentuandolos datos másimportantesy sus
relaciones.

l:!. Evitar digresioneslargasy observacionesmarginaleso írrelevan-
tes, reservandoel tiempo para los datos másesenciales,impor-
tantese interesantes,dándolesel énfasis debido.

l:!. Cuando se loconsiderenecesario, intercalar algunas gotas de
buenhumor, paraque la claseresultemás agradable,interesante
y animada.

l:!. Comprobarde vez en cuando, por medio depreguntasoportunas
y apropiadas,el grado de atención y de comprensiónde los
alumnos.
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9. Recomendaciónfinal: Tratándosede alumnos pequeños
(niños oadolescentes),no se debeocuparmás de lamitad de
la clase conexplanacionesteóricas. Después deexplicar sucin-
tamentela teoría, pasaren seguida al debate con los alumnos
o a ejercicios de aplicación y a sucorrespondientecorrección.

Modernamentese condena laantigua distinción entre cla-
ses teóricasy clases prácticas.Todas las lecciones debenser
teórico-prácticas,dando lugar a un proceso psicológico uni-
tario de aprendizaje. Si no se dispone de mucho tiempo, se
debe condensary simplificar la parte teórica, y reservar la
mayor parte del tiempo a laparte práctica, porque por ésta
se realizaráprincipalmenteel aprendizaje.

IV. INTERROGATORIO.

1. Aunqueantiquísimo(usado ya porZoroastroen el Zend-
Avesta, 1000a.C.), es un procedimientodidáctico universal-
mente empleadoparadespertary dirigir la actividad reflexiva
de los alumnos. Dice Ruiz Amado que "elarte de interrogar
es parael maestroel arte de lasartesy la maneramás didác-
tica deenseñar".

2. Funcionesy tipos.

El interrogatoriosirve para:

a) recordarconocimientosanteriores,necesariosparala compren-
sión de untema nuevo; es elinterrogatoriode fundam.entaci6n;

b) inducir la motivación inicial, despertandola atencióny el ín-
terés de los alumnos hacia un asunto nuevo; es elinterrogatorio
motivador;

e) mantenere intensificar la atenciónde los alumnos,previnien-
do o interrumpiendodistraccionese indisciplinas;es el interrogatorio
disciplinador;

d) estimularla reflexión y guiar el razonamientode losalumnos;
es el interrogatorioreflexivo o socrático;
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e) diagnosticardeficienciase Incomprensionesde losalumnosen
su aprendizaje;es el interrogatoriodiagnosticador;

f) recapitulare integrar la materia; es el Interrogatorio retros-
pectivo o integrador;

g) comprobarel rendImientodel aprendizaje;es el interrogatorIo
verificador.

El interrogatorio,frecuentey oportuno,hecho con la debida
técnica, atrae la atenciónde los alumnosy estimula su racio-
cinio, haciéndolesrelacionar,comparar,juzgar, apreciarcríti-
camentelas respuestasdadaspor los colegasy acompañaraten-
tamenteel desarrollodel asuntode la cIase. Es, portanto, un
poderosoacicateparael aprendizajeauténtico.

3. Contenidoy forma de laspreguntas.

Hay dos tiposfundamentales:(a) preguntasinformativas
o dememoria; (b) preguntasreflexivas o de raciocinio.

La enseñanzatradicional insistía demasiado en laspregun-
tas informativas,mientrasque la enseñanzamodernaprocura
dar mayor importanciaa las preguntasreflexivas, restringien-
do el número de lasinformativas al mínimo necesario.En
realidad, se debenintercalarunas yotras naturalmenteen el
desarrollológico de las cuestionestratadasen clase.

Las preguntasreflexivas puedenser: analíticas,sintéticas,
inductivas, deductivas,disyuntivas, selectivas, clasificadoras,
valorativas,críticas, explicativasy especificativasde tipo mo-
dal, espacial,temporal o cuantitativo. Por lo dicho podremos
calcularsus grandesposibilidadesparaestimulary orientar la
actividad mental de los alumnos. Dice N.Bossíng: "La mo-
dernatécnicadocenteinsisteen el doble proceso deestimulación
y de dirección de laactividadmentalde losalumnos;pues bien,
la preguntaes uno de losmejoresrecursosparaeso".

4. Al formular las preguntasen clase,tengaen cuentalas
siguientesnormas:

t::. Las preguntasdeben ser claras, simples V bien definidas, en-
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focando unpunto cada vez. Debenevitarsepreguntascompues-
tas como: "¿cuándo, cómo y con quién?". Desdoblar estapregunta
en tres, formulandouna cada vez.

/), Debenadaptarseal nivel mentaly a la capacidad de los alumnos
y expresarseen términos accesibles a sucomprensión;ni dema-
siado fáciles, niexcesivamentedifíciles.

/), Deben serinteresantes,atractivas,estimulantesy formuladascon
habilidad.

/), No debencontenerla respuestani sugerirla.

/), Deben serconstructivas,hilvanadascon lógica y conducentesa
una conclusión opunto que quede bien claro o fijado.

/), Debendistribuirse de modo que lasrespondansucesivamenteel
mayor númerode alumnos. Nunca se debenlimitar a dos otres
alumnos y mucho menos a uno solo.

A Deben exigir frasescomo respuesta,'Y no un simple "si" o "no";
proeúreseevitar la mera adivinanza.

5. Normas paradirigir bien el interrogatorio enclase.

A Cuando sea posible, se deben pedir"voluntarios" para las res-
puestas,evitando la coacción de la llamada nominal.

A 8i la clase esindisciplinadao hay alumnosque monopolizantodas
las respuestas,volver al sistemade la llamada nominal.

A Formular la pregunta,siemprey en primer lugar, para la clase
entera;después de unacorta pausaindicar el alumnoque deberá
contestar.

A No limitar el interrogatorioa uno o dos alumnos;distribuir las
preguntasentre el mayor númeroposible de ellos, desuerteque
puedanparticipar todos.

A Las preguntasnominalesse debenhacer en un orden que los
alumnos no puedanprever y de acuerdo con la capacidad pro-
bable delalumno designadopara contestar. Es inútil llamar a
lOS menos capacespara responderpreguntasdiñcíles,

A No hacerdel interrogatorioun castigo ni uninstrumentode bo-
chorno, sino untorneo interesantey animado, en el que todos
quieran tomar parte.
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6. Apreciar y elogiar lasrespuestasacertadasde losalumnosy des-
tacar debidamentesus aciertos.

6. Demostrara los alumnosuna actitud acogedora, deaprecioy de
satisfacción,por los intentos honestosde respondercon acierto,
aun cuandono lo consigan;ayudara losvacilantes,tímídoso con-
fusos conestímulosdidácticos oportunos.

6. Las preguntasformuladascon claridad suficiente no deben ser
modificadasni repetidasmuchasveces. Sólo debenmodificarse
cuandose sientaque no estánbien formuladas.

6. No satisfacersecon respuestasevasivas,confusaso Incompletas;
exigir respuestasclaras. correctas.bien definidas y enunciadas
de forma que toda la clase pueda oírlas,

6. Modo detratar las preguntashechas por losalumnosen
la clase.

Didácticamente,la duda y la objeción del alumno que re-
flexiona críticamentevalen más que laaceptacióncrédula y
pasivade las afirmacionesdel profesor por parte de alumnos
inertese indiferentes. Los alumnostienen el derecho dehace:
preguntasal profesory derecibir de élrespuestasdilucidadoras
que les ayuden adisipar sus dudas y aresolversus problemas.

8ólo en los exámenesformalesde comprobación debe el pro-
fesor recusarsede nrestaraclaracionesa los alumnos sobre la
materia.

mbuen profesorno sólopermiteque sus alumnosformulen
preguntaspara exponersus dudas y objeciones ypara pedir
aclaraciones,sino que losincita a que lohagan,acogiendo con
agradoesasmanifestacionesde interéspor la materia. No tiene
pretensionesde ser omnisciente niinfalible; es ejemplarmente
honesto,dispuestoa reconocer suslimitaciones, o sus errores
momentáneos alexplicar o al escribir en el pizarrón; agradece
las rectificacioneshechas por sus alumnos.Pero,evidentemente,
no es ingenuo y notolera preguntasinsidiosas,dispersivaso
extravagantescon queciertos alumnos impertinentesprocuran
perjudicar el curso de lostrabajos o confundir al profesor,
creando en la clase unambientede indisciplina.
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V. DEMOSTRACIÓN DIDÁCTICA.

1. La demostración,proceso usadoprimero por losmatemá-
ticos para demostraro comprobarsus raciocinios, fue,des-
pués,ampliadaen su empleo,paraejemplificar el curso de un
determinadoproceso o la tecnica de una operación, encualquier
sector de la enseñanza.

La demostración,pues, es unaejemplificacióno exhibición
prácticade cómo se debedirigir un proceso,conduciruna expe-
riencia, utilizar o manipularun instrumentoo aparato,realizar
una operacióno resolverun problema. Sirve, sobre todo,para
ejemplificar automatismosy paracomprobarprocesosoperati-
vos o experimentales,pero también se aplicapara comprobar
razonamientosy procesosabstractosque requieren manejar
símbolos.

2. Objetivos de la demostración.

La demostracióndidáctica puedetener como objetivo:

a) iniciar concretamenteel estudiode unaunidad que envuelva
determinadasoperacioneso procesosque los alumnos hayan de
aprender;

b) complementarla explicacióndel profesor,haciéndolamás real
y concreta;en este casofunciona como recurso para transponerel
tema del plano verbal y simbólico al plano real, de lapalabraa la
realidad de la acción;

e) proporcionara la claseoportunidadpara recapitulary com-
probar, en condiciones reales, los conocimientos teóricos adquiri-
dos antes;

d) preparara los alumnospara aplicar correctamentelo que les
ha sido explicado,suministrándolesel modelo y lasnormasconcretas
de la acción quehan de ejecutar.

3. Tipos de demostración.

La demostraciónpuedeser:

a) direct4 o personal, realizadapor el propio profesoro ínstruc-
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tor; exige siempreun plan cuidadoso y debe serensayadaprimero;
b) indirecta o substitutiva, realizadapor monitores,asistenteso

por los alumnosmás aptos,preparadospor el profesory bajo su ví-
gilancia; ésteactúacomo orientador,coordinadory critico de la de-
mostración.Exige, normalmente,además delplaneamiento, instruc-
ciones bien definidas a losejecutoresy más de unensayoprevio
paraasegurarla normalidadde la demostración;

e) hecha por procesos mecánicos (proyección dedíaposítívaso
Cinematográfica, u otros mediosauxiliares de enseñanza).Cuando
existen los mediosdisponiblespara estasdemostracionesmecánicas,
son degranvalor; despiertangran interés,ilustrande manerarealista
los hechos que seestudiany evitan los riesgosinevitablesde defi-
ciencias enciertas demostracionesrealizadasin vivo. La proyecci6n
en cámara lenta permiteun análisismás pormenorizadoy exactode
los movimientos que hay queejecutary de su coordinación.Pero
no exime de las explicaciones yobservacionesal profesor, quien debe
enfocar la atenciónde los alumnoshacia lospormenoresmás slgní-
ficativos mientrasse desarrollala proyección.

4. Caracterización.

a) Dentro del ciclo docente, lademostraciónno constituye una
fase autónoma,sino sólo unprocedimiento,ya iniciador, ya comple-
mentario,de la presentaciónde un asuntonuevo. Noactúa aislada;
suponeunaexplicaciónpreviao posteriorque caractericey defina los
límítes del asuntoestudiado. Además, lademostraciónno cierra el
ciclo de actividadesconducentesal aprendizajede un tema nuevo;
debe serseguidainmediatamente,de ser posible en la misma clase,
por ejercicios de aplicacióndirecta realizados por los propios alum-
nos, bajo lavigilancia del profesor.

b) Existe una continuidad natural y psicológicaentre la explí-
cación verbal del asunto, lademostraciónefectuadapor el profesor
y la aplicaciónrealizadapor los alumnosbajo la observacióndel pro-
fesor. No se debeinterrumpir esta secuencianatural con el ínter-
valo de horas, días osemanas.

La didácticaactual condena, y con razón, laantigua costumbre
de marcar días y horasseparadaspara las leccionesteóricasde ex-
plicación, las clases dedemostracióny las clasesprácticasde aplí-
cacíón,puesfragmentaindebidamenteel procesopsicológico del alum-
no en suprogresivaaproximacióna la realidadque seestudia.Estas
tres fases deaproximacióndeben, en lo posible,tener lugar Qll la
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misma clase,aunquepara eso seanecesarioseccionarlas unidades
didácticas delprogramaen subunidadesmenores yduplicar la dura-
ción de la clase; las cIases de cienciasy de dibujo deberíandurar
dos horas consecutivas.

e) Cuando lademostraciónse refiere a procedimientoscomplejos
o a movimientosordenadosen serie, se los debefragmentaren series
menores,unitariasy suficientementedelimitadas, queconstituiránlas
subunidades.En demostracionessucesivas,precedidaso seguidas por
explicaciones y sucedidaspor aplicaciones especfficas, se irá enfocan-
do cadauna de tales seriesunitarias. Pero esta fragmentaciónse
deberáhacermanteniendoa la vista de los alumnos, enlugar bien
visible, un esquema ocuadro sinóptico de todo el conjunto de la
operación o proceso. En este caso, senecesitaránademás sesiones de
síntesísqueintegren las subunidadeso series parcialesen su todo
unitario mayor.

d) Paraque la demostraciónsea eficaz, debeser realizada, den-
tro de lo posible, enuna situación real, en las condicionesamblen-
tales másapropiadasy con todos losinstrumentosconcretos de la
operación o delprocedimientoque sepretendedemostrar.

5. Técnica de la demostración.

Paraser efectuada con buenos resultados, la demostración
debe obedecerciertas normas relativas a su plany a su eje-
cución.

A. Preparación de la demostración.

t1 Procúresedeterminary definir, con seguridady precisión, el ob-
jetivo específico de la demostración.

t::. Deslindenselas etapasdel proceso que se va ademostrarty calcú-
lese el tiemponecesariopara cada una.

t::. Reunir, examinary prepararen el orden en que seutilizarán,
el material y los mediosauxiliares necesariospara la demostra-
ción.

t::. Ensayarpreviamentecada etapa del proceso.y anotar las que
probablementepresentaránmás dificultad para la comprensión
o para la ejecución porpartede los alumnos.

t1 Adiestrar a los asistentes,auxiliares o alumnos que habrán de
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participar o cooperar en la demostraciónhasta asegurar una
ejecución satisfactoria.

B. Ejecuci6nde la demostración.

6. Tomar todo cuidadopara que la demostraciónse realice con se-
guridad y pericia, dentro del tiempo normal previsto.

6. Dar a los alumnosuna breve explicación previa del mecanismo
fundamentalde la demostraciónque se va arealizar, resaltando
los pormenoresmás importantespara ser observados.

6. Demostrarinicialmentecon movimientoslentos, orientandola ob-
servación analítica de los alumnos hacia los pormenoresde la
operación. Demostraruna solaoperaciónpor vez.

6. Repetir, acompañandolos movimientos, las explicacionese íns-
trucciones específicaspertinentes;evitar informaciones ínnece-
sartas,

6. Repetir diversasveces,tantas como fueran necesarias,los moví-
mientosmás difíciles,hastaque losalumnoslos comprendanbien.

6. Al mismo tiempo que se realiza la demostración,cerciorarsede
que los alumnos prestanatención y mantenerlasiempre activa
por medio depreguntasoportunas.

6. En la fase final, realizar otra vez la demostracióncompleta, con
la rapidez y el ritmo normalescon que losalumnos habrán de
ejecutarla.

6. Al terminar la demostracióncomprobar el aprovechamientode
los alumnosmedianteun rápido debateo interrogatoriou otros
procesosadecuados.

6. Terminadala demostración,hacer inmediatamenteque los alum-
nos pasena la fase de aplicación,procurandoreproducir, indiví-
dualmenteo por grupos,lo que les ha sidodemostrado.

Si la demostraciónestáencuadradaen estasnormas,podrá
contribuir mucho a unaprendizajeeficaz.

VI. LÁMINAS MURALES Y CARTELES.

1. El empleo deláminas murales ilustrativas en la ense-
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ñanza data de los tiempos de Comenio (sigloXVII) ; pero con-
tinúa disfrutandodel favor de nuestrasescuelasprogresistas,
pues, j unto con loscartelesimpresos o confeccionados, dichas
láminasson de reconocidautilidad paraenriquecerel ambiente
de las salasde clase,estimular el aprendizajey facilitar su
fijación.

En las fuerzasarmadasbrasileñas,por ejemplo, el empleo
de tales láminas está muy difundido, tanto en la enseñanza
común como en lainstrucciónespecializada, conresultadosex-
celentes.

2. Las láminas murales sirven para:

a) motivar a los alumnos, despertandosu curiosidad y fijando
su atención;

b) ilustrar situaciones,casos,relaciones,aplicacioneso hechosde
la vida real, que tornan más concretoel tema o la teoría enfocados;

e) presentargráficamenteel desarrollode la lección, que contíe-
ne el resumende los puntosesencialesque sevan a tratar;

d) representarobjetivamentetablas,paradigmas,sinopsis,propor-
ciones y otros elementosbásicos de referencia para el estudio siso
temáticode cualquier materia.

3. Para realizar estasfunciones, lasláminas pueden con-
tener:

- dísticos o leyendassugestivas;

- enunciadosbrevesde principios, reglas, normaso datos esen-
ciales;

- dibujos seriados,simples y esquemáticos,o más trabajados;

- gráficos de secuencias,vectoreso relaciones;

- caricaturashumorísticaso escenasde desenlacepintorescoy
divertido;

-resúmeneso sinopsisdel asuntotratado.

Bajo cualquierade estasmodalidades, lasláminas murales
hacen elasuntomás objetivo,facilitan y aclaranintuitivamente
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su comprensi6n ydispensanal profesor de penososesfuerzos
verbalesparacaracterizarapropiadamentesu mensajey trans-
mitirlo a los alumnos. Son, pues, mediosauxiliares valiosos
y eficacesparaaclarar,precisary ordenarel mensajedel pro-
fesor; y sirven de motivación eficazpara los alumnos,contri-
buyendo a unaprendizajerápido, seguro y objetivo.

4. Las láminaspuedenser adquiridasen series ocoleccio-
nes,preparadasy vendidas poreditorialesespecializadas;pue-
den también ser confeccionadas por lospropios profesorese
incluso por los alumnosorientadospor el profesor.

4.1. Las láminaseditadaspor firmas especializadasson de
confección y dimensionessemejantesa las de losmapasgeo-
gráficos, impresasen colores o en blanco y negro, sobre hule
o lienzo barnizadoy resistente,que se puedenarrollar y des-
enrollar sin perjudicar letreros ni figuras. Al igual que los
mapas,estánguardecidasen susextremidadessuperiore infe-
rior con listoncillos demaderao materialplásticoy conganchos
paracolgarlos en laparedo en el marcosuperiordel pizarrón.

Paralas colecciones omuralesen serie es común el uso de
un caballete especial, que losmantienesuspendidos,permitien-
do exponeruno de cada vez. A medida que seavanzaen la
serie, se davuelta a loscuadrosexaminados,lanzándolospara
atrássobre laguía superiordel caballete. Tambiénse emplea
el sistemadel soporte lateral; las láminas de la colecci6n se
abren en abanico, como sifueran páginasde un gran libro;
en este último caso, lasláminas están impresasen cartulina
gruesao en láminasdematerialplástico,paraque seconserven
rectasy sin pliegues cuando seabren.

Existenexcelentes colecciones deláminasmuralesen idioma
castellanoy otras de procedenciaextranjeracon inscripciones
en varios idiomas, paracienciasnaturales,física, química, his-
toria, geografíay dibujo, habiéndolastambién para las otras
asignaturas.
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4.2. Menoselaboradas,más simplesy económicas,y tam-
bién menosresistentes,son lasláminasmuralesconfeccionadas
por los propiosprofesoreso por los alumnosorientadospor
ellos, para usarlasen sus clasesmaterializandosus ideas, su
modo especial depresentary concatenarlos datos de lamateria
y de ilustrarla concretamente.

Desde el punto devista didáctico es muy recomendable que
cadaprofesor,relegando sushábitosde explicaciónpuramente
verbal, pruebeconfeccionar algunoscuadrossobre los capítulos
de másinterésde suasignaturao sobre los quepresentanma-
yores dificultades a los alumnos en años sucesivos.

La confección deláminasconstituye,desde luego, un desafío
estimulantea su imaginacióny a su inventiva creadora;a ve-
ces, severá obligado abosquejar,en una simplehoja de papel,
dos otres esbozos previos,antesde emprenderla confección de
una lámina mural definitiva; otrasveces, una feliz explicación
improvisadaen el pizarrón, al correr de una clase bien moti-
vada, leinspiraráuna excelentelámina mural, que podrá usar
con provecho años seguidos. Además, latransposiciónde bue-
nos esquemas de lamateria,presentadosen el pizarrón, para
láminasmuralesdefinitivas, es una medida de simple sentido
común, pues eltrabajo,una vez hecho,podráser usadorepeti-
das veces,tanto en turnos paraleloscomo en años sucesivos,
sin necesidad derepetir la operacióngráfica,con la consiguiente
pérdidade tiempo a la que obliga un buen cuadro sinóptico en
el pizarrón. Además, lapropia confecciónmaterial de buenas
láminas muralesse convierte en saludable remediocontra la
tendenciaavasalladoraque todo profesor siente de hundirse
cada vez más en lateorizaciónde su especialidad,alejándose
de la realidady del nivel dedesarrollomental de sus alumnos,
con gravesperjuicios para el rendimiento escolarpretendido.

Sea por el sentido de deber que elprofesor tiene paracon
SUB alumnos, sea como mediopara libertarsede la teorización
exhaustiva,sea, en fin, comosaludablepasatiempoen sushoras
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de ocio o en sus vacaciones, lainiciativa de confeccionarsus
propiasláminasmuralesessiemprebenéficay provechosa,tan-
to parael profesorcomopara los alumnos.

4.3. No podemosdejar de mencionaraquí lasricas posibi-
lidades queofrece para la instrucción y educación, desde el
punto de vista de la modernaescuelaactiva, la confección de
láminas murales realizada por los propios alumnos, bajo la
inspiracióny orientacióndel profesor. Los alumnosreaccionan
en generalcon gran interésy entusiasmocuando se lessugiere
que confeccionen por sí mismosláminasmuralespara la clase.
El compromiso deelaborarcada uno unalámina mural dife-
rente sobre temas diversos o, entrabajo de equipo, láminas
diversassobre untema único, los lleva aenfrascarsecon en-
tusiasmoen el estudiode esostemas,buscandoen una biblio-
grafía más rica y variada ángulos y pormenoresnuevos que
no seencuentranen el texto adoptadoen su clase. Despuésde
recogerdatos einformacionescomplementarios,en otros com-
pendios, enciclopedias,tratados,folletos y revistas,los alumnos
se entregancon verdaderoafán a confeccionarsu lámina mu-
ral, consultandoal profesor,a parientesy amigos, discutiendo
su plan, pidiendosugestionespara poder producir una lámina
realmentenotable, quedemuestresus capacidades.

Bastaránalgunasláminas por semestre,sobre temas bien
escogidos yapropiados,paraensancharlos horizontesculturales
ae los alumnos,agudizar su observacióny espíritu inventivo
y darlesla satisfaccióndel éxito logrado en unatarearealizada
con afán y esmero;por ese procesoadquierenmás confianza
en sí mismos, másserenidadinterior, más seguridaden la asigo
naturay un fecundointeréspor la cultura. Cuando elprofesor
sabemotivar eficazmentea sus alumnosparauna empresacomo
esa,orientándolos,esclareciéndolos yauxiliándolosen su reali-
zación,transformala atmósferade la salade clase,resultando,
por añadidura,una mayor comprensión,simpatíay solidaridad
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entre profesory alumnos, lo quecontribuirá notablementeal
feliz éxito de la labor escolar.

5. Para acabar,presentamosa continuaciónalgunasnor·
mas,a guisa de sugestionesa los profesores,sobre la confec-
ción y conservaciónde láminasmuralesy sobre su empleo en
clase.

A. En cuantoa la confección deláminas murales:

1. elegir papel apropiado, de bastantecuerpo, resistente,
que absorbabien la tinta sin manchar;preferir el papel blanco
o pardo claro que permite una mayor nitidez de figuras y
letreros;

2. las dimensionesde las láminas puedenvariar conforme
a los espaciosdisponibles en lapared de la sala a la que se
destinany segúnel númerode alumnosinscriptosen el curso:
desdeSO cm por 60 cmparalas láminasmenoreshasta1,10 m
por SO cm paralas mayores. Conviene, sinembargo,que cada
profesor './fliforme el tamaño de sus láminas y preparetodas
con igua -,sdimensiones;con esa medidafacilitará su archivo
y su Iocarízacíónpara usos posteriores;

3. emplear,en enunciados,leyendas yfiguras, un trazado
suficientementegrueso para que aún desde lejos seperciban
nítidamente.Es preferibleescribircon letra'de imprenta,man-
teniendo intervalos regulares,tanto entre las letras de cada
palabra,como entre las palabrasde cadafrase. Destacarlos
títulos y subtítuloscon letrasmayores,subrayándolos;siempre
que sepuedausar tintas de coloresdiferentespara realzarlos;

4. trazar los dibujos y figuras a mano alzada, sin preocu-
parsedemasiadocon la forma artística, pero sí con la expre-
sividad del mensajeque sequieretrasmitir a losalumnos;

5. en los gráficos en que son esenciales lasimetría y la
precisión, esbozarprimero las figuras a lápíz con auxilio de
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reglay compás,y, después derectificarlas,recubrirlascontinta;

6. usar preferentementedos o tres tintas diferentes,que
den másvida y colorido a la lámina,realzandolos datos más
importantesy los contrastes;

7. también se puedenobtenerbuenasláminasmuralesre-
cortando, de revistas y de cartelesde propagandacomercial,
figuras en coloresy pegándolasen la lámina, añadiendolas
inscripcionesapropiadas;

8. terminadala lámina,pegarlos bordessuperiore inferior
en unatira de cartón o en un listoncillo fino demadera;esto
servirá para conservarlaextendida durante su exposición,y
también para enrollarla y guardarlaen un estanteo gaveta,
sin que susextremidadesse rasgueno arruguen;

9. para archivarlay poderlausar después, una vez que se
tenga pronta una colección deláminas sobre la especialidad,
escribir en el reversodel bordeinferior, a la derecha, eltema
y el número deseriede cadalámina; así, cuando estéarrollada,
el título quedaráa la vista y podrá ser localizada conrapidez
y seguridad;se evitará de esaforma tener que desenrollar
varias láminasy examinarlasparaencontrarla que se busca.

En la FacultadNacional deFilosofía (de Río de Janeiro),
una de las exigencias de lacátedrade Didácticapara los aspi-
rantesa la licenciaturade 49 año es la deconfeccionarsu pro-
pio material didáctico y sus láminas murales para ilustrar y
objetivar los temas de las clasesprácticasde enseñanzaque
deberándar a diferentescursos del colegio de aplicación. Es
una medida queestimulala inventiva, la originalidad, la acti-
vidad creadoray el hábito de objetivacióngráfica de los aspi-
rantes a la licenciatura, futuros profesoressecundarios,con
apreciablesreflejos en la calidad de laenseñanzaque profesan
y en el rendimientoobtenido por los alumnos del colegio. Al
lado dealgunasláminasmediocresy pocoexpresivas,han sur-
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gido otrasde excelente calidad,manifestandonotableoriginali-
dad y poderimaginativoy enriqueciendo losmensajestrasmí-
tidos a los adolescentes con acentos de notableexpresividad.

B. En cuanto a lautilización de las láminas murales en
clasese procuraráobservarlas siguientesnormas:

1. no exagerarni multiplicar sin necesidad el número de
láminas muralespara cadatemao asuntode los que setenga
quetrataren la clase;procurarcompendiarlo esencial de cada
tema en dos,tres o cuatro láminas bien expresivas;

2. antes de empezar la clase,disponer las láminas en el
orden depresentación,recubriéndolascon un paño uhoja de
papel en blanco, de iguales dimensiones,prendida con cinta
adhesiva,alfileres o "clips", de modo que se puedaretirar con
facilidad y rapidez en el momentooportunoparacausarel ne-
cesario efecto desorpresa. Si el pizarrón o la pantalla destí-
nados a lasláminasmuralesestuvieranguarnecidoscon corti-
nas,podráconseguirseel mismo efecto ocultándolo con lacortí-
na que, en el momento adecuado, sedescorrerálo necesariopara
que la lámina quedevisible;

3. hecha lapresentaciónde cada lámina, orientar a los
alumnos para que la analicen, haciendorápidos comentarios
y dando breves explicaciones sobre suspormenores;

4. para guiar el análisis de la lámina mural examinada,
utilizar un puntero, quedándoseen una posiciónlateral con-
venientepara no obstruir la visión de losalumnos;

5. terminar el análisis de la lámina presentadaantes de
pasara la siguiente;

6. orientandoya el análisisde cada lámina y, especialmen-
te, después dehaberanalizado todas,formular y permitir que
sus alumnos formulenpreguntas,objeciones y dudas, estimu-
lando el cambio de observaciones ypuntosde vista, con el fin
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de aclarar toda especie de dudas en lamente de todos los
presentes.

Concluyendo, podemos decir que lautilización apropiadade
láminasmurales,al dotar de mayor claridad,precisióny obje-
tividad a la comunicacióndel profesor,enriquecesu enseñanza,
prestándolemayor fuerza de atraccióny de impresión,y forta-
leciendo sueficacia, aumentandolos índices derendimientoal
obtenermejor aprendizajepor parte de los alumnos.En estas
condiciones, todos losprofesoresdeberían,con el correr de los
años, ir confeccionandoy organizandosu propia colección de
láminas muralespara usarlasprovechosamenteen susclases;
tal coleccióndeberíaconstituir parte integrantedel bagajedel
magisterioprofesional,pues talesláminasson comoherramien-
tas de su oficio.

VII EL PIZARRóN2,

Al no disponerde un medio deatraersimultáneamentelas
miradasy la atenciónde todos los alumnos de la clase, el maes-
tro de los tiemposantiguosse veíaforzado a trabajarcon sus
alumnos uno por uno. Laintroduccióndel pizarrón en el aula
permitió al profesorlibertarsede tan fatigante rutina, de bajo
rendimiento. Una vez en sus manos talrecurso,puedetrabajar
simultáneamentecon toda la clase,reforzandosus explicacio-
nes y plasmandosus demostracionescon rápidos rasgosen el
pizarrón. Es lo que sucedió aprincipios del siglopasado;el pi-
zarrón pasóentoncesa ser la gran novedad en el campo de la
enseñanzay su uso sepropagórápidamenteen todos los países.

A. FUNCIONES DEL PIZARR6N.

Una de laspeculiaridadesdel pizarrón,que explica, engran

2 Para un estudio más minucioso de eBtecapítulo, véase la obradp.l
autor, O quadro ntgro e sua ｵｴｩｬｩｺ｡ｾ￡ｯ no ensino, EditOra Aurora. Río
de Janeiro,1954.

206



parte, su utilización universal, consiste en el hecho deservir
lo mismo al sistematradicional de enseñanzasimultánea,que
al sistemaprogresistade métodos activos,tanto individualiza-
dos como socializados.

En el primer caso, elpizarrón queda,preferentemente,al
servicio delmaestro,y sus funcionesdidácticasse relacionarán
con el lenguaje,elemento quepredominaen dichosistemade
enseñanza.

En el segundo caso,estaráa disposición de los alumnos,
sirviéndolesde campo deobjetivación gráfica; sus funciones
gráficasse relacionaránCon las actividadesde los alumnos, en
un plano deaprendizajedinámico,creadory socializado.

Analicemosestasfuncionesseparadamente.

1. En la enseñanza simultánea de estilo tradicional,el em-
pleo exclusivo dellenguajehecho por elmaestrono bastapara
que los alumnosadquieranuna nociónclara y nítida de lo que
se lesprocuraenseñar.Es precisoparaeso que las explicacio-
nes sean, en lo posible,reforzadaspor otros recursosintuitivos,
que le traduzcanen términos sensibles los datos conceptuales
enfocados. Pues bien, elpizarrón es sólo uno de losrecursos
intuitivos utilizables; pero, siendobarato, fácil de adquirir y
de conservar,con buenaresistenciaal desgaste, suutilidad se
extiendea la enseñanzade todas lasmaterias;por eso, su uso
es de los másgeneralizadosen todos los paísesy, por más
modesta que la escuela sea, supresenciaes consideradaindis-
pensable;es una piezaobligatoria en cualquier sala de clase.

Realmente,cuando es usado con la debidatécnica,constituye
un valioso recurso,tanto para el maestroque enseña, como
para los alumnos queaprenden.

Parael profesores un campo propiciopara traducir rápi-
damente enforma gráfíca lo que quiereexponer,explicar, de-
mostraro contrastar.Simplifica sobremanerasu tareadocente,
permitiéndolepresentar,en breves y escuetas líneas,ciertos
datos, aspectos, movimientos, sucesionesy relacionesque' de
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otro modoexigirían un penoso esfuerzo deexpresividadverbal
sin el correspondienterendimientoen el proceso de compren-
sión de sus alumnos.

En todasy cada una de las clases, elpizarrónestásiempre
al alcance delprofesorparareforzarsus explicaciones,eliminar
ambigüedades,concretarabstracciones,fijar contrastes,realzar
antinomias,trazarparalelos,establecerproporciones,esquema-
tizar sucesiones,configurarsituacionescomplejas,describir el
curso de losacontecimientoso la curva de procesos en evolu-
ción. .. En realidad,es ilimitado el número de posibilidades de
objetivación a las que elpizarrón se puedeprestaren manos
de un profesorque tenga imaginacióny completo dominio de
su técnica.

En tal sentido se debeinterpretarel harto conocido adagio
didáctico: "un pedazo de tiza bien aprovechado vale más que
dos toneladasde teorías verbalizadas". Esto se convierte en
verdad indiscutiblecuando seconsiderael efecto que un cuadro,
bien utilizado y aprovechado, ejerce sobre la atencióny como
prensiónde los alumnos en la clase, así como sobre su capaci-
dad deretenerla materiaexplicada.

Cuando elmaestrosuplementay vigoriza su lenguajeexpo-
sitivo con resúmenes, sinopsis, esquemasy gráficos en el piza-
rrón, se duplican los estímulos deactividad mental para los
alumnos. Éstos reciben lasinformacionespor dos vías senso-
riales simultáneas:auditiva y visual; ambas sesuplementan
entresí, concurriendoparala integraciónmental de los conoci-
mientos buscadosy para su mejor retención.

2. En la enseñanzaprogresistase usa másampliamenteel
pizarrón que en laenseñanzasimultáneatradicional, convir-
tiéndolo en un"cinturón negro" que ocupa lastres cuartas
partesdel perímetrode la salade clase. Pues, enestesistema,
el "cinturón negro" setransformaen campo detrabajo de los
equiposestudiantiles,relacionándosedirectamentecon sus acti-
vidades. Estosequiposestudiantileslo utilizan para:
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a) elaborarel plan de actividadesy la distribución de tareascon-
fiadas a cada uno de susmiembros;

b) registrar la marcha de los trabajos de cada equipo;

e) confrontar los puntos de vista díscordantes,dentro de cada
equipo;

d) relacionary cotejar los datos recogidos por losdistintos equí-
pos y confrontarsus conclusiones;

e) representargráficamentelas ideas debatidas y losargumentos
aducidos enpro y en contra;

f) esbozar lasredaccionese informesque piensanpresentara la
cIase,sometiéndolosa crítica previa y a lassugestionesde losmíern-
bros de cada equipo;

g) condensaren esquemas,resúmenesy sinopsis la materia es-
tudiada;

h) hacerensayosde autoexpresiónlibre y creadoraen forma de
dísticos, máximas, poesías breves, diseños, aislados o en serie, etc.

Paracumplir estos objetivos, suele dividirse el"cinturón
negro" en campos específicos detrabajo, reservándose cada
campo, yaparauna fase ofacetadel trabajo,ya paraun equi-
po que seapoderaráde él comomuestrariode sus actividades.

En cualquier caso, el"cinturón negro" registraráel curso
vivo de lasactividadesde los grupos de alumnos, sometiéndolas
a exámenes, sugestionesconstructivasy críticasoportunas,tan-
to del profesorcomo de los propios alumnosinteresadosen el
proyecto. Loscontrastesde diversascoloraciones de las tizas,
las formas variadasde presentacióny de dibujo decorativos,
todo estimulará,con suvariedad,la imaginación,iniciativa y
originalidadde los alumnos.

Los alumnos, que en la enseñanzasimultáneatradicional'Ven
el pizarróncomo un tabú, al que sólo puedenacercarsecuando
el profesor los llama, pasana considerarlo, en la enseñanza
progresista,comoinstrumentode su trabajo, que podrán uti-
lizar librementeparaprovecho de suaprendizajey de su auto-
expresión creadora.
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B. ｔｾｃｎｉｃａ DE UTILIZACIóN DEL PIZARRóNEN CLASE.

Un pizarrón bien utilizado y aprovechadohábilmente,de-
muestrapor sí solo, demanerapalpable,la competenciadidác-
tica del profesory contribuye valiosamentepara la disciplina
mental y el aprovechamientode los alumnos.

Las siguientesnormas prácticas,mencionadasa título de
sugestiones,contribuirána perfeccionarla técnicadocentey a
hacerla enseñanzamás atractivay productiva.

1. Antes de comenzarla clase, se debelimpiar bien el pi-
zarrón, eliminando los vestigios de su usoanterior. Pueden
encargarsede esto los alumnos,estableciendoturnos.

2. Durante la leccióntambién se debemantenerlimpio el
pizarrón,paraque lo que seescribaen él resultenítido. Usar
la esponja;enseñara los alumnos aborrar en sentidohorizon-
tal, y no enmovimientoscircularesni en espiral,lo quesiempre
deja manchasque perjudican la nitidez de lo que después se
escribe.

3. Escribir siemprecon letra legible y detal tamañoque
incluso los que sesientanal final de la sala consiganleerla sin
dificultad. Convienerecordara estepropósitoque:

a) la letra de imprenta es la másnítída y legible, siendo la más
recomendabley debiendoser la preferida;

b) también la letra cursiva común, vertical y redondeada,es
satisfactoria,pero se debeevitar la grafía angulosa,apretada,despa-
rramadao floreadaen demasía;

e) el trazadode lasletrasdebeserfirme y desahogado,evitándose
los rasgosfinos, leves,semíapagadosy sinuosos;

d) la letra debe ser de tamañoregular, más biengrandeque pe-
queña,evitándosela menuday apretada,que exigiría gran esfuerzo
visual de los alumnospara descifrarla;

e) déjeseel debido espacioentre palabrasy respétesela línea
horizontal, evitandoapelotonamientosy caídasde las últimas sílabas
al fin de la línea;

210



f) cuandoson losalumnos los que escribenen la pizarra, ínsís-
tase en laclaridad de la letra, para evitar confusionesy dudas, que
puedenacarreardiscusionesestérilessobre la exactitudy corrección
da lo quefigura en el pizarrón.

4. Todo lo escrito en el pizarrón para que los alumnos lo
lean o copien debedestacarsepor su exactitud y corrección
gramaticaly ortográfica. Por lo tanto:

a) al terminar de escribir, releer rápidamentelo que se ha es-
crito, comprobandosu exactitud y corrección; corregir Inmediata-
mente laspequeñasequivocacionesencontradasy completarla acen-
tuación;

b) cuando un alumno está en lapizarra copiando un texto o
realizandoun ejercicio u operación, se debevigilar atentamentela
exactitudy correcciónde lo que escribe. Con todo, en los ejercicios
lingüísticos o matemáticosse debeaguardarel fin de la operación
para identificar, y corregir luego, loserrorescon la participaciónde
toda la clase;

e) por principio, elprofesor nunca deberla representargráfica-
mentelos errorescomoejemplificaciónnegativa;los erroressurgirán
espontáneamente,en númeromás quesuficiente, producidospor los
propios alumnos,con la ventaja de ser erroresreales;

d) la corrección gramatical y ortográfica, la acentuacióny la
puntuación,no son, deninguna manera,obligacionesexclusivasdel
profesor del idioma nacional. Todo profesor,cualquieraque sea su
especialidado ramo, debe serexcelenteobservadorde sus reglas.

5. La distribución de datos y elaprovechamientode espa-
cios delpizarróndebe obedecer a uncriterio de buen orden que
démayorclaridadal asuntotratadoy facilite la perfectacom-
prensiónde sus relaciones porpartede los alumnos. Es nece-
sariopreparar,pues, ladistribución de los datos en lapizarra,
separandolos esenciales de los que sonmeramenteaccesorios
o incidentales.

Se recomiendadividir el pizarrón en dos o másáreas,en
cada una de las cuales elprofesordispondráen buenordenlos
datos que leparezcanvaliosos, necesarios uoportunos. Esta
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división podrá tomar las másvariadasformas. conformela
naturalezadel asuntotratado y los elementos que elprofesor
quiera resaltar. Algunos ejemplos:

Modelo 1

a

Modelo 3

a

b

b

Modelo 2

1
I,
I

I !

I,
ba I e

I

i I1
¡
1
;

II I¡ I

Modelo 4

a

e d b e d

Los esquemas que acabamos depresentarmuestranlas di-
visiones usadas más frecuentemente, pudiendovariar según las
exigencias de lamateriay las preferenciaspersonales de cada
profesor.

Cualquiera que sea el esquema de división que se adopte,
siempre será aconsejablereservarun espacio secundario del
pizarrón paraexplicaciones accesorias, analogíasy alusiones de
interésmomentáneo, a fin de que tales elementos no sean colo-
cadosentrelos datos esenciales de la clase.tstosdebenfigurar
aparte,en adecuado orden de sucesión, demaneraque expresen
claramentela secuencia o subordinación lógica que conservan
entresi.
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Cuando los datos esenciales seagrupanen categoríasdis-
tintas o desempeñan funcióndiferenteen el esquema didáctico
de la lección, deberíandistribuirseen áreasdiferentes,a fin de
reforzar la comprensión de esa diversidad. Unpizarrón que
rebosa en datospresentadosconfusay desordenadamente, difi-
culta elaprendizajede los alumnosy denotaseriasdeficiencias
en la técnicadidácticadel profesor.

6. En ciertasclases, sólo se debenconservarlos datos es-
critos hastaque los alumnos lostranscribanen suscuadernos;
deben luego ser borrados,paracederlugar a nuevos elementos.

En otras,destinadasespecialmente a ejercicios, laesponja
habráde usarsecon frecuencia, después de cadapalabra,fór-
mula, frase u operaciónrealizadapor el profesor o por los
alumnos.

7. Lostérminostécnicos, fórmulas, símbolos, fechasy otras
indicaciones numéricas, nombres propios delugaresy personas,
así como,en lasdisciplinas lingüísticas,el vocabulario funda-
mental, debenescribirsesiempreen el pizarrón con bastante
claridad y completos, evitando lasabreviaturas.Tales elemen-
tos presentanespecial dificultad para ser captadospor los
oyentes, adultos inclusive.

8. Las ilustracionesbreves, comparaciones o pequeñosgrá-
ficos, transcritosincidentalmenteen el pizarrón para disipar
un equívoco orespondera una preguntade los alumnos, pero
que no forman parte del esqueletocentral de la lección, se
debenborrar en cuanto acabe suutilidad. El mal hábito de
dejarel pizarrónrepleto depalabras,dibujos ográficosde in-
teréspasajerou ocasional,perjudicala nitidezy el orden de los
datospresentados.

9. El pizarrónse debeutilizar con buencriterio y economía
de tiempo, obedeciendosiempre a propósitos didácticos. Los
elementos de la lección que debenfigurar en élnormalmenteson:
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a) el resumeno sinopsis de los datos esenciales del tematratado:
en las disciplinas lingüísticas, el léxicofundamentalo básico;

b) los esquemas orepresentacionesgráficas concomitantesque
el maestrocrea necesarios uoportunospara el perfecto esclarecí-
miento de los alumnos;

e) los términos técnicos, nombres propios, fechasy demás índí-
caclonesnuméricasindispensables.

Separarlo esencial de loaccidental. No escribir todo lo
que se dice en la clase.Limitarse a lo esencial. Sersustan-
cioso. Usar un estilo conciso.

10. En las clases de explicación de untema se recomienda
trazaren el pizarrón el resumen de los datos esenciales a me-
dida que el tema va siendodesarrolladooralmentepor el pro-
fesor con laparticipaciónde los alumnos.

Por regla general, tratándosede estudiantessecundarios,
tales resúmenes en elpizarrónson indispensablespara mante-
ner 8U atencióny suministrarlesel esquema de lasanotaciones
que deberánpasara suscuadernos.Tal prácticaes ventajosa
aun en laenseñanzasuperior.

11. Los resúmenesde la materiadadaen clase se pueden
haceren planohorizontal (esto es, deizquierdahacia derecha)
o en planovertical (de arriba hacia abajo), como en los or-
ganogramas.

12. En las asignaturasen quepredominanlos ejerciciosy
las demostraciones,el trabajo del alumno enviado a lapizarra
no impide nidispensala participaciónactiva de la clase;ésta
debeser directa y continua,y acompañarel trabajo del alum-
no desde laformulación del razonamientoque fundamentala
operaciónhastala apreciacióncrítica del trabajo realizadoy
de los resultadosobtenidos.

l!:stas son, en suma, las recomendaciones quejuzgamoscon-
venientehacera losprofesoressobre la utilización delpizarrón
en clases de nivelprimario y de nivel secundario.
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Hubo un tiempo en que elpizarróndesempeñabala sombria
función de sambenitode la clase. Cada alumnoera obligado
a trabajarde 5 a 10minutos en el pizarrón, dando unatriste
y penosademostraciónpública de suincapacidady oyendo los
denuestosy las imprecacionesdelmaestroinsatisfechoe irritado.

Felizmenteparanuestroshijos, esos tiempos ya han pasado
y de ellos no queda más que eltriste recuerdo. Sin embargo,
hay todavíaprofesores,ciertamenteraros,que, por sufalta de
imaginacióny por susinveteradoshábitosde rutina, transfor-
man elpizarrónen una insoportabley soporíferarutina de la
vida escolar. iNinguna motivación! i Ningún llamamientoal
raciocinio del alumno ni de la clase!Represióninmediatade
cualquier intento de participaciónactiva de la clase,tanto en
el desarrollode losrazonamientos,como en lacorrecciónde las
equivocaciones cometidas.

Ahora bien, precisamenteuno de losgrandesméritos del
pizarrón, que explica surápida aceptaciónen el siglo pasado
así como el alto aprecio que ledemuestrala didácticamoderna,
es la deposibilitar esaparticipacióncontinuae intensade todos
los miembrosde la clase entomo del ejercicio o de la demos-
tración en éldesarrollados.

c. OBSERVACIONESFINALES.

1. La antiguapizarra, pizarrón o encerado,llamada"cua-
dro negro" en otros idiomas, tiende a evolucionar,dejandode
ser negroparaconvertirseen blanco,pardo o verde; la última
palabra la tienen los oftalmólogos. Pero con cualquier color
o designación,continuarásiendo un valioso medioauxiliar en
el cotidiano quehacerde la enseñanza,en todos los niveles
en que se procese, desde la escuela depárvulos hastala uni-
versidad.

2. Si, por un lado, elpizarrónha deser consideradocomo
un recursodidáctico imprescindibley empleadosiempreque su
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uso puedaser eficaz, porotra parte, no debe ser usadohasta
el punto deexcluir u olvidar otros recursosaudiovisualestan
útiles y valiosos. Tampoco debeser sustituido en todos los
casos por esos otrosrecursosaudiovisuales. McClusky(The
place of 1'Mving piciuree in visual education,Universidadde
Il1inois, 1923) comprobóexperimentalmenteque, en ciertos ca-
sos, el empleo hábil delpizarrón produce mejores resultados
que la proyección de películas deinstrucción.

Más recientemente,Daisy Edwardsy Sidney Parkin, de la
Universidadde Londres, después deextensay minuciosainves-
tigación, llegaron a la conclusión de que"las ilustracioneshe-
chas en elpizarrón, en el curso de una clase, por unprofesor
razonablementecompetente, producenresultadossuperioresa los
obtenidos mediante películas deinstrucción y colecciones de
láminasmurales" (Cf. The JOU"nal ot experimentaleducation,
marzo de 1954, págs. 258-264). Es, pues, aconsejable,examinar
en cada caso cuál de estosrecursosdidácticosestámás indicado
y usarlos donde y cuando suutilidad sehagamáspatente.

3. Es biencierto que, enlugar del modesto y económico pi-
zarrón,tradicionalya ennuestrasescuelas, podríamosadquirir
e instalaren las salas de clase los nuevos y dispendiosos Vu-
graph, importados de los EstadosUnidos de Norteamérica.
Éstosproyectarán,en rasgosnegros sobrepantallablanca (que
sustituyeal antiguo pizarrón o "cuadro negro") todo lo que
el profesor, cómodamente sentado en sucátedra,escribacon
un lápiz especial sobre unasuperficiefotoeléctricaencajadaen
la superficiede su mesa, sintener que volver laespaldaa sus
alumnos.

El proyectorVugraph,de elevado precio, demontajey con-
servación difíciles y complicadas,serviráadmirablementepara
profesoresparalíticos,ancianoso quesufrande g.otao várices,
así como a los comodones yfatigados que prefieren dar sus
clasessentadosen confortablessillones.

Pero su efecto psicológico sobre elaprendizajede los alum-
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nos,fuera de la novedad de los primeros días, es idéntico al
conseguido por el viejo pizarrón, presentando, aún, la doble
desventajade: a) impedir los movimientos del profesor, al que
inmoviliza en sucátedra,y b) privar a los alumnos de la po-
sibilidad de usar libremente lapizarra. Estos dos inconvenien-
tes hacen alVugraphantididáctico y poco aconsejable.

Entre el modernísimo y costosoVugraph y el tradicional
y baratopizarrón, no vacilamos uninstante;por razones eco-
nómicas, yprincipalmentedidácticas,preferimosel pizarrón.
Evidentemente, donde nohayaescasez de recursoseconómicos,
la reunión delpizarróny del Vugraphen la misma aulasería
ana excelente solución.

VIII. PROYECCIONESLUMINOSAS EN CLASE.

1. Los ojos y los oídos son los órganos sensoriales más
desarrollados y perfeccionados de los que dispone el ser humano
pararecibir las impresiones del mundoexteriory adaptarsea
su ambiente. En consecuencia, son los quemejor contribuyen
a unaprendizajeeficaz. Serántambiénéstos, por lo tanto, los
sentidos que elprofesordeberáexplotarmás para el aprendi-
zaje de sus alumnos.

Mientras las palabrasdel profesor, los discos fonográficos
y los programasde radio decarácterinstructivo actúan sobre
la mente del alumno mediante el sentido de la audición, el piza-
rrón y los recursos visuales en general,entreellos las proyec-
ciones luminosas,obransobre la misma por medio del sentido
de la visión, quees siempreintegrador.

Estácientíficamentecomprobado que lavista es el órgano
de mayor eficienciaparacaptarimpresionessensoriales;mien-
trasel oído normal sólo puedeaprehenderdiez sonidos distintos
por segundo, los ojoscaptanveintidós imágenesdiferentes,per-
mitiendo a los alumnos recoger mayor acervo de informaciones.
Además de esta eficienciacuantitativasuperior, la visión ha
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demostradotambién,en numerosasindagacionescientíficas,un
mejor rendimiento de contenido cualitativo: mayor nitidez
de impresiones,aprehensiónmás fácil y rápida, y retentiva
másfiel de las impresionesrecibidas. No es,por tanto, de ad-
mirarseque la Investigaciónpedagógicademuestreque el 80%
de los alumnossea deltipo visual, esto es,recuerdenmejor lo
aprendidovisualmente.

En tales condiciones, los mediosvisuales contribuyen sus-
tancialmentea aumentarla eficienciade la enseñanzay el ren-
dimiento del aprendizaje.

2. Entre los mediosvisuales,las proyeccionesluminosasen
clase resaltanentre los máseficaces.

Al lado de los tradicionalespizarrones,mapasy láminas
murales, nuestrasescuelasdeberíanestar equipadascon las
modernaspantallasblancasy los respectivosproyectorespara
la exhibición de imágenes,tanto fijas como enmovimiento, en
blanco y negro o en colores,para asegurarun mejor rendi-
miento en el aprendizaje.

3. Las proyeccionesluminosaspuedenserfijas o animadas.

Fija es laproyecci6nque presentaimágenesdetenidas,cuya
permanenciaen la pantallapodrá variar segúnlas convenien-
cias de laenseñanza,a criterio del profesor.

Animada es la proyecciónque presentauna serie de imáge-
nes enrápida sucesión (comúnmentede 16 a 24cuadrospor
segundo)a una velocidad automáticay constante,dandoa los
espectadoresla impresión nítida de movimiento natural.

Ambos tipos de proyecci6n luminosa desempeñanvaliosas
funcionesen la enseñanzamoderna.

La PROYECCIÓNFIJA se usapreferentementeparademostra-
ciones estáticas;permite al profesordirigir la atencíénde los
alumnoshacia los pormenoresmás significativos, relacionados
topológica, estructuralo funcionalmentecon el conjunto exa-
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minado. Tambiénpuedeser utilizada, y lo es, frecuentemente:

a) como estímulo inicial para atraer la atención de los alumnos
hacia los puntos más importantesde una película que se Va a pro-
yectar (función motivadora);

b) como recursopara efectuarun análisis más minucioso de lo
que se acabó- deexhibir en una película animada (función analítica);

e) finalmente, como mediopara fijar mejor en la mente de los
alumnos lo que se acaba depresentarles(función fijadora).

Conforme, pues, a la funcióndesempeñadapor la proyección
fija, las diapositivasy los diafilms, podrán, con las imágenes
o datos principales,o acompañarpari passu las explicaciones
orales del profesor, o precedero seguir a la proyección de
películasanimadas.

La PROYECCIÓN ANIMADA, representandopaisajesy fenóme-
nos de lanaturalezao actividadesy procesos de la vida o de
la tecnología,permite al profesor introducir y reproducir, có-
moda y económicamente, en lasalade clase, datosinformativos
que, de otro modo,exigirían lejanasexcursiones,viajes costo-
sos y meses o añosenterosde esperapara observarlosen su
naturalezae "in villo".

Además de eso, por los procesos decámaralenta y de pro-
yecciónacelerada,o por los deampliaciónde microorganismos
y de reducción demacroestructuras,la cinematografíapone a
nuestro alcance laposibilidad de observarhechos quejamás
podríanser percibidospor la limitada faja de nuestrasensibi-
lidad visual desprovistade tales recursostecnológicos.

De este modo, la proyecciónanimadaamplía y enriquece
enormementeel campo deobservaciónde los escolares, dándoles
una experienciainfinitamentemás amplia,variada y realista
que si esas mismasinformacionesfueran simplementefiltradas
por los libros de texto o por ellenguajedescriptivoy explicativo
del profesoren su clase.

4. La proyección luminosa,además de las yaapuntadas,
presentalas siguientesventajas :
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a) el relativo oscurecimientode la sala de claseinduce a los
alumnosa fijar mejor su atenci6nsobre la imagen luminosaproyec-
tada en la pantallay favorecesu concentraci6nmental;

b) la ampliaci6n de las imágenesproyectadaspermIte que todos
los alumnospresenteslas vean símultáneamentey facilita la obser-
vaci6n de pormenoresque, de otro modo, escaparíana la agudeza
visual de los espectadores;

c) la novedaddel asuntoproyectado,la curiosidadnatural y la
expectativasobre el desarrollo de la proyecci6n, hacen de la pro-
yecci6n luminosa un recurso didáctico de la mayor fuerza motiva-
dora para el aprendizaje;

d) la proyecci6n luminosa superalos insalvablesobstáculosde
las distanciasgeográficasy del tiempo, y losgastospara recorrerlas.
Mediante ella, en pocosinstantes,y como por arte de magia, los
alumnosson llevados acontemplarlas cumbresalpinas, los paisajes
del Tibet o de la Indochina, los desiertosde Libia o las reglonesár-
ticas, losbulevaresde París o las arteriascentralesde Hong-Kong;

e) nos descubrelos secretosdel mundo microscópicoy reduce
convenientemente,al alcancede nuestracapacidadvisual, las realí-
dades y hechos macrosc6picos;

f) nos permite observar (por la proyecciónacelerada)los fenó-
menos y procesosmuy lentos, que deotro modo nos resultarfan
imperceptibles,como elcursoy rotaci6n de los astros,el crecimiento
de lasplantas,la aperturade las flores, lareproducci6nde lascélulas,
la accióncorrosivade los ácidos, lapropagaciónlenta,peroinexorable,
de las infeccionesen los organismosvivos, etc;

g) nos permiteasimismoobservar(por la cámaralenta) fenéme-
nos y procesosextremadamenterápidos, como latrayectoria de los
proyectiles,el movimiento de las alas de losinsectos,la rotacíén'de
las hélices del avión, etc.;

h) nos faculta parareexaminary analizarhechosy fen6menosde
ocurrenciarara o incierta, como inundaciones,terremotos,erupciones
volcánicas, así comohechoshistóricos, remotos o próximos, que no
se repiten: batallas,sucesos sociales,migraciones,congresos,etc.

5. La PROYECCIÓN FIJA puedeser episc6pica odiasc6pica:

a) episcópica,cuando un grabadoo un objeto opaco, iluminado
intensamente,es proyectadoen la pantalla por reflexión de espejos,
medianteun sistemaóptico que consiste en un condensadory un
objetivo. Puedenproyectarseasí grabadosde libros y revistas, tar-
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jetas postalesy fotográficas, grabados pegados encartulinaso carto-
nes, pequeñosobjetos y ejemplaresde plantas, insectos, etc.

b) díascépíca,cuando se obtiene la proyección portrasparencia
de diapositivas ediafilms. El procesodíascépícoconsiste, esquema-
ticamente, en colocar unadiapositiva o un diafilm frente a un foco
luminoso queproyecta la imagen en lapantalla a través de un
sistemaóptico (condensadory objetivo).

Mientras que el material usado en la episcopia puedeser
opaco, el de la discopia sólo puedeser trasparente;éstos son
las diapositivasy los diajilms.

a) Las "diapositivas"consistenen imágenesgrabadaso impresas
en material trasparente:placas decristal, de mat...rial plástico o el
propio positivo de la película (en blanco y negro, o en colores).
Se puedencomprar en series,encontrándoseen el comercio nume-
rosas colecciones sobre losmás variadosasuntosdidácticos. Pueden
ser también de confección personal,constituyendoun excelente pa-
satiempode profesoresy alumnos en sus horas de ocio ydurante
las vacaciones. En supreparacióncasera, se obtiene la imagen de-
seada enmaterial trasparente,en positivo, utilizándose placas de
vidrio, material plástico o el propio positivo de la película, en las
dimensiones de 18 X 24 mm o de 24 X 36 mm.

El positivo asípreparadose monta luego en un marco de 5 X 5
cm, que puede ser formado por dosláminas de cristal fino yuxta-
puestaspor una cinta engomada. Haytambiénmarcos formados por
una delgada armazónmetálica que sostienedos hojasde plástico
trasparente,entre las que se coloca, por unahendidura lateral, el
positivo que contiene la imagen.Este último tipo de marco opasee-
partout, más caro, tiene laventaja de permitir la sustitución de las
placas quecontienen las imágenes escogidaspara cada proyección.
Puedentambién prepararsesencillasarmazonesde cartulina gruesa
o de cartón, pegando los bordes portres lados y dejando una hen-
didura lateral a la derecha parainsertarel positivo; éste, sin la pro-
tección de lasláminasde vidrio o de plástico, quedaexpuestoal aire,
exigiendo más cuidadopara su manejo yconservación;pero tiene,
en compensación, laventaja de evitar la formación de moho, pues
no tiene espacioscerradosque retenganla humedad.

b) Los diafilms son películastrasparentesde 35 mm, en las que
las imágenesestánen positivo (blanco 'Y negro, ocromático). Como
las diapositivas, loscMafilms puedentambién ser preparadospor el
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propio profesor o ser adquiridos en coleccionespor asuntos dídáe-
tícos en lasfirmas comercialesdedicadasa la especialidad.

Los diafilms puedenser silenciosos,correspondiendoal profesor
acompañarloscon susexplicacionessobreel asuntoproyectado.Pue-
den también estarsincronizadoscon discos quecontenganlas explí-
cacíonesapropiadas.En esteúltimo caso serecomienda(y ya seusa
mucho) un fondo musical en sordina, que hace más agradableslas
explicaciones,aumentala atención de los espectadoresy multiplica
los nexos asociativos.

Los diafilms presentanlas imágenesya dispuestasen orden fijo
e inalterable, mientras que las diapositivas,por ser separadasunas
de otras, permiten que se preparenseries variables según las con-
venienciasde la enseñanzay el tiempo disponibleen cada caso.Esta
ventaja de las diapositivas tiene su reverso en el trabajo de orde-
narlasen serie paracada nueva lección y en elpeligro de trastornar
inadvertidamentesu secuenciadurante las clases. Será necesario,
por lo tanto, catalogarlaspor asunto,numerarlasy ficharlas debida-
mente para poderlasusar en clase conrapidez y provechoy en la
secuenciadebida.

c) El proyector fijo (epidiascopio)es el aparatoque sirve tanto
para proyectar en episcopia como en díascopia, haciéndosela muo
danzade una para otra por el simple accionamientode una palanca
de reversión.

6. La PROYECCIÓN ANIMADA es el recursovisual por exce-
lencia paraenseñarlos temasdidácticosen que eldinamismo,
la transformación,el crecimiento,el movimiento y las interre-
laciones dinámicasson las propiedadesesenciales que se van
a estudiar.

En efecto, uno de losproblemasdidácticosmás gravesy di-
fíciles es hacer que los alumnoscomprendany reconstituyan
mentalmentey con exactitudfenómenos dedinámicanaturalo
social, elfuncionamientode aparatosy mecanismos, o lastras-
formacionesoperadaspor el crecimientonaturalo por procesos
tecnológicos. Loslibros didácticos y losdiscursosexplicativos
del profesorson recursospaupérrimose inoperantesparahacer
comprenderestos hechos dinámicos de lanaturalezao de la
sociedad;las láminas murales,el pizarrón, las diapositivasy

222



los dia/tlms, más eficacesparaestudiarestructurasy fenóme-
nos estáticos,son de pobrerendimientopara este efecto. Úni-
camentela proyecciónanimadanos permite una presentación
exactay fiel de esos hechos dinámicos, de lasetapassucesivas
de su desarrollo, de la interacciónde las fuerzas que actúan
sobre ellos y de lainterrelacióndinámicade sus componentes.

La proyecciónanimadapuedeefectuarse:a) en ritmo na-
tural, b) en ritmo acelerado,e) en ritmo retardado,ampliando
enormementeel alcance de susrepresentacionesparalos efectos
del estudio yanálisisdel dinamismo quevibra en toda realidad.
Ademásde eso,por los recursosde ampliación de cuerpos mi-
croscópicos y reducción de los cuerpos macroscópicos, coloca
dentro del alcance denuestrasensibilidadvisual realidadesy
hechos de cuyaexistenciajamáshabríamossospechadosin ellos.

Las película, más usadaspara fines instructivosson las de
16 mm, aunquetambiénhay de 35 mm, como las películas re-
creativas usadascomercialmenteen los cinematógrafos.Las
acentuadasventajasde la película de 16 mm engastosae pro-
ducción y detransporte,en facilidad de manejoy en seguridad
(pues no esinflamable como la de35), la han convertidoen
el tipo normalizadopara uso en las escuelas.

Las películasinstructivaspuedenser mudaso sonoras.

,,) En sus comienzos, las películaseran todas mudas, su-
plementadascon letreros, ya intercalados,ya superpuestosal
pie de las imágenes. El uso deletrerosen talespelículasestá
desapareciendorápidamenteen razónde los inconvenientesque
presentan:a) cuando soninterealados,interrumpenla sucesión
natural de las escenas, exigiendo de losespectadoresmayor
esfuerzode readaptaciónvisual de la imagen alletrero y de
éste aaquélla;b) cuando sontranscritosal pie de la película,
desplazan laatención de los espectadoresy perturbanla ob-
servaciónanalítica de los pormenoresde las imágenes de la
pantalla.

El uso de lasinscripcionesmarginales,especialmenteen
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forma de vectoreso flechas que indican en la periferia de la
imag-enproyectadalos términos técnicos correspondientes,es
recomendablesólo para las diapositivasy los diafilms, cuyas
imágenesdetenidasdan a los espectadorestiempo suficiente
para leerlasy relacionarlascon losdatosenfocados.

La película muda se recomiendaaún actualmentepara los
casos en que el sonido no esuna propiedad inherentea las
imágeneso escenasrepresentadas.Permiteal profesor,además,
que orientemejor la observaciónde los alumnoshacia los he-
chos esencialeso los pormenoresmás importantesque deba
estudiarla clase.

b) Con el advenimientode las películassonorasse levantó
durante algún tiempo una fuerte controversiasobre las ven-
tajas e inconvenientesde la sincronización sonora.

Por un lado, envirtud de ella,encarecieronlos aparatosde
proyección,la propiaproducciónde películasy su comprao al-
quiler, que duplicó8U precio.

Por otro lado, la película sonora, principalmentecuando
reproducecon fidelidad los ruidosy sonidosnaturalesque acom-
pañana lasescenaso fenómenosproyectados,hace laproyección
muchomásrealistay exacta,impresionandomás profundamen-
te el espíritu de los espectadores.Bajo este aspecto,la supe-
rioridad de la películasonorasobrela silenciosaes indiscutible.

Puededecirse lo mismo sobre las películas en colores en
relación con las películasen blanco ynegro; no hay duda de
que.encarecenla proyección, pero son superiorescualitativa-
mente y más eficacesdidácticamente,puesto que reproducen
los hechos con másfidelidad.

Actualmente,la controversiagira más bien en torno de la
películahabladacon fondo musical o sin él. Hay quien apoya
la tesis segúnla cual es alprofesor a quien incumbeacompa-
ñar la película con explicacionesy observacionesoportunas,
apropiadasa las necesidadesrealesde susalumnos.relacionan-
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do las escenas proyectadas con los hechos de la localidad en
que viven los alumnos y con su experiencia personal. Un expli-
cador longincuo, que vive en otro país o encondícionesam-
bientalesdiferentes,nuncapodráser tan eficiente en esatarea
cornoel propioprofesorde clase queconocebien a sus alumnos
y el ambiente enque viven.

Por su lado, los opositores de esa tesisargumentanｱ ｕ ｉ ｾ la
eficacia de la proyección animada dependetanto de la cal idad
de la propia películacorno de las explicaciones verbales que
la complementan. Pues, dicen, muchos profesorescarecendel
necesario empeño, o de tiempo,para preparar explíeaciones
esmeradas, o, cuando los tienen, lesfalta la competencia nece-
sariapara realizarlascon éxito; se detienen demasiado en las
explicaciones,omiten observacionesimportantesy no dan el
debido realce a loshechos más esenciales. En efecto,para los
inexpertos la dificultadprincipal reside en sincronizar las
explicacionescon el desarrollo de la película.Paraevitar tales
inconvenientes, nada mejor que una explicaciónbien preparada
por técnicos competentes yrigurosamentecronometradapara
acompañar laproyección. Evidentemente, quedar á siempre al
profesor que crea poder hacerlo mejor, elrecursode silenciar
la sincronización sonora de la cintay dar él mismo las expli-
caciones que considere más convenientes.

Comoen losdiafilms, y con más razóntoda.víaen las pelícu-
las animadas, el fondo musical ensordina puede hacer más
agradables los comentarios que las acompaña n, fortaleciendo la
atención de los espectadores almultiplicar lias relaciones aso-
ciativas. Peroparaobtener estosresultadosson indispensables
dos condiciones:

a) que lospasajesmusicalessean bien escogidos, en concordan-
cia con las escenasproyectadas;

b) que, a no ser en losintervalos mayores, sean mantenidos
rigurosamenteen sordina, de modo que noperjudiquenla claridad
de las explicaciones. No sonpOC'lS, en efecto, laspelículasíinstructí-
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vas cuyo fondo musical,ruidoso en exceso,perturba la claridad de
los comentariosen lugar de realzarla.

En síntesis,la película instructiva ideal será la que:

ｾ es en colores

ｾ tiene un buen fondo musical ensormn,•.

t::. es hablada

t::. no tiene leyendas.

7. Las películasinstructivas son, en general, preparadas
por institucionesoficiales o porempresasparticularesque dis-
ponende' técnicos especializados encinematografíay en graba-
ci6n de sonidos ; con elloscolaboranprofesoresy técnicos de
educación.

Las películaspuedencomprarseo alquilarsecomercialmente,
o también ser tomadasen préstamode institucionesoficiales,
embajadasextranjerasy grandesempresasindustrialesintere-
sadasen la propagandade suorganizacióny de susproductos.

En relación con su contenido,estaspelículas puedenser:
a) propiamentedídáctícas,paraser usadasen clase;b) docu-
mentales;e) recreativas(especialmentebajo la forma de di-
bujos animados); d) de actualidades(o noticiarios).

Más raras SOí'} las películaspreparadaspor la propia es-
cuela opor los profesoresindividualmente.Además de costosa,
su preparaeiónrequiereconocimientos especiales yhabilidad
en cinematografía,muy raramenteposeídos por losprofesores
comunes.

Con fines de propaganday de relaciones públicas, muchos
centros de enseñanza encomiendan a técnicoscompetentesla
preparaciónde documentalessobre suestablecimiento,su his-
toria, sus instalacionesy material, su régimenescolar,recreos
y actividadesextraescoIaresde los alumnos, yfilosofía educa-
cional que informa la vida del centrode enseñanza. Talpropa-
¡,anda E!S perfectamentelegítima, siempre que el documental
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retratefielmente la vida del centro, sinexageracionesni arti-
ficios que den unafalsa impresiónde la realidad.

8. Normas prácticas.

1) CadaprofesordebefamiliarizarseCQn el materialadqui-
rido por el colegio,especialmentecon las colecciones de diapo-
sitivas, diafilms y películasanimadaspara enseñarsu asigna-
tura. Especialmente,los profesoresrecién admitidos deberían
procurar informarse sobre lo que el coleqio posee yasobre
la materia. Si el colegio no disponetodavía de esematerial,
como puedeocurrir, correspondeal profesormostrarseintere-
sado en suadquisicióny solicitar al director los recursosnece-
sarios para adquirirlo, haciéndolesentir las grandesventajas
que de ello seseguiránpara mejorar la enseñanzae incluso
para una propagandamejor de suestablecimiento.

La iniciativa de promover la adquisición de aparatosde
proyección cabe, enprimer lugar, a los profesores,que deben
ser las personasmás directamenteinteresadaspor esosinstru-
mentos de su oficio.Ningún director tomará por sí mismo la
iniciativa de incurrir en gastospara compraresematerial, si
no advierteque susprofesoresestánvivamenteempeñadosen
adquirirlo para usarlo con provecho en sus clases. No son
pocas,realmente,las escuelas en que esematerial, adquirido
con trabajosy sacrificios, no es utilizado por los profesores,
deteriorándoseen el fondo dearmariosy desvanes,corroído
por el mohoy la herrumbrey cubierto de polvo.

Incumbe a losprofesorespromoversu adquisición,utilizar-
los cuando seanecesarioy cuidarde su limpieza yconservación.
En muchasescuelas suelehaber un encargadodel depósitoy
de la conservaciónde todo elmaterial didáctico. A falta de
este empleado, elprofesores quien debecuidar su propio ma-
terial, para poder usarlosiempreque sea necesario.

2) Cadaprofesordeberíaprocurarinformarsesobre el ma-
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teruü visual existenteen el mercadou ofrecido, a título de
empréstito,por instituciones oficiales,embajadas,consulados
y grandesfirmas comerciales. Hojeando sus catálogos podrá
seleccionar con buencriterio diapositivas,diafilms y películas
animadas,enriqueciendo surepertoriode recursos visuales pa-
ra ilustrar su enseñanza,motivar a sus alumnos ygarantizar
mejores resultados de aprendizaje. Ese sondeopreliminar del
materialexistenteen el mercado y su selección formanparte
esencial de los planes anuales de cursos que van aser desarro-
llados en cada periodo escolar. Evidentemente, talselecci6n
tendráque ser seguida por entendimientos directos o epistola-
res, hechos con la debida antecedenciaparaasegurarla obten-
ci6n delmateriala tiempo todavía de ser aprovechado en clase
cuando llegue el momento oportuno.

3) Además delmaterial intuitivo existente en elcolegio o
adquirido por préstamos, cadaprofesorse deberíaempeñaren
rweparar y confeccionarsu propio material; organizandoco-
leccionesde diapositivas e incluso dediafilms, para formar
un rico repertorio de recursos visualespara la enseñanza de
su asignatura. Algunos profesores se dedican a este útil pa-
satiempo en los fines desemana ydurantelas vacaciones, lle-
gando aadquirir tal habilidad que eso pasa aconstituir una
fuente suplementariade ingresos ensu presupuesto, mediante
la preparaciónde copias que venden a otros centros de en-
señanza.

En todas las profesiones, el empeño enproducir y perfec-
eíonar los instrumentosde su oficio esUD índíee seguro de
capacidad y valía.¿Por qué s610 108 profesionales del magis-
terio habránde quedarse de brazos erusados, insensibles atan
beneméritaactividad productiva?

4) Al efectuar la selección delmaterial proyectable en
clase, el profesor debeguiarse por criterios bien definidoS:
el valor didáctico de las películas y de losdíafilma se deriva



de su potencial educative einstructivo y no de sus cualidades
puramenterecreativas. Nada hay queobjetar a que tengan
un fondo alegre, divertido y hasta humorístíco, con tal que
contribuyan de forma positiva a ilustrar objetivamentelos
hechos,sugerir conceptos,acentuarrelaciones menos eviden-
tes, sugeriractividadesy métodos adecuados detrabajo, incul-
car ideales y desenvolver en108 alumnos actitudes sanas y
nobles. 1.a instrucciónque proporcionanno se debeobtenera
costa de los objetivosfundamentalesde la educación. Pónganse
de relieve, por lotanto, en primer lugar, los objetivos superio-
res de la buena educación. Las películas debenser depuradas
de los aspectos másgroseros,violentos o chocantes que a veces
seompañann la realidad de los hechos.

5) En algunos centros de enseñanza seadoptala costumbre
de reunir en el mismo salón o en elauditorio diversosturnos
de alumnos del mismo curso e, incluso, de todos los cursos,para
que asistan a la proyección de películasinstructivas. Esta
costumbre, másapropiadapara sesiones decintas recreativas,
es poco recomendablepara fines didácticos con películas ins-
tructivas. Para éstas, es preferible mantenera los grupos
aisladoso, a lo más,reunir sólo dos grupos del mismo curso.
Los múltiples inconvenientes de talpráctica,contrastandocon
las ventajasdisciplinariasy didácticas de la normapropugnada
por nosotros, sontan evidentes que excusan comentarios.

6) Al prepararla salapara la proyección,no es necesario
qUe se haga suoscurecimientototal. Se recomienda, por10
contrario,dejar una penumbrasuficienteparapermitir la bue-
na visibilidad de la proyección; el oscurecimiento deberá ser
mayor paralas proyeccionesanimadasqueparalas proyeccio-
nesfijas; pero en ambos casos, elgradode luminosidadsobran-
te debeser suficiente para aseguraral profesor el necesario
control de ladisciplinaescolar, a losoperadoresla manipulación
del proyector,y a los alumnos la posibilidad detornar algunas
notas ocopiar los esquemas proyectados.
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7) En general, la proyeccton de una películainstructiva
dura de 12 a 18 minutos, habiéndolasde 24 y hasta de 28
minutos; esto representala duraci6n máxima tolerable para
películas de este género.Una prácticamuy aceptaday reco-
mendable es la decombinar una películarecreativa (del tipo
dibujo animado),un documental onoticiario, de 4 a 6minutos
de duraci6n,con una películapropiamenteinstructivaen cada
sesi6n decine; en general,la película recreativao de actuali-
dades precede a lainstructiva, actuandocomo inductor de la
motivación. Nosería recomendable el orden inverso.

8) El profesordebe familiarizarse con el manejo del pro-
yector fijo y del aparato de proyección animaday, siendo fácil
de aprenderrápidamente,enseñárselotambién a los alumnos,
para que le ayuden en las proyeccionesy, eventualmente,se
encarguende ello, quedando elprofesormás libre parahacer
la narraci6ny orientar la observaci6nanalítica del grupo de
alumnos. Engeneral, los adolescentesdisputancon avidez el
privilegio de manipularel aparatode proyección. Escalonán-
dolos enturnos de dos, elprofesorbuscaráocasionesparaque
los interesadospuedandesempeñaresa función en una o más
sesiones. Uno de los alumnos, más hábil,podrá elegirsepara
instruir y adiestrara sus colegas en el manejo de esosapara-
tos; el mismo sepodráencargarde su limpieza y conservación,
junto con el control de lacinematecay de las colecciones de
diapositivas.

9) La películainstructivaes un medioauxiliar, más nunca
un sustituto del profesor. Para usarla eficazmente,cabe al
profesor:

a} seleccionarcon buen criterio las películasque va aproyectar;

b) examínartaspreviamentepara verificar si estánen condicio-
nes deserproyectadasy prepararsu presentacióny susexplicaciones;

e) presentarlasa los alumnos con una explicación preliminar y
un cuestionarioal que habránde responder;
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d) guiar, durante la proyección, laobservaciónde los alumnos
hacia lospuntos más importantese instructivos;

e) interrogarposteriormentea los alumnossobre lapelículapro-
yectaday dirigir la discusión hacia lospuntos más significativos;

f) pedir a cadaalumno una redacción sobre lapelícula, en que
constensus observaciones,SUs dudas y suapreciacióncrítica.

Una costumbremuy recomendadapor su eficacia es la de dis-
tribuir previamentea los alumnos un cuestionariode 15 a 20 pre-
guntas que habrán de responderdespués de laproyección de la
película,versandoacercade sus observaciones,impresionesy críticas.

10) Como hemos visto en elpunto 7, la duración máxima
de la proyección de películasinstructivas es de 28 minutos,
siendo másfrecuente la de 16 a 18minutos. Siendo así, el
tiempo sobrantede la clase debe ser aprovechadopara:

a) presentaciónde la película: el profesor,en pocosminutos, re-
lacionará el asunto de la misma con elprograma de estudiosdel
curso yharála preparaciónmentalde losalumnosparaque observen
con atenciónlos hechos oprincipios que van a ser enfocados;

b) preparacióny lectura en voz alta, por los alumnos, de las
respuestasal cuestionarioque les fuedistribuido;

e) interrogatorioo discusión posterior a la exhibición de la pe-
lícula; por ello el profesor llevará a los alumnosa fijar relaciones,
establecerconceptos y sacarconclusionesen consonanciacon las
observacionesrealizadas.

En síntesis: la proyección luminosa, empleada con buen
criterio y adecuadatécnica,es un valioso mediopara informar
y esclarecer,contribuyea desempeñarmejor la función docen-
te,brinda a los alumnos un poderoso incentivoparael estudio,
facilita la comprensióny hace másrápida y eficaz la fijación
de lo que se les enseña.
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UNIDAD VII

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

• LA FASE DE DIRECCIóN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

• EL APRENDIZAJE COMO PROCESOINDIVIDUAL Y SOCIAL

• LAS ACTIVIDADES EXTRAüLASE

Aetlvities eonstitute tbé key to effeeti-
ve learning and to educative instruction.
They are the heart of the learning pro-
cess. WILLIAM RumIGER (Teach,in¡¡ Proee-
dure., pág. 312).



1. LA FASE DE DIRECCIóN DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS.

1. Ya fueron analizadaslas siguientes fases del ciclo
docente:

a) planeamiento;
b) motivación e incentivac1óndel aprendizaje;
e) presentaciónde la asignaturaen clase.

Por la motivación inicial el profesorconcentróla atención
de los alumnosy despertóen ellos elinterés,el deseoy el gusto
por los asuntosque van aestudiaro por las habilidadesespe-
cíficas que van aadquirir. Procurarámanteneresa motivación
durante todo el curso,sirviéndosede incentivos oportunosy
apropiados,pues en ellaresidela condición esencial de unapren-
dizaje eficaz. Por la presentaciónha familiarizado a los alum-
nos con sus datos esenciales, con suscaracterísticas,y les ha
dado una visión global de lo que van aestudiar. Estapresen-
tación no agotala responsabilidaddel profesoren lo tocanteal
proceso deaprendizajede sus alumnos. Aloír pasivamente
una o más lecciones delprofesorexplicandodeterminadoasun-
to, no completanlos alumnos suaprendizaje;no hacen más
que dar el primer pasoparaello. Mucho quedapor hacerpara
que el proceso deaprendizajellegue a su fin.

2. Después de la fase depresentaciónde la materia a los
alumnos, sigue la de dirección deactividadesdel alumnado. Es
la fase más esencialy provechosade todo el procesodidáctico;
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en ella, elprofesorlleva a sus alumnos, dueños ya de la com-
prensióninicial adquiridaen la faseanterior,a manejardirec-
tamentelos datos de lamateriaen trabajosy actividadescon-
cretas,teniendoantesu vistametasbien definidasdeasimilación
y de dominio.

A estaaltura del proceso elprofesornecesitaadoptar nue·
vas tácticas de acción didáctica. Organizará entonces un pro-
grama de trabaioe prácticoso de aplicaci6n;mediantelos cuales
los alumnosseránllevados amanipular,descomponer, recompo-
ner, comparar,discriminar,analizar,relacionary reinterpretar
los datosque ya conocen por lap1'esentacióninicial.

3. Importancia.

En estafase es donde los alumnos llegan al núcleo del pro-
ceso de aprendizaje. Realizando estas actividades prácticas
o de aplicación los alumnosaprenderánrealmente,asimilando
las ideas,adquiriendolas habilidadesespecíficasdeseadasy for-
mandoactitudese ideales de viday de trabajo.

No se aprendea nadar oyendo sólo explicacionessobre la
técnicade nadar; las explicaciones ydemostracionesson pre-
liminares necesarias,pero únicamenteentrandoen el agua y
ejercitándoseprácticamenteen losmovimientosde nataciónes
como seaprende a nadar. Lo mismo sucede,mutatis muion-
dis, en los otros campos deaprendizaje.

En suma, la fase detrabajosprácticosy de aplicación es
esencial ydecisivaen el aprendizajede cualquiermateria. Su
importanciaes tal que, en ladistribución de tiempos disponi-
bles para cualquier tipo de aprendizaje,la didácticamoderna
le reservasiempreentre 60 y 70 %del total. Es, pues, la fase
que, sola,ocuparámás tiempo en el plan didáctico quetodas
las otras reunidas;es también la queafectamás directamente
al rendimientoescolar.
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4. Modalidades deactividad del alumnado.

Los trabajosprácticoso de aplicaciónadmitenlas más va-
riadasmodalidades,según laasignaturao materiaestudiada:
análisis,traducciones,versiones,dictados, composiciones;resú-
menes,informes, debates,conversaciones;confección de cua-
aros, tablas,mapas,gráficos, modelos,trabajosde ampliación
o reducción,transcripciones;organizaci6nde seriesde pregun-
taso listas de problemas;compilación dematerialbibliográfico
y observacioneslocales; colecciones derecortesde peri6dicosy
revistas;preparaciónde álbumesilustrados;realizaciónde pro-
yectos, ya ideados por los alumnos, yasugeridospor el profe-
sor; experienciasy análisis en laboratorios; registro escrito
de esasexperienciasy observaciones, etc.

Estalista ess610 ilustrativa,no exhaustiva.La ímaginacíén
y la inventiva de cadaprofesorpodránsugerirleotros ínnume-
rables tipos deactividadesde alumnos relacionadascon su
asignatura,sin huir de loscriterios fundamentalesde la racio-
nalización: economía,rapidez, eficiencia y productividad.

Es considerable.por tanto, la variedadde trabajosa que
el profesorpuedellevar a sus alumnos enestafase, paracon-
seguir la deseadaasimilaciónde lo queestánaprendiendo.

Como ilustración, damos acontinuaciónla lista de activi-
dades de alumnosorganizadapor la educadoranorteamericana
GertrudeM. Whipple.

I. Trabajo« con 'recursosvisuales.

Los alumnos:

1) coleccionan fotografías,vistas 'Y otros materialesilustrativos;
2) examinanretratos, láminas y películas,para fines! especiales,

oyendo explicacionesy formulando preguntas;
3) examinanmuestrasy miniaturas;
4) hacenuna lista depreguntasinteresantes,mientrasexaminan

los materialesilustrativos;
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5) seleccionanmaterialesilustrativosparausarloscuandotengan
que hacer una descrIpcIón o unInforme oral para la clase;

6) clasificanlas muestrasobtenidas,preparanrótulos y etiquetas
y escribenexplicaciones;

7) cataloganlos materialesilustrativos y los archivan en orden
para usarlosen otras ocasiones.

n, Visitas y excursiones.

Los alumnos:

1) visitan museos, acuarios,parqueszoológicos, etc.;
2) vIsitan fábricas y empresascomercialesen busca de informa-

ciones y de materialesilustrativos;
3) observandemostracionesde procesosde manufactura,como

fabricación de jabón, papel, ete.,y relatan en la clase sus obser-
vaciones.

III. Estudio de problemas.

Los alumnos:

1) buscaninformacionespara respondera cuestionessobre asun-
tos importantes;

2) consultan enciclopediasy libros de referencia, buscandolas
informacionesque necesitan;

3) traen libros prestadosdel hogar o de la biblioteca pública
para completar la bibliograffa de la escuelasobre los asuntosque
estánestudiando;

4) escribencartasa empresascomercialesy a oficinas guberna-
mentales, solicitando informaciones, folletos, muestras y material
ilustrativo;

5) procuran ejecutar las instruccionesdadas en folletos por el
profesoro por las empresas;

6) copian párrafosy toman notas de dIversos libros, como pre-
paraciónpara un debateo para un informe;

7) interpretanmapas,localizanciudadesy accidentesgeográficos,
calculan distancias,etcétera;

8) realizan experiencias,cómo fabricar jabón, prepararanilinas
y tintas, cultivar plantas,cosechary plantar semillas, etcétera;
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9) juzgan crftlcamenteinformacionestomadasde diversasfuen-
tes: determinanel gradode exactitudde informacionescontradictorias;

10) ordenanel material leido, para preparardebatesen clase o
parainformes orateso escritos:

11) preparan-:t" presentanen clase informes de interéssobre he-
chos estudiadosu observados;

12) preparan breves relaciones escritas para fines específicos,
como: inclusión en el libro de la clase,publicación en el periódico
del colegio; organizanun folleto explicativo para una exposiciónde
trabajosde la clase o del colegio;

13) preparanuna bibliografía de lasobrasusadaspara el estudio
de una unidad del programa;

14) hacen lecturas rápidas de material bibliográfico, buscando
asuntosde interésparaestudiarlos'posteriormente;localizan también
materialesde valor para el estudio.

IV. Apreciación de la literatura.

Los alumnos:

1) leen historias interesantes,por placer;
2) leen, aprendende memoria y recitan poemas,por placer;
3) escuchanconferenciascon el fin de informarse o distraerse.

v. Ilustración y construcción.

Los alumnos:

1) preparanmapas,cuadrosy diagramas;
2) trazan plantas de edificios, o de lapropia escuela;
3) diseñanmapasilustrados, de relieve, de productos, de paísa-

jes regionales,etcétera:
4) preparanavisos, carteles y láminas murales;
5) preparandibujos, gráficos, mapasy diagramaspara el libro

de clase o para el periódico mural;
6) preparanlos escenariosparauna representaciónteatralo para

una fiesta escolar;

7) confeccionanartículos o maquetaspara una exposicióny tra-
bajos como tabletascuneiformes,un pergamino, la maquetade un
castillo medieval, etcétera.
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VI. Presentación deinformaciones.

Los alumnos:

1) hacensugestionessobre Id mejor maneraliJ prestarInforma-
clones interesantesa los colegaso a los padres;

2) redactan,corrigen y publican artículos para el libro de clase
o para el periódico escolar;

3) mantienenorganizadoy al día el periódico mural de la clase
con avisosy otras notas;

4) preparany ejecutanprogramasde recitales,debatesy reunio-
nes sociales;

5) escriben,ensayany llevan al tablado piezasdramáticasorigi-
nales, escritaspor ellos mismos.

VII. Pruebasy exámenes.

Los alumnos:

1) se ejercitan en respondera pruebasobjetivas e informales;
2) preparancuestionariosde examenparaaplicarlosa sus colegas;
3) mantienen al día sus gráficos de aprovechamientopersonal

en los estudios:l,

Por estamuestravemos cuánvariadase interesantespueden
ser las actividadesdel alumnado que elprofesor organiceen
esta fase para que los alumnos lasejecutenpara mayor pro-
vecho de suaprendizaje.

5. Lo esencial entodas ellas será hacer que los alumnos
manejendirectay activamentelos datos de la disciplina, fami-
liarizándoloscon suspeculiaridadesy su problemáticaespecí-
fica. De este modo seasegurauna asimilaciónauténticay ｳｾ

enriquecedefinitivamentela experienciade los alumnos y su
caudal de informacionesy conocimientos útilespara la vida,
formándoleshábitos valiosos de observación, decrítica refle-

:l Wh4t pupils do in anactivity course 01 study.Boletín n9 162, Lo!
Angeles City Schools.
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xiva y de trabajometódicoy productivo;seengendrantambién
el gustoy una actitudsanafrente a losproblemasde la ciencia,
de la cultura, del trabajo y de la vida humana.

6. William H. Burton presentalos siguientescriterios para
la elección de lasactividadesde losalumnos:

"Toda actividad propuesta debería ser examinada para
ver si:

1) es reconocidapor los alumnos romo útil para la realización
de sus objetivos:

2) es consideradapor el profesor como conducentea fines so-
cialmentedeseables;

3) es apropiadaal grado de madurezdel grupo de alumnos; ac-
cesible, estimuladora,conducentea aprenderotras cosas, pro-
piciando la apllcacíón de conocimientosadquiridos antes;

4) es bastantevariada, favoreciendoel desarrolloequilibrado de
los alumnos y permitiendo tipos diversificados de actividad,
tanto individual como de grupo;

5) es asequiblepara las posibilldadesy recursosde la escuela
y de la comunidad local;

6) es lo suficientementevariada para atender a las diferencias
individuales de los alumnos dentro del grupo"11.

Siguiendo estoscriterios, el profesorencontraráinnumera-
bles posibilidadesde vitalizar su enseñanzamedianteactivida-
desinteresantesy apropiadaspara sus alumnos.

7. Técnica de dirección de lasactividadesde los alumnoe.
Las acti vidades de los alumnos debenser:

7.1. Proyectadasy organizadaspor el profesor, teniendo
en cuenta:

a) los objetivosinmediatosprefijadosen el plan generaldel curso;
b) el tiempo necesarioy disponibleparaconseguiresos objetivos;

2 The gniclanceo{ learn'¡ng activities (D. Appleton Century Comp.,
Nueva York, 1944), pág. 290.
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e) el material bibliográfico y los medios auxiliares disponibles
en la escuela;

d) el gradoprogresivode complejidad de losautomatismoso de
los elementos ídeatívos que los alumnoshabránde dominar;

e) el nivel de dificultad que los alumnosencontraránprobable-
menteen la asimilación de esoselementosídeatívos o en la adquisi-
ción de esosautomatismos;

7.2. dirigidas y coordinadaspor el profesor en relación con:

a) tareasclaramentedefinidas, realizablesy bien delimitadas;
b) informacionesexactas sobre lasmetas propuestas(grado y

calidad de losresultadospretendidos);
e) el tiempo aproximadoen que cadatarea debe ser realizada;
d) instruccionesclaras sobre lo que los alumnos debenhacer y

cómo debenhacerlo (indicando susetapasy subetapas):
e) estimulo, asistenciay supervisióndirecta del maestro,tanto

a los alumnosindividualmentecomo a los equipos de trabajo,durante
la realización de lastareas;

7.3. controladasy verificadaspersonalmentepor el maestro,
mediante:

a) análisisde lastareasrealizadas por los alumnos, su corrección
y sugestionespara mejorarlas;

b) valoración, por lo menoscualitativa, de lastareas,empleando
criterios uniformesy objetivos y reconociendo elesfuerzorealizado;

e) comunicaciones oinformes periódicos a los alumnos sobre los
resultadosobtenidospor ellos.

8. En la imposibilidad de hacer aquí una descripción de
todoslos tipos de actividad del alumnado usados modernamente
en las escuelas, pues son innumerables, enfocaremos sólo los
que están actualmente más en uso.

A. DISCUSIONDIRIGIDA.

1. La discusi6ndirigida está gozando actualmente degran
favor entre las prácticasde la enseñanzaprogresista;ocupa
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buena parte del horario escolar en el estudio de lasmaterias'
en quepredominael contenido ideativo.

Consiste enhacerque los alumnosexaminen,con libertad
de crítica, un asuntoo problemay que expliquen sus ideasy
puntosde vista, discutiéndolos sinprejuicios y con honestidad,
claridady corrección,bajo el arbitrajedel profesor. Evidente-
mente, toda discusiónpresuponeel conocimiento delasunto,
medianteel estudioy lecturaspreparatorias.

Con clases de menos de 30 alumnos se puedepermitir la
participaciónlibre de todos los alumnos. Ya con clases de más
de 30 alumnos, es precisodividirlos en gruposparala discusión
previa dentro del grupo, confrontándose,luego, los puntos de
vista y conclusiones de cadagrupo mediantedebateentre sus
portavoceso relatores.La participaciónlibre de todos los alum-
nos en una clasenumerosa,convertiríala discusión en un caos
improductivo, difícil de ser gobernado por elprofesor.

2. La discusióndirigida sirve para:

a) despertarel interés de los alumnos;
b) estimularsu raciocinio;
e) desarrollar la habilidad de expresarsu punto de vista y su

pensamientocon claridad y exactitud;
d) socializar su espíritu, oyendo y respetandopuntos de vista

contrariosy sabiendodefenderlos suyos.

Parael profesor, la discusiónsirve tambiénpara:

a) complementary reforzar la lección expositiva;
b) recapitularcon los alumnos la materia explicada;
e) diagnosticar la comprensiónde sus alumnos con respectoa

los asuntostratadosen cIase;
d) ir conociendo mejor a sus alumnos y sus caracterfstícasín-

dívíduales.

3. Normas prácticas para dirigir bien una discusión en
clase.
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a) Determinarcon cuidado elobjetivo que sepretendealcanzar
y el tema dediscusióncon los respectivospuntos-clave.

b) Presentara los alumnosel tema de discusión,de modo claro,
breve y conciso, enforma de cuestionespara examinaro de proble-
mas para resolver.

e) Iniciar la discusión, incitando a los alumnos a participar, ya
estimulandoa los tímidos, yaauxiliando a los vacilantes,ya mode-
rando a los precipitados.

d) Conducir inicialmente la discusión,haciendopreguntasopor-
tunas y estimulantes,orientandoel razonamientode los alumnos,
cortando digresionesy divagacionesdisperslvas, moderando a los
exuberanteso apasionadospor los debates.

e) Hacer que los propios alumnossubrayen,en el pizarrón, los
argumentosaducidosy las conclusionesa que hayan llegado. Pero
manteneren suspensoel juicio definitivo, impidiendo conclusiones
prematuraso apresuradas.

f) Manteneractivo el ritmo de la discusión,abriendocamino en
los obstáculoso barreras,evitandorepeticionesinútiles e insistiendo
con los alumnosen queseanbreves,concisos eimpersonalesen sus
argumentos.Siemprees el problemalo que debeser discutido, y no
las personasde los contrincantes. Será necesarioinsistir en este
punto para que la discusión seaprovechosay educativa.

g) Hastadonde sea posible,hacerque lospropiosalumnosapren-
dan a dirigir por sí mismos ladiscusión; conseguidoesto, no inter-
venir, salvo en caso denecesidad;de ahí enadelante,cuandomenos
se intervenga,mejor.

h) Cerrar el debatellevando a los alumnos a enunciar con cla-
ridad las conclusionesy a escribirlas en el pizarrón para que las
transcribanen suscuadernos.

i) Hacer la crítica final de la discusiónseñalandolas fallas ocu-
rridas en el debate,poniendode relieve el valor de lascontribuciones
de losalumnosy la importanciade lasconclusionesa las quellegaron.

B. BUSQUEDA BIBLlOGRAFICA.

1. La búsquedabibliográfica, preparatoriade la discusión
dirigida y, muchas vecestambién,derivadade ella, consiste en
la búsquedasistemática,hechapor los alumnos,individualmen-
te o engrupos,de documentación sobre eltemaestudiado.Las
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bibliotecas de clase, escolares,municipales,e incluso deotras
instituciones públicas o privadas, reciben lasvisitas de los
alumnos,armadosde fichas y lápices,parahacerlecturas,reco-
ger datos ycopiarextractossobreel tema tratadoen clase.

2. En estabúsquedabibliográfica, los alumnos enconjunto:

a) organizancatálogossobre el asunto, con breves notas íníor-
matívasy crfticas;

b) preparanun fichero de extractos útiles, que pueden llegar
a sumar varios centenaresde fichas sobre el asunto;

e) leen folletos, artículos de revistas y capítulos escogidosde
libros, elaborando"resúmenesde lecturas"; los presentandespuésa
la clase, oralmenteo por escrito, sirviendo de punto de partida para
debatessupervisadospor el profesor.

Con esta fecundaactividad, los alumnos seliberan de las
estrechasanteojerasdel libro didáctico único y de losapuntes
o apostillasdel profesor. De este estudiocomparativode auto-
res diferentesque tratan el mismo asunto bajo ángulos dis-
tintos se trasluciráel verdaderosignificadode lasinterrelacio-
nes de losproblemasy de las cosasestudiadas.

Una clase de 30estudiantes､ ｾ bachillerato,para estudiar
por medio deconsultasbibliográficasuna unidad delprograma
de ciencias, leyó y resumió ]38 capítulos de 103obras cientí-
ficas distintas y 146 artículos de folletos y revistasespeciali-
zadassobreel temade la unidad. Adquirió con eso,ademásde
las informacionesespecíficassobre el tema, una nociónbastante
claradel proceso deelaboracióndel pensamientoy de lacultura
humanaen la actualidad,y, principalmente,creó hábitosvalio-
sos deconsultay de extracciónmetódica deinformacionesde
las fuentestécnicasde la ciencia;aprendiótambiéna localizar
esasfuentes y a utilizarlas inteligentemente;se libertó de la
vieja rutina de memorización mecánica de textos y ganó la
comprensión degrannúmerode hechos einformacionesvaliosas.
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3. En estaactividaddel alumnado, incumbe alprofesor:

a) estar bien informado sobre dónde seencuentranlas fuentes
bibliográficasnecesariasy orientar a los alumnosen su busca;

b) distribuir las tareasentre los alumnos,de maneraque todos
colaborenactivamente,cadauno haciendosu partesegúnlo previsto;

e) dar a losalumnosinstruccionesprecisassobre el método que
deberánseguiren subúsqueda:uso de ficheros, localización de asun-
tos por los índices,lectura rápida de los textos, elaboraciónde resú-
menes, copia de losextractosmás significativosy preparaciónde los
informes finales para lectura en la clase;

d) incentivara los alumnosy apreciarlos datos quehayan reco-
gido, orientándolossobre suorganizacióny utilización;

e) elaborar con los alumnos síntesis o sinopsis generales,que
comprendanlos hechosesencialesestudiados.

11. EL APRENDIZAJE COMO PROCESOINDIVIDUAL Y SOCIAL.

1. El aprendizajees, esencialmente,un proceso psicológico
e individual de asimilación de conocimientos o de adquisición
de destrezasy habilidadesespecíficas. Sólo seaprendepor el
propio esfuerzo, por laconcentraciónmental, por laactividad
personal. No se puedeaprenderpor delegación, ni por lamera
presenciafísica, inerte e inoperante,en una sala de clase.

Hay, con todo, en el proceso deaprendizaje,una concomi-
tancia y una incidencia socialbastanteacentuadas.

Son decaráctersocial en el proceso deaprendizaje:

a) los contenidosdel conocimientosistematizadoque componen
las diversasramasde la cultura;

b) las destrezasy habilidades específicasdescubiertas,experí-
mentadasy utilizadas por los que noshan precedido;

e) los ideales,actitudes,interesesy preferenciasvitales, corríen-
tes en el medio social;

d) la inspiración, los motivos y los incentivos para aprender;
e) el destino o aplicación en la circunstanciasocial de todo lo

que hemosaprendidoen la escuela.
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2. De la incidencia de estoselementos socialesen el pro-
ceso delaprendizaje,resulta que, cuando éstetiene lugar en
forma de gruposo socializado, elaprendizajese hace másestí-
mulante,más dinámico, más rico yvariado en sus relaciones,
contribuyendoa un mejor resultado.

El repertorio de ideas,sugestiones,críticas, divergencias,
consideracionesbajo prismasy ángulos personales,resultante
del esfuerzo de diversas personaspensando sobre el mismo
asuntoy buscando el mismoresultado,es por fuerza más rico,
variado y relevanteque el de unapersonaaislada. Quedarían
ignoradosángulos especialesimportantes,se omitirían o des-
preciaríanconsideracionesesenciales y sedejaríansin enfocar
relaciones fundamentales,si las cuestiones fuesenestudiadas
en unasituaciónde aislamiento,únicamentepor el prismaindi-
vidual. El contrastede ideas ypuntos de vista contribuye a
aclararmejor el asuntoy fortaleceel aprendizaje.

En el aprendizaje,por lo tanto, son necesariose importan-
tes los dos aspectos,el individual y el social. Ambos se com-
plementanpara conseguir un aprendizajeperfectamentein-
tegrado.

3. Tomando por baseestas consideraciones, ladidáctica
modernaha procuradoestablecerformas funcionalespara en-
riqueceren la práctica estos dos aspectos delaprendizaje.

Desde 1918hastael presente,un ala de ladidáctica pro-
gresistaha procuradoexplotar todas lasposibilidadesdel tra-
bajr) individual, y otra la del trabajo en grupo o socializado.

Representando,inicialmente, orientacionesaparentemente
divergentes,estasdos corrientesacabaronconvergiendo,prin-
cipalmentedespués de 1940, en unasíntesisfuncional de esos
dos aspectosintegrantesdel aprendizaje.

Analicemosahora, más detenidamente,esas dostendencíaa
en BUS formas concretasde actuacióndocente.
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A. TRABAJOINDIVIDUAL EN EL APRENDIZAJE.

1. Toda la que llamamosenseñanzaindividualizadase fun-
da en lapremisa,tan ignoradapor la escuelatradicional, de
que existen entre los alumnosrasgosy diferenciasIndividua-
les irreductibles; que no hay dos alumnos que sean iguales
entresí en cuanto agradode madurez,capacidadgeneral,apti-
tudes específicas,preparaciónescolar, riqueza de vocabulario,
ritmo de trabajo, resistenciaa la fatiga, así como tampoco en
relación con susactitudes,ideales,intereses,preferenciasy nor-
mas habitualesde conducta y de reacción.

Dada estairreductibilidadde losrasgosy de lasdiferencias
individuales, comprobadahasta la saciedad por lasmodernas
investigacionesbiclógícas y psicológicas, seestáabandonando
el ideal de homogeneización,que tanto entusiasmabaa los
pedagogos hace 30 años. Laperfecta homogeneización es un
mito.

Se puede, esverdad,homogeneizaruna clase respecto a uno
o variosaspectosintegrantesde la personalidadde los alumnos,
como edadfísica o mental, procedenciasocial, preparaciónes-
colar, etcétera,pero, aún en este caso, la homogeneizaciónserá
una simpleaproximaciónrelativa, depuradade casosextremos
en sentido positivo o negativo. Aún así,otras diferenciasin-
dividualesy otros trazospersonalespersistirán,y deforma tan
amplia, queanularánla uniformidaddeseadaparala enseñanza.

2. Partiendo de esos hechos, yaceptandolas diferencias
individuales como premisafundamental,la didácticamoderna
viene aplicando con éxito nuevos planes de enseñanza, como
el del "laboratoriosde DaIton", el de "Winnetka", el de "Pue-
blo" y otros, cuyacaracterísticabásicaes la de laindividuali-
zación deltrabajo escolar.

En la práctica, esos planes deenseñanzaindividualizad-a
funcionan dentro de determinadaslíneas directricesgenerales,
que permiten numerosasvariacionesy adaptacionesprácticas
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a las condicionesy circunstanciasde cada localidady cada
colegio.

2.1. La primera quincenadel curso se dedicaa:

a) la aplicación intensiva de pruebaspsicológicasy escolaresde
examenpara averiguarla capacidadgeneral,conocimientosescolares
fundamentales,madurezmental, emocional y social, interesesespe-
ciales, aptitudesespeciales,actitudesy motivación, nivel de aspira-
ción, etcétera;

b) el registro de todos losantecedentesbiográficos, familiares y
escolaresde cadaalumno, en fichas acumulativas;

e) entrevistaspersonalesde cadaalumno con el orientadoresco-
lar y con diversosprofesoresque los acompañaránen sus estudios;

d) sesionesconjuntas de información sobre los reglamentos,la
vida en la escuela,los estudios, la conducta,el espíritu de la casa,
los ideales del ciudadanoeducado,RUS derechos,deberesy respon-
sabilidades.

2.2. Hechos estosexámenespara determinarel perfil psi.
cológícode cadaalumno y dada la orientacióninicial para la
vida en la escuela, cada alumnorecibe una copia de suplan de
estudios,preparadoa medida para atendera sus diferencias
individuales. Este plan es flexible y diversificado. No todos
los alumnosestudiaránlas mismasasignaturasni por los mis-
mos programas;pero sunúmerode horasde trabajoseráapro-
ximadamenteigual, demaneraque todosesténocupados en sus
respectivossectoresde estudio. En general, estudian tres o
cuatroasignaturaspor semestre,hastaun máximo de cinco.

2.3. Los programasde cadaasignaturason flexibles. Para
cada una habrávarios programas:

a) uno, mínimo, para los alumnosmenospreparadoso más atra-
sados;

b) otro, medio o regular, para el tipo medio de alumnos;
e) y otro, máxim() o "enriquecido", para los alumnoscuyasprue-

bas hayan reveladointensasinclinacionesy aptitudesespecialespara
ese determinadosector de estudios.
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Estos tres niveles deprogramade cadaasignaturano son
estáticos;según lo que el alumno revele en eltranscursode los
trabajosdel año, podrá, acriterio del profesor,pasardel mí-
nimo al medio, o de éste al máximo, o viceversa.

2.4. No hay clasesteóricasni expositivas;la asignaturase
da por escrito en apuntesmulticopiadoso en folletos impresos,
que contienen ya los elementos deíncentívacién,la orientación
especificaparasu estudio, lasreferenciaspara lecturasbiblio-
gráficas suplementarias,los ejercicios, lastareas, los cues-
tionarios y las pruebascon los respectivosmodelospara la
autocorrección;así son los llamadosguiones de estudio,pre-
paradospor profesoresdel establecimiento.

2.5. Cada alumnotrabajapor sí, en suritmo natural,den-
tro del horario que él mismo establecióconsultandoal respec-
tivo profesor;registraen ficha propiael progresoque vareali-
zando díatras día en losprogramasde su planindividualizado
y rinde cuentasperiódicamentea su profesor en entrevistas
señaladaspreviamente,mostrándolesus cuadernos.

2.6. La antiguasala de clase setransformaen laboratorio
o taller de trabajo, donde sehalla todo el material ilustra-
tivo, instrumental, libros y colecciones, a disposición de los
alumnos, que puedenusar todo libremente;aquí estudian,leen,
hacen ejercicios ytrabajos, discuten, consultanal profesor y
respondencuestionariosy pruebas.

2.7. El profesor,en vez dedar clase en el estilotradicional,
permanecede "servicio" en el aula durantetantashoras por
día, paraatendera los alumnos,auxiliarlos en susdificultades,
darles explicacionessuplementarias,orientarlosindividualmen-
te, estimularlosy controlar el rendimientode su trabajo. Su
despacho está al fondo de la sala y, en losratos libres, traza
el plan de nuevas unidades,preparaexámenes,corrige ejerci-
cios y pruebas,y pone al día susfichas de observación sobre
cada uno de sus alumnos.
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2.8. Por estesistemaindividualizado.desaparecende la or-
ganizaci6nescolar las"series" o grupos cerradosde alumnos
por curso. En el mismo laboratorio, a la misma hora, podrá
haberalumnos deller., 29 y 3er. cursotrabajandoen la misma
asignaturaen nivelesdiferentes.Sepermite a los alumnos que
se ayudenmutuamentey, enciertoscasos, elprofesorrecomien-
da a un alumno másadelantadola "tutela" de un alumno más
atrasado.Ambos ganancon estaprácticasaludabley dejanen
libertad al profesor para ocuparsede otros quehaceres.

2.9. A medida que cada alumno domina una unidad de su
programa,el profesor le marca día y hora para el examen.
Parapasara la unidadsiguiente,el alumno tendráque haber
obtenido en este examen unanotaequivalentea 90 6 100. Cuan-
do el resultadoes inferior a ese límite,tendráque repasarla
unidady, después de algunos días,presentarsea nuevo examen.

Al fin de cada semestre,el alumno hace larevisión de las
unidadesestudiadasen cadadisciplina y se somete apruebas
globales, queabarcantodas lasunidadesquehanestudiado.Un
examenposteriorpermitirá, a los que no pasen,recuperarel
trimestre. El paso degrado es semestralo trimestral y no
anual como seacostumbraen las escuelastradicionales.

Resulta de tal sistema que no hay suspensos anualesal
estilo de la escuelatradicional, sino mayor adelantoo atraso
del alumno, individualmente,en los estudios ytareasprogra-
madas,pudiendohaceren tres años o en dos y medio los es-
tudios previstospara cuatro. Otros, deritmo más lento, com-
pletarán el mismo programaen cuatro años y medio, cinco
o seis. No hayrepeticionesde curso. Esa posici6n inc6moda
desaparecedel panoramaescolar.

3. Por este sistema,los alumnos desenvuelven un sentido
de responsabilidadpersonaly de iniciativa que raramentese
encuentraen las escuelastradicionales.Se compenetrande ser
dueños de su propio destinoy responsablespor sus estudios.
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Los profesoresdejan de serautoridadesmolestasparaconver-
tirse en guíasexperimentadosque estimulany atiendena las
consultasde los alumnosy procuranayudarlosen sus dificul-
tades. Elambienteescolar setransformapor completo; todos
los alumnosestánactivamenteocupados en sustareas,con un
alto sentidode responsabilidadpersonaly empeñados enapro-
vecharbien su tiempopara avanzaren sus estudios.

B. TRABAJOSOCIALIZADO EN EL APRENDIZAJE.

1. Son objetivos de lallamada enseñanea socializada:

a) desarrollaren los alumnosel espíritu de colaboraci6n,de asis-
tencia mutua y de lealtad al grupo;

b) formar el hábitode trabajaren grupoparaun propósitocomún;
c) desenvolverel sentido de responsabilidadindividual para con

el grupo;
d) fomentar el espíritu de tolerancia, respetomutuo y sana ca-

maradería.

2. Modalidades.

Son cuatro las másfrecuentes:

a) Forma institucionalizadao unítari-i; el alumnadose organiza
como una academia,un parlamento,un jurado, un estadomayor, la
dirección de una empresa,una cooperativao un centro de estudios
o debates,designandocomisionesde alumnos especialespara fines
especificas.

b) Grupos relativamentejijos; la clase sedivide en cuatro o cin-
co grupos de estudioy de trabajo con agregadospermanentes.Cada
uno de esosgrupos reúne elementosfuertes, medios y débiles, de
modo que reproduzcanlo mejor posible las condicionesde vida real
en la sociedad;cadaelementodebe contribuir a los objetivos comu-
nes delgruposegúnsu capacidad,aptitud e inclinacionesindividuales.

e) Patrullas o grupos para tarea, constituidaspara cumplir mi-
siones especialesfuera de la escuelaen investigaciones,entrevistas,
encuestasy en la realización de determinadastareas.

d) Agrupaci6n libre y espontánea;los alumnosse asocian libre-
mentepor añnídadesy preferenciaspersonales,sin coacciónninguna.
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Esta modalidad, muy experimentadapor los norteamericanos.está
siendo abandonada,pues nodesenvuelveen los alumnos la "lealtad
al grupo", cuyo valor educativoy social es indiscutible.

3. En cualquiera de estas cuatro formas, la agrupación
exige unadirección interna,constituidapor los propios alum-
nos. Por votaciónde éstos, más que pordeterminacióndel pro-
fesor, la clase escoge:

a) un presidente,director o dirigente;
b) un secretarioo relator.

Variando, según el tipo detrabajo previsto, tal direcci6n
puedeser más compleja, con 4 6 5 puestos o funcionesdefini-
das,desempeñadaspor los alumnos, comobibliotecariodel gru-
po, dibujante,entrevistador,introductor, etc.

Actualmente se está adoptandomás el sistemade turno
para el desempeño de esas funciones, enoposición al antiguo
sistemafijo, anual o semestral.Parael estudiode cadatema
del programase escoge unajunta de dirección, de modo que
todos adquieranexperienciay desarrollenel sentidode respon-
sabilidaden la gestiónde lostrabajos.

4. Conviene, empero,aclararque en ladinámica de la es-
cuela progresistaesos grupos no son estáticos,sino que se
modifican y se recomponen a la medida de las necesidadesy
de lastareasque se debencumplir. Algunos gruposse pueden
mantenerinalteradosduranteel semestreo el añoescolar;otros
puedentener la duración de sólotres días o de unasemana,
hastaque se alcance elobjetivo propuesto.Los alumnos pueden
ser transferidos,individualmente,de ungrupo a otro; los pro-
pios grupos pueden sersubdivididos o anexados,conforme a
las necesidadeso circunstanciasdel momento.

El profesor puede agrupara los alumnos de acuerdo a la
tarea que se debacumplir, o a las deficienciasque se deban
remediar, o de acuerdocon los interesesde los alumnospor
realizar un determinadotrabajo. Los mismos alumnos pueden
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pertenecersimultáneamentea dos otres grupos o patrullas
que, proponiéndose objetivosdistintos,se reúnenen díasy ho-
ras diferentes,en unadistribución semanal bien calculada.

La adscripción de los alumnos de una misma clase agrupos
o patrullas con fines específicos diversos no debeser llevada
hastael punto de comprometer la cohesióny perjudicarel sen-
timiento de solidaridad de la clasetoda; no debeser motivo
de riñas o rivalidades entre los alumnos. La cohesióny la
solidaridadde la clase, bienorientadas,son de altovalor edu-
cativo y debensercultivadasa travésde todos lostrabajosdel
año escolar. Eltrabajo y el estudio engruposdebería robus-
tecerlasy confirmarlas.

5. Técnica de orientaci6n.

Correspondeal profesor en la enseñanzasocializada:

5.1. Definir con los alumnos los objetivos ometaspropues-
tos y el programade actividadesparaalcanzarlos.

5.2. Dividir la clase encuatroo cincogruposo "patrullas"
y orientar la elección de responsables por la dirección de los
trabajosprogramados.

5.3. Reglamentarel funcionamiento de los grupos en lo
tocantea:

a) dirección y respectivasatribuciones;
b) marchade los trabajos;
e) tiempo oritmo de los trabajos;
d) confrontaciónde los resultadosy criterios de valoración de

esosresultados.

5.4. Distribuir las metas o tareaspara cada grupo, que
puedenser:

a) iguales para todos losgrupos;
b) diferenciadaso segmentadas,dividiendo la unidad didáctica
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en subunidades,que habrán de ser integradaspor los informes de
cada grupo,examinadosy discutidos por la clasereunida.

5.5. Estimulary supervisarel trabajo de losgrupos:

a) prestandoa cadagrupo el estimulo y la asistencianecesarios,
mediantesugestionesry recomendaciones;

b) coordinandolos trabajosy acompañandosu marcha;

e) haciendoapreciacionesy comentariossobre losinformes de
cada grupo, leídospara toda la clase;

d) valorando, con criterios definidos y objetivos, los resultados
del trabajo de cadagrupo y de la clase ensu conjunto.

El trabajo socializado nodispensa,sino que, por elcontra-
rio, supone y exige el estudioindividual, la búsqueda y recopi-
lación de datos, así como larealizacionde tareaspor partede
cada miembro de los grupos, para enriquecerel acervo docu-
mentaldel grupoy completarla tarea-que leatañecongráficos,
carteles,composiciones, álbumes, etc.

C. ARMONIZACI6NDEL TRABAJO INDIVIDUAL
CON EL SOCIALIZADO.

En las escuelasprogresistasla tendenciadominanteactual-
mente es la deequilibrar esas dos modalidades detrabajo, re-
servandoa cada unaaproximadamentela mitad de la jornada
escolar.

En general,el trabajo individualizadose realizaen laspri-
meras horas de la mañana,dedicándose lashoras siguientes
al trabajo socializado.Éstepuedetener lugar, en parte, en la
propia escuela y, enpartetambién,en otras institucioneso en
el hogar del alumno. De este modo, sereúnen las ventajas
inherentesa los dossistemas,contribuyendoa un elevado ren-
dimiento del aprendizaje.
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III. LAS ACTIVIDADES EXTRACLASE.

A. HISTORIA Y ENJUICIAMIENTO CRITICO

1. Las actividadesque por realizarsefuera del ambiente
formal de las clasesy de las exigenciasreglamentariasdel plan
oficial, llamamosextraclase,tienen una larga historia. Desde
la antigüedadclásica, através de la Edad Media, del Renaci-
miento y de los tiempos modernos,han sido numerosaslas
formas de actividadesorganizadasy realizadaspor los alumnos
con propósitoseducativos, perofuera de las exigenciasregla-
mentariasde la escuela. Sus funciones, engeneral,eran edu-
cativas, socializadorasy, al mismo tiempo,asistencialesv re-
creativas.

En la actualidad se distinguen por su universalidad los
gremios literarios, los centrosde estudiosy debates, las pu-
blicacionesestudiantiles,los coros orfe6nicos, los círculos dra-
máticos, lasbandasy orquestasestudiantiles,las sociedades
atléticasy deportivas,las cooperativasy cajasescolaresy los
centrossocialesy recreativos. Sesiones solemnes,torneos,con-
cursos, exposiciones detrabajos, competicionesy campeonatos,
tanto intramuroscomointercolegiales,actúancomoincentivos
poderosos,proclamandola dedicacióny el esfuerzode los alum-
nos por conquistar,para sus agremiacionesy sus escuelas, las
mejores. copas, diplomasy galardonescomopruebaspalpables
de su capacidadsuperior.

2. Las actividadesextraclase,tan antiguascomo la propia
escuela, norepresentan,por tanto,ningunanovedad en el cam-
po de la didáctica. Lo que es nuevo, es laactitud con que en
nuestrosdías sonencaradasy revalorizadas,bajo la luz de la
psicologíamodernadel aprendizaje,así como de latendencia
acentuadamenteactivista y experimentalistaque caracterizaa
la didácticaactual.

Ha habido, realmente, un tiempo en que lasactividades
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extraclaseeran consideradascon indiferencia, escepticismoy
aún hostilidad por los profesoresy por las autoridadesesco-
lares, como perjudicialesa los estudios.

Sin embargo,de extracurriculares,como se lasdenominaba
antiguamente,pasarona tener la designaciónde con-curricu-
lares y son hoy llamadasextractase, lo que quiere significar
que constituyenun complementoindispensablee integradoren
el plan generalde educacióny en la vida decualquiercentro
de enseñanza.Significa también esta nueva designación la
introducciónen losplanesescolaresde uncorrectivoeficaz con-
tra los excesos de laenseñanzateórica, libresca y formal que
prevalecíaen la mayoríade las escuelas.

3. Realmente,las actividades extraclase,cuandoestánbien
organizadasy dirigidas, ofrecen un nuevo filón dericas posi-
bilidadeseducativaspara la juventud escolar denuestrosdías,
permitiéndolecomprendery afrontar de maneramás realista
los hechos delambientey de la vida social.

Llevandoa los alumnosa observarmejor la realidad física
y social y a tratar de resolver problemasde la vida real, las
actividadesextraclaseenriquecenla experienciavital de los
alumnos,abriéndolenuevoshorizontesde conocimientosy nue-
vas perspectivasde acción. Llevándolos a concebir,organizar
y realizar programasbien definidos de actividad, estimulansu
inventiva y su espíritu creador,posibilitandosu autoexpresión,
formandoactitudessanase idealesconstructivosy desarrollan-
do su iniciativa, su sentido de responsabilidady su espíritu
de colaboración.

4. Por todo esto, ladidáctica modernavaloriza cada vez
más tales actividadesy procura fomentarlas,llegando a consi-
derarlascomoparteintegrantey obligatoriade un plan deestu-
dios moderno.

El colegio que sólo ofreceprogramasteóricosde disciplinas
académicas,en el viejo estilo depura erudición libresca, con

257



omisión de programasextraclasebien organizados,estáprivan-
do a sus alumnos de una de las másfecundasmodalidadesde
autoeducaci6npor la iniciativa, por la experiencia,por la auto-
expresi6n,por la responsabilidadpersonaly por la socializaci6n.

5. Por medio deactividadesextractasebien organizadasy
bien orientadas,se procuramodernamentevitalizar la enseñan-
za, transformandolos colegios enauténticos centrosedueati-
vos, donde losadolescentespuedan,no sólo aprenderel subs-
trato te6rico de la cultura formal, sino principalmente"vivir"
la verdaderacultura y saborearsus frutos, desarrollandosu
autocontrolmental y moral por medio de lainiciativa, por la
actividad escogida libremente y creadora,por la experiencia
enriquecida,por su actividadsocial en losgruposy por la res-
ponsabilidadvivida a través de susprogramasextraclase,

Bien orientadaspor propósitos netamenteeducativos, las
actividadesextraclasepuedencontribuir sustancialmente,quizá
más que losprogramasteóricosde lasdisciplinasacadémicas,a
desarrollarla personalidady a la integraciónsocial de las nue-
vas generaciones.

B. TIPOS, ORGANIZACI6Ny FUNCIONAMIENTO.

1. Las tres características esenciales de las actividades ex-
traclaseson:

a) originarseen la iniciativa libre y espontánea de los propios
aiumnos, que deciden o secomprometena participar en reuniones
y trabajos;

b) su forma de acción en grupos o socializada, que suponecierta
organizacióninterna de la clase o de todos losalumnosdel colegio;

e) 'losprogramasprácticosde actividad en situación real.

2. La dirección o mando, responsablepor la ejecuci6ndel
programade actividadeso de trabajos,puedeser:

a) "fija" o permanente,con mandatosemestralo anual;
b) "transttoría'' o por turno; los alumnos se sustituyen en la
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direccl6n deactividadesen cadaunídad de trabajos, sesiones ore-
uniones. (Ésta es la másrecomendablepedag6gicamente).

3. Las actividadesextraclase puedenser de dos categorías:

a) las relacionadasdirectamentecon el programade estudIos de
una o más asignaturasdel programaoficial (evidencianalto índíce
de motivaci6n para el estudio);

b) las no relacionadasdirectamentecon los estudios,sino con
la vida social,artística, atlética y recreativade la escuela.

Ambas categorías son pedag6gicamentevaliosas; deben
merecerel apoyo de laadministracióndel colegio y el incentivo
del claustro de profesores.Bien organizadasy dirigidas, son
altamenteeducativas.

4. Funcionesdesempeñadaspor las actividadesextraclase:

a) estimulan la libre iniciativa de los alumnos y su capacidad
inventiva y creadora,

b) favorecenla actividady el estudioaut6nomosde losalumnos;
e) enriqueceny ensanchanla experienciavital de los alumnos,

desenvolviendosu sentido de responsabilidady ampliandosu visi6n
de las realidadessociales;

d) estimulanla libre cooperacíónry la socializaci6n de losalum-
nos en grupos o comisionesde trabajo.

5. Modalidades.

Existe gran variedad de tipos deorganización. Algunos
ejemplos:

a) Asociaciones,directorios, gremios, centros de estudio, clubes,
centrosexcursionistas.

b) organosde redaccióny de .publlcídadescolar: diarios de la
clase y del colegio,revistas y anales del colegio;emisorade radio
interna; periódico mural de la clase o del colegio.

e) Teatro escolar; círculodramático:

-lecturacomentadade dramaso comedias;

- ensayosy representacionesde piezas deautoresconsagrados;
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-elaboraciónsocializada(en colaboración)de piezasorigina.
les, cuadrosy sociodramaspor los propios alumnos.

d) Sesionesliterario-musicales;coro orfeónico, conciertos (dúos,
tríos, cuartetos,orquestao bandacolegial); recitales de poesía;con-
ferencias de hombres ilustres, seguidasde debates.

e) Exhibicionesy competicionesgimnásticasy atléticas.
f) Reunionessociales: recepciones,fiestas de cumpleaños,dan-

zas,bailes,sesionesde cine, etc.
g) Exposicionesde trabajos: cuadernosde clase,dibujos, traba-

jos manuales,mapas,gráficos, maquetas,relatos ilustrados, fctogra-
fías, etcétera.

h) Organizacióndel museode clase: coleccionesde hojas, plan-
tas, insectos,álbumesde fotografías ¡y recortes,paisajesregionales,
serieshistóricas,etc.

i) Cooperativao cajaescolarparaauxilios mutuosde losalumnos.
j) Campañasescolares:a favor de la biblioteca, de mejoras in.

ternas, pro misiones, contra el analfabetismo,contra el desperdicio,
a favor del embellecimientode la escuelao del hogar, aseo personal,
limpieza de las salasy patios de la escuelr, asistenciaa los pobres
de la vecindad.

6. Organizaciónde las actinidcdesextraclaee, Al profesor
cabehacerque losalumnos:

a) definan claramentelos objetivos;
b) elaborenel plan o programade acti.vidades;
e) decidansobre la organizacióninterna (división del trabajo y

definición de atribucionesy responsabilidades)y sobre el tipo de
dirección que se debe adoptar;

d) establezcanla polítíca económica(colecta,aplicacióny control
de fondos y recursos);

e) preveanlos sistemasde control; informes semestrales,balan.
ces, rendición anual de cuentasde sus actividades.

7. Atribuciones.

A. Concierne a losalumnos:

a) tomar la Iníclatlva de las actividades;
b) prepararlos planesy programasde actividades;
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e) preparar las actas, informes. balances ymemorias de actí-
vIdades.

B. Incumbe alprofesor:

a) estimular y apoyar las iniciativas de los alumnos;
b) hacer sugestionesy orientar a los alumnos en la programa-

ción de lasactividades;
e) acompañary asesorara los alumnosen la realizaciónde los

trabajosprogramadosy en los sistemasde control adoptados.

8. Funcionamiento.

A. En la Escuelatradicional se toleran con restricciones.Cuan-
do sonautomotívadasintensamente,desplazanla atencióny el interés
de los alumnosde los estudiosformales del programa. Por ese mo-
tivo se resrefrenay restringea lo mínimo.

B. En la Escuelaprogresista(tanto la paidacéntricacomo la co-
munitaria) son:

a) consideradascomo parte Integrantedel plan de estudios;
b) estimuladasal máximo, aunquesin perjudicar a los estudios

académicos;
e) asesoradaspor los profesores(patrocinadores)en régimende

horario integral. Parte del contrato de los profesores los
obliga a asesorary orientar las actividadesextrac1ase de los
alumnos,ademásde las clases.

c. NORMASDIRECTIVASDE ORGANIZAC[()N
y FUNCIONAMIENTO.

1. La escuela debefomentar la formación de órganos de
autogobiernoestudiantil, delegando en ellosresponsabilidades
y la correspondienteautoridada medida queadquierancapa-
cidad paraejercerlasen provecho de la colectividad escolar.

2. Las formas concretasde actividadextraclase debensur-
gir como resultantesde la propia iniciativa de los alumnosy
serincluidasen elplangeneralde autogobiernede losalumnos;
éste debeser suficientementeflexible para permitir que cada
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clase de alumnos tome suspropias iniciativas de interés más
inmediatoy variado.

3. El horario escolar debereservarcada semana,dentro
de lo posible, unas sesionespara las actividadesextraclase,
favoreciéndolasde modo queestimuleel espíritude colaboración
y de iniciativa entrelos alumnos.

4. Cualquierforma organizadade actividad extraclaseque
deseen los alumnosexperimentar,debeobtener la aprobación
previa del director o del coordinador,que designaráun miem-
bro del cuerpo docentepara acompañarlacomo patrocinador
o supervisor. En general, los propios alumnos,medianteen-
tendimientosprevios, indican ya en la petición elprofesorque
les gustaríatenercomoguía paraorientarlosen sunuevaini-
ciativa.

5. Cadaórganode actividadextraclasedebe sersupervisa-
do por unmiembrodel cuerpo docente,especialmentedesignado
o confirmadopor el director o por el claustropara ejercer la
función, comoparte regular u obllgatorlade sus deberes y con
derecho apercibir la correspondienteremuneración. Cuando
el contrato de trabajo del profesor es por tiempo integral, ya
no' le cabe el derecho aremuneraciónespecialpor esa función.

6. Cada órgano extraclasedebe tener sede propia dentro
de la escuela; uno o dos despachos puedenservir de sede a va-
rios órganos,con susarmarios, ficheros y estanterías,reser-
vados. En esos despachos, o en aulas vacías, losdirigentesy las
comisiones de cadaórganopuedenrealizar las sesionesestipu-
ladas. Un salón oauditorio de uso común puedeservir para
las asambleas,reunionesplenariasy sesiones solemnes de cada
órgano extracIase,evitándose,por una programaciónantici-
pada, quehaya superposiciónde horarios para aprovecharel
salón y susfacilidades.

7. Todas lasreunionesy sesiones detrabajode losórganos
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extraclasedebenrealizarsenormalmenteen la propia sede de
la escuela con lapresenciadel profesor-guíao de quien lo
sustituya.

S. Semestralmenteo al fin de cada curso, la dirección del
órgano de alumnos debepresentara los socios y aldirector
del colegio elinforme de su gestión y el balance de susrecur-
sosmaterialesy financieros.

9. La escuela debelimitar el número deórganosextraclase
a los que cada alumnopodrá pertenecer,para que la excesiva
participaciónen tales actividadesno perjudiquesu aprovecha-
miento en los estudios. Aun cuando un alumno semantenga
dentro del límite establecido, eldirector puede exigir, si su
rendimientoescolar va disminuyendo, que se desvincule de uno
o másórganosde actividadesextraclase,paraconcentrarsemás
en los estudios.

10. En los casos deorientaciónerradao cuando se desvir-
túen susfinalidades,el director del colegio puede y debeprohi-
bir o suprimir temporalmenteel funcionamientode alguno de
los órganosextraclase.

D. VISITAS Y EXCURSIONES.

1. En laenseñanzade la escuelatradicional,de predominio
libresco yverbalista,sólo se concebía elaprendizajedentro del
formalismo rígido de las clasesexplicativasy de losejercicios
de clase. Seconsiderabaque toda la ciencia debíaser absor-
bida por los alumnos en laspáginasde loslibros de texto y en
las palabrasde explicación delprofesor. La realidad de los
hechos y de los objetos concretos, así como la vida de lanatu-
ralezay del hombre, noeran consideradascomofuentesde sa-
ber; sólo valían como diversión y entretenimiento. Por ese
motivo se concedía pocaimportanciaa lasvisitas y a las excur-
siones, que seconsiderabansólo comoactividadesextraescola-
res, meros paseosrecreativospara los días de asueto.
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Parala didáctica moderna,predominantementeactivista y
experimentalista, las principalesfuentesdel sabery de la ex-
perienciaeducativason larealidady la vida; por esoconsidera
las visitas y excursionescomo uno de los más valiosos tipos
de actividad extrac1ase, que ofrece las másricas y variadas
posibilidades, al profesor para enseñary al alumno para
aprender.

2. En efecto, las visitas y excursiones,cuando son bien
preparadasy realizadas,ofrecen indiscutibles ventajas para
el aprendizajede losalumnos:

a) satisfacenla curiosidady el deseo,siempreintensos en niños
y adolescentes, dedescubrirnuevos horizontes, nuevospaisajesgeo-
gráficos y nuevosambienteshumanos, sociales o laborales;

b) transformanlas materiasde estudio enrealidadespalpables,
engendrandola motivación para estudIarlasy facilitando su como
prensión;

e) desarrollanen los alumnos el gusto por la observación siste-
mática del ambientey el hábito de investigar y recoger datos in-
formativos;

d) proporcionana los alumnosmúltiples ocasiones deregistrar
contrastesy descubrir nuevos valores ynuevasrelaciones, enrique-
ciendo y ampliandosu experienciay su comprensiónde la vida;

e) ejercitan y educan a los alumnos encomposturaindividual,
en disciplina y en buencomportamientocolectivo en ambientesdi-
ferentesde aquél a queestánhabituadosen su hogar y en la escuela;

f) facultan al profesora conocermejor a sus alumnos y a esta-
blecer con ellos lazos demayor comprensión,de simpatía y de ca-
maradería.

3. Paraque las visitas y excursionesproduzcanestos be-
néficos resultados,debenestar relacionadasdirectamentecon
el programade estudiosde la escuelay obedecer aciertasnor-
mas deorganizacióny dirección.

4. Sobre surelación con el programade estudios, obsér-
vense lassiguientesnormas:
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a) verificar, preliminarmente,qué visitas y excursionespodrán
contribuir mejor a aclarar los asuntosque losalumnostendrán que
estudiaro estudianya en la escuela;establecerentre ellas un orden
de prioridad;

b) escogida lavisita o excursíénque se va ahacer, definir los
objetivosque seproponealcanzarpor medio de ella yprepararmen-
talmente a los alumnos, advirtiéndolessobre lo quedeberánhacer
y observar;

e) hacer, previamente,la división de tareas,en las que corres-
ponderáa cadagrupo o patrulla de alumnosobservar,anotary rela-
tar un sector o aspectosignificativo de la visita o excursíón:

d) llegado al lugar, ytambiénduranteel trayecto,dirigir la aten-
ci6n de los alumnos hacia los hechosdignos de observacióny, en
lenguajefamiliar y sin formalismos,respondera suspreguntas,acla-
rar sus dudasy orientar su razonamiento;

e) realizadala visita o excursión,aprovecharla clase o las cla-
ses siguientespara leer y debatir los informes presentadospor los
grupos o patrullas de alumnos, resolviendo las dudas, valorando
los trabajos realizadosy apreciandosu comportamientodurante la
visita o excursión.

Siguiendo estas normas didácticas, la visita o excursión
deja de ser un simple paseo derecreoparaconvertirseen una
actividad de gran valor para el aprendizaje. Puedeser em-
pleada comorecurso introductor para comenzar el estudio de
un tema nuevo delprogramaoficial, como prefiere hacer la
enseñanzaprogresista,o tambiéncomorecursointegrador,des-
pués delestudio teórico realizado en clase, comoprefiere la
enseñanzaconservadora.En ambasocasiones esaltamenteefi-
caz, si está bien orientada.

5. Las visitas y excursionesdebentambiénobedecerciertas
normasde organizaci6ny de direcciónque sonindispensables
para BU éxito completo:

a) antes de llevar a SUs alumnos de visita o excursión, el pro-
fesor debe ir personalmente,para hacer un examen preliminar,
anotandotodas lasinformacionesy pormenoresque puedanintere-
sar, como:
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t:. los diversos medios de viaje, con lospuntos de partida y de
llegada,horariosy costo de los pasajes;

t:. las distanciasque habránde serrecorridasa pie y el tiempo que
exigen;

t:. recursosde alimentacióny alojamiento; posiblestratamientosde
emergencia;

t:. lugares, secciones, hechos o aspectosrealmenteinstructivos que
constituiránla meta de lavisita o de la excursión.

b) Si la visita o excursión se relaciona con unestablecimiento
o empresa, o con unorganismooficial, señalarpreviamentecon el
propietario,gerenteo autoridadlocal, díay hora para su realización
y solicitar la designación de unrecepcionistao un técnico que reciba
y acompañe a los alumnosy les explique todos lospormenoresde
la estructuray del funcionamientode la entidad, susproblemasy
sus índices deproductividad.

e) Una vez en poder de talesinformaciones,organizar el plan
de la excursión,puntualizando:

t:. cuál es la metay los objetivos específicos que sequierenalcanzar;

t:. cuáles son lasatribucionesespecíficas de cadapatrulla o grupo
de alumnos:

t:. transporte,horario y camino;

t:. actitudesy normasde comportamientoque los alumnos han de
observar.

d) Someterel plan a la apreciacióndel director de la escuela
y procurarobtenerla colaboración de laadministraciónen relación
con:

t:. el pago total o parcial de los gastos;

t:. la solicitud de descuentos enpasajesy otros gastos;

t:. la preparaciónde un saludo decortesíade la escuela a las entí-
dades oestablecimientosque sevan a visitar;

t:. la designación de unacompañanta(colega, profesor,inspectoro
funcionario administrativo), cuando los alumnossean menores
de edady en númerosuperiora 25. Cuando la cIase sea mixta,
será necesariocontar con la presenciade una profesorao edu-
cadora de la casa, queatiendaa lasniñas. Evftenselas excurslo-
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nes congran número de alumnos, a menos que puedacontarse
con auxiliares competentesy de confianza. De todasmaneras,
nunca lleve más de 50alumnosa la misma excursión. La vieja
costumbrede lIevar el colegioenteroa participarde excursiones
ha sido ya abandonadatotalmente.

e) Tratándosede niños menores de edad, se debeobtener la
autorización previa de sus padres o responsables,enviándoles,por
intermedio de suspropios hijos, una nota que especifiquela excur-
si6n y que deberándevolver debidamentefirmada.

/) Tratar con los alumnostodos lospormenoresde la excursi6n,
dándolesuna hoja de instruccionesque especifique:

1) día, lugar de reunión y hora de salida;

2) traje y ropas deabrigo aconsejables;

3) merienday otros elementosque se considerennecesarios;

4) constituci6nde losgruposo patrullascon susrespectivosjefes;

5) punto de encuentropara el caso de quealgún alumno o gru-
po de alumnosse extravíe de los demás.

g) En las excursionesmayoresconvieneproveersede:

6. un fondo dereservapara imprevistosy gastosextraordinarios;

6. un botiquín con medicinas de urgencia (alcohol, esparadrapo,
yodo, algodón, gasa, comprimidos,etcétera).

h) Mantenerdurante la excursi6n un espíritu de euforia, cama-
raderíay buen humor, sin quebrar la dignidad ni la disciplina que
deben caracterizara un grupo de escolaresen excursi6n. Cultivar
la soltdaridady el espíritu de grupo.

i) Aprovechar el contacto más prolongado que proporciona la
excursi6n para ir conociendo mejor a los alumnos. Conversarcon
ellos duranteel trayecto, individualmenteo en grupos. Participaren
las horas libres de sus juegosy sugerirlesotros juegosy otras actí-
vídades queameniceny haganagradablela convivencia del grupo.

j) Realizadala visita o excursi6n,hacerque losalumnosredac-
ten con esmero, yfirmen, una nota elogiando yagradeciendoa la
entidadvisitaday a las autoridadeslocales quecontribuyeronal éxito
de la iniciativa.

Si seobservanestasnormas,las visitasy excursionestienen
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toda la probabilidad de convertirseen actividadesaltamente
provechosaspara la educación de los jóvenes escolares.

Por las limitacionesinherentesa toda institución educativa
y por suconcentraciónen lasmateriasabstractasdel programa,
la escuela, aun la másactualizada,corre siempreel riesgo de
constituir, para los alumnos que lafrecuentan,una muralla
de aislamiento,que losseparade las realidadesconcretasde
la vida y de lalabor humana.

Las visitas y excursionesrompen esemuro de aislamiento
y les permitenobservary sentir esasrealidades,para las que
se preparanpor la disciplina y por el estudio,ampliandosen-
siblementeel radio de sus conocimientos y de suexperiencia.
Constituyen,por lo tanto, un ingredienteindispensableen la
formación de las nuevasgeneraciones.
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UNIDAD VIII

INTEGRACIÓN Y FIJACIÓN DEL CONTENIDO
DEL APRENDIZAJE

• LAS FASES DE INTEGRACIóN Y DE FIJACIÓN DEL CONTENIDO
DEL APRENDIZAJE

• LA INTEGRACIÓN DEL CONTENIDO DEL APRENDIZAJE

• FIJACIÓN DEL CONTENIDO DEL APRENDIZAJE

Any task is more than the sum oí its
parts. In order to master it successfully
it must be apprehendedas a whole. R.
WHEELER (Readinus in psychokJUY, pági-
na 289).



l.. LAS FASES DE INTEGRACIÓN Y DE FIJACIóN
DEL CONTENIDO DEL APRENDIZAJE.

1. Una de lasfasesesenciales yobligatoriasen el proceso
de la enseñanzaconsiste enasegurarlas condiciones de inte-
gración y defijación de lo que los alumnoshayanaprendido.
Así, después de los planes, de la motivación, de lapresentación
de la materiay de la dirección deactividadesde los alumnos,
fáltale al profesoraplicarprocedimientosespecialesdestinados
a integrary a fijar el contenido delaprendizajede los alum-
nos, consolidando eltrabajorealizado,antesde pasaral control
final de verificación de resultados.

2. Históricamente,la atención dedicada aestafase del ciclo
docente ha variado, siguiendo lastendenciasde la teoría edu-
cacional dominante.

a) En la Edad Media, alsobreestimarseel contenido doctrinal
del aprendizaje,se dedicabaun elevadoporcentajedel tiempo de los
escolares aintegrary fijar el aprendizaje.Las lecciones derepetición
ocupaban lamitad del horario escolary los profesoresnovicios em-
pezaban sucarrera en el magisterio como pasantes;la repetición
era su especialidad inicial.

b) En el Renacimientoy principios de los tiempos modernos,
los trabajosde integracióny de fijación delaprendizajefueron obje-
to de unaelaboradasistematización.En los colegiosjesuitasde los
siglosXVI y XVII, se dedicaba el últimocuartode horade clase a reea-
pitular la materiadada en la clase.Por la tarde, durantedos horas
todos los ellas, los "repetidores" recapitulabancon los alumnos la
materiaexplicada en la clase en el períodomatutino. Dedicaban los
sábados aunarecapitulacióngeneralde la materiaestudiadadurante
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la semana, Lo mismo se hacía en la última semanade cada mea
y en el último mes de cada añoescolar. Por fin. el último año del
bachillerato, preparatorio para el examen general de madurez, era
dedicadoa la integración y recapitulacióngeneral de todos los pro-
gramasdel ciclo secundario.Comoresultadode esaprácticase obtuvo
la formación de una legtón de eximios latinistas, filólogos, gramá-
ticos, filósofos y escritores,hoy consideradosgrandesclásicosen las
lenguascultas del occidenteeuropeo.

e) Con el advenimientodel enciclopedismo,despuésde la Revo-
lución Francesa,en los programasescolaresdisminuyó, proporcional.
mente para alumnosy profesores,el margen de disponibilidad para
dedicar una parte de su tiempo a los trabajos de Integración y <te
fijación de los contenidosdel aprendizaje. Todo el tiempo era poco
para cubrir presurosamentetodos lospuntos de los programasreple
tos de enciclopedismoy de erudición; pasaron a aprendermuchas
más cosas,pero mal aprendidas,y disminuyó sensiblementeel ver-
dadero rendimiento escolar.

La enseñanzafundada en la erudición enciclopédica,espe-
jismo que fascinó a los educadoresde los siglos'XVII y XVIII,

sacrifica la calidad del aprendizajea la cantidad de datos
informativos con queprocura atiborrar la mente de los alum-
nos, muy por encima de sucapacidadreal de aprender.

3. La supresiónde una determinadafaja de tiempo reser-
vada expresamentea integrar y fijar el contenidodel aprendí-
zaje es, sinningunaduda, responsablede la acentuadadismi-
nución delrendimientoescolar,la cual provocaperiódicamente
entre nosotrosla alarmasobrela "decadenciade nuestraense-
ñanza", Efectivamente,en esacarreraatropelladade profeso-
res y alumnoscontra la escasez detiempo para cubrir extensos
programas,sin ningún trabajode integraciónni de mejor fija-
ción del aprendizaje,impera una tal superficialidad,que sus
resultadossólo puedenserprecariosy deficientes.

Tendremosque restauraren la enseñanza,como exigencia"
de la sanapsicologíadel aprendizajey de la buenatécnica de
la enseñanza,la fase deintegracióny de fijación del contenido
del aprendizaje. El repaso periódico, la revisión sistemática,
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los ejerclclOsrepetidos,refuerzany consolidan elaprendizaje
y contribuyena la deseadaintegracióny fijación de los cono-
cimientos y de lashabilidadesespecíficas.

4. Es cierto que en la escuelaprogresista,liberada ya de
la preocupaciónde trasmitir conocimientosenciclopédicos a los
alumnos y másinteresadaen la dirección de lasapropiadas
actividadesde los alumnos, laintegracióny fijación del conte-
nido del aprendizajese produceautomáticamentecomo resul-
tante de la propia actividad directa de los alumnos alejerci-
tarsedetenidamentecon los datosestudiados.

Aun así, losdiversossistemasde enseñanzaprogresistano
dejan de insistir, más o menosexplícitamente,en la revisión
final de los materialesaprendidosal final de cada unidad di-
dáctica, de cadasemestrey de cadacurso, para aseguraruna
integracióny fijación mejores. Además, la necesidad dedar
esterematefinal al proceso deaprendizajees tan evidenteque
algunos autoresni lo mencionan, pues loconsiderancomo un
presupuestoobligatorio y un punto incontrovertibleen la teoría
didáctica.

JI. LA INTEGRACIóN DEL CONTENIDO DEL APRENDIZAJE.

1. Una de lascríticas más legítimascontra la escuelatra-
dicional es la de que, alinsistir demasiadoen la cantidadde
pormenoresy minucias analíticas, no lleva a los alumnos a
integrar, en síntesis comprensivasy unificadoras, toda esa
plétora de datos informativos, fragmentariosy diseminados,
enseñadosen porcionesduranteel año escolar. Con lamente
repletade gran númerode informaciones,los alumnospierden
la capacidadde situar debidamentelos conjuntosparcialesen
su todo y depercibir sus relacionesbásicas;en virtud de la
gran cantidadde árbolesque losrodean,son incapacesde ver
el bosque y deorientarseen él. Pero las informacionesy los
conocimientos. sólo seconviertenen recursosde valor para la
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adaptaciónvital cuandoestánbien organizadosen el espíritu
de quien los posee, en esquemasútiles y funcionales; como
decíaSéneca:"non scholae,sed vitae discimus"(aprendemos
parala vida, nopara la escuela).

2. Es cierto que todoaprendizajeparte de un sincretismo
inicial, vago y confuso,hacia un análisis más detenido de los
pormenoresy datos informativos exactos queconstituyenel
conocimiento oautomatismoque se vaa adquirir. Sin este
examenanalíticoy más detenido de lospormenores,los alumnos
no conseguiríanelevarsepor encima delsincretismo inicial,
vecino de laignorancia;no habría, por lo tanto, aprendizaje
auténtico. Todo aprendizajeenvuelve,necesariamente,una dis-
criminación o análisis de las partes que componen un cono-
cimiento o un automatismo. Es, pues, legítimo y necesario,
conducir a los alumnoshacia tal análisis diferenciadorde las
partescomponentes de los todos quehan de aprender.

Pero no termina con eso la labor delprofesor. Pues no es
menoscierto que, una vezsuperadoel sincretismoinicial por
la discriminaciónanalíticade laspartes-si bien sólohastael
punto en que esnecesario-,es Indispensableconducirel apren-
dizaje de los alumnoshasta una integración superiordonde
se organicendinámi'camente los hechosaprendidos,paraorien-
tarlos en la acción y através de la problemáticade la vida y
del trabajo.

3. La direccióntécnicade estafase complementariay obli-
gatoria de integracióndel contenido delaprendizajees lo que
vamos aestudiar.

Dos seránlos procedimientosespecíficos deestafase dignos
de nuestraespecialatención: la recapitulacióny el ejercicio.

A. RECAPITULACIóN.

1. Es el procedimientodidáctico más indicadopara llevar
a los alumnos aintegrar sus conocimientos enconjuntos
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sistemáticos Y funcionales. Es, por consiguiente, esencial
para conducir el aprendizaje ideativode los alumnos a feliz
término.

Por la recapitulación,los alumnos adquieren una visión de
síntesis retrospectiva,distinta de la estrechavisión analítica
obtenidaduranteel proceso de asimilación inicial de lamateria.
Los puntos,segmentosy temas estudiadosaisladamentey cada
uno por vez,intégranseahoraen una amplia visión de conjun-
to, donde cada uno de aquéllosfigura con su justo pesoy su
relativa importancia. Es el toque final que da elprofesor al
aprendizajeideativo de sus alumnos, dotándolo de nuevas pers-
pectivasy de una organización coherentey definida.

2. Técnica de larecapitulación.

2.1. En cuanto a la forma,la didáctica moderna recomien-
dagranvariedadde procedimientos,tantoorales comoescritos;
los máscorrientesson:

a) repasarla asignaturabajo un prisma o desde un ángulodí-
ferente, por ejemplo: enHistoria (Argentina) recapitularel período
del virreinato, estudiandoel sistemade comunicacionesterrestres,
fluviales y marítimas; recapitularel período de la revolución e inde-
pendencia,estudiandola biografíade algunospróceresde Mayo o las
relacionesdiplomáticas de la Argentina en dicho período.

b) presentara los alumnos una serie deproblemaso cuestiones
controvertidasque los Induzcan arever toda la materia estudiada;

e) programar trabajos y discusionesdirigidas sobre problemas
que impliquen una recapitulacióngeneralde la materia dada;

d) indicar con antecedenciala revisión general, para organizar
con los alumnos de la claseresúmenesy cuadros sinópticos como
prensivos. Los mismosseránescritosen el pizarrón,analizados, dis-
cutidos y, finalmente, copiados en loscuadernos.

2.2. En cuanto a la duracióny extensión,tenemos recapi-
tulaciones:

a) inmediatas, al fin de cada leccióny al principio de la slguíen-
te, con 5 6 6minutos de duración, hechas por medio deInterrógate-
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rios o, de preferencia,por los propios alumnos, orientadospor el
profesor;

b) intensivas,al acabaruna unidad o subunidaddel programa,
duranteuna claseentera;

e) cíclicas o acumulativas,para revisar grupos de temas o uni-
dades o toda lamateriade un semestreo del curso; ocupannormal-
mentetres o cuatroclases al fin de losperíodosescolaresy preparan
mejor a los alumnospara los exámenes.Es buenapráctica reservar
los diez oquince últimos días de cadasemestrepara la recapitula-
ción generalde la materia,antesde losexámenesparcialeso finales.

B. EJERCICIO.

1. Es elprocedimientodidáctico másapropiadopara inte-
grar los automatiemoe,esto es,hábitos, destrezasy habilida-
des específicas,mentaleso verbales. El ejercicioconsisteen
la repetición intensiva y regular del automatismopretendido,
en formas, contextos osituacionesprogresivamentevariados,
hastaalcanzarel deseadogrado de seguridad,rapidez y per-
fección en su ejecución.

2. La eficaciadel ejercicio dependeprincipalmentedel con.
dícionamíentopsicológico con que serealiza, más que del nú-
mero de repeticionesmecánicas que en la escuelaantigua se
hacían cornopura rutina, sin ningunamotivación ni finalidad.
Paraque el ejercicio sea eficaz esnecesarioque los alumnos
comprendansu valor ..y utilidad y que: estén interesadosy de-
seosos deadquirir el automatismode que setrate. La motiva-
ción es aquíesencial;la ley de la intensidadprevalece sobre
la ley de la repetición.

3. La técnica.del eiercicio obedece a lassiguientesnormas:

3.1. Conseguirla incentivacióninicial de losalumnos;esti-
mular en ellos unaactitud psicológicafavorablepara la adqui-
sición del automatismoy perseveraren esepropósito inicial
hastaalcanzarlo. Paraello es necesario:

a) ilustrar a rosalumnossobrelas sucesivasmetasparcialesque
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habrán de ir alcanzandohasta dominar el automatismopropuesto;
b} prestarasistenciaa cadauno de los alumnos,estimulandosu

nrto y auxílíándolo para superar sus vacilaciones y dificultades
iniciales;

c) mantenerlosinformadossobre los programasque realizandía-
riamente Y estimular su optimismo y la confianza en su propia
capacidad.

3.2. Obtener de los alumnos lacomprensiónreflexiva del
automatismoqueestánadquiriendo,explicándoles la razóny el
"por qué" de cadapormenor,de cadamovimiento o de cada
pieza, según sea el caso. Elautomatismoprevisto debequedar
en la mentede los alumnosencuadradoen un esquemaracional
que le dé sentido, valory dirección. Esta fase consta de ex-
plicacionesclarasy sucintas,vigorizadaspor cuadrosimpresos,
diagramasanalíticosy representacionesgráficasen elpizarrón.

3.3. Hacer demostracionesy presentarmodelos para que
los alumnos losexaminencon atención. En losautomatismos
más complejos,hacerla demostraciónen dosetapas:

a) seccionaday analítica, enfocando,como si fuera en cámara
lenta, los aspectoso fases másdifíciles e importantesdel automatismo;

b) completa,en suritmo normal,con pericia, rapidezy perfección.

3.4. Iniciar a los alumnos en lapráctica correcta del auto-
matismo,dándolesalgunasindicacionesclarasy precisassobre
lo que deberánhacery cómodeberánhacerlo.

En estafase se debe:

a) procurar disipar el nerviosismoy las reaccionesdifusas que
siemprese manifiestanen los alumnoscuandose empiezauna ope-
ración nueva;

b) corregir las equivocaciones,las manerastorpes y la coorde-
nación defectuosade los alumnos,a medida que vayan apareciendo;

e) repetir con frecuencia las instruccionesy auxiliar paciente-
mente a los alumnospara que venzan las dificultades iniciales.

Estafasese proponeel dominio de las coordinacionesbasí-
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cas delautomatismode forma correctay segura. Es una fase
lenta y de escasorendimientoaparente,pero esencial.

3.5. Inducir a los alumnos arepeticionesatentase iniensi-
V/U del automatismocon intervalos regulares. Observarque:

a) las repeticionesvalen en razón de laintensidadde la aten-
ción con que son hechas,ry no por su cantidadni por su duración.
Los períodoscortos perointensivos de práctica repetitiva son pre-
feribles a los largosy fatigantes;

b) en todas lasrepeticionesse debemantenerconstanteel ele-
mento esencialque sequiere automatizar;pero se debevariar síem-
pre la forma, el contexto o la situación en que seencuentratal
elementoesencial. Noobligar a 1013 alumnos a repetir mecánicay
artificialmente el elementoesencial aislado de sucontexto natural.
ｾ ｳ ｴ ･ serásiemprevariado y real.

e) el número de repeticionesdebe ser proporcionalal grado de
complejidad y de dificultad del automatismo;cuanto más difícil y
complejo éste, másfrecuentesdeben ser las repeticionespara ad-
quirirlo;

d) la prácticaespaciadacon intervalos regulareses másbeneñ-
ciosa que laprácticacontinuao la realizadaa intervalosirregulares.
Si disponemos de 10horas para adquirir un automatismo,es prefe-
rible distribuirlas en 20 períodosde práctica de 30 minutos, o en
40 períodosde 15minutos a hacerlo en 10periodosde 1 hora o en
5 de 2 horas. Laprácticademasiadoprolongaday fatigante es síern-
pre contraproducente.

3.6. Una vezadquirido el automatismo,se debenprever
periodoe de prácticagrádualmentemás distanciados,parapre-
servarlo del olvido que nace del desuso. Las habilidades, una
vez adquiridas,deben ser utilizadas con frecuencia para que
no sepierdanni caduquen.

Por lo expuesto, es evidente que, aldirigir los ejercicios
de clase, elprofesordebeenfocarsu atenciónen eltrabajoque
cada alumnoestárealizandoindividualmente.

En conclusión,afirmamoscon M. L. Goetting: "el ejercicio
es psicológicamentecorrecto y constituye una parte esencial
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de la técnicadidáctica moderna,con tal de que sea compren-
dido debidamentey preparadoy ejecutadoen forma adecuada".

111. FIJACIóN DEL CONTENIDO DEL APRENDIZAJE.

Numerosasinvestigacionespsicológicashan revelado que el
índice de retenciónde la. materia estudiadapor los alumnos,
en casi todas las asignaturasde la enseñanzamedia, esalar-
mantementebajo.

Pruebasde retenci6naplicadasa alumnos aprobadosnor-
malmenteen los exámenes,transcurridosentre 15 y 36 meses,
conteniendolos mismos datos queaseguraronla aprobación,
denotanpérdidasque vandel 50 al 80 %de todo loaprendido.
Los índices depérdiday de olvido más elevados son losrefe-
rentes a nomenclatura,términos técnicos, fechas, nombres
propios, definiciones y datos informativosen general,10 que
indica que esos datos nofueron debidamenteentrelazadose in-
tegradosen la mentede los alumnosmedianteexperienciasde
aprendizajevitalmentesignificativasy relevantes.Las mismas
investigacioneshan revelado que los índices de olvido son mu-
cho más reducidoscuandoestosdatosse han aprendidoy utí-
lizado en sítuaelonesde vivo interés,mediantetareasy expe-
ｲｾｮ･ｩ｡｜ｧ prácticasde significación real para los alumnos.

Estoshechosestánindicando la necesidad de que elprofesor
se aplique a la integración progresivay a la fijación de lo
aprendidoen la mente de susalumnos a lo largo de todo el
proceso delaprendizajey no s610 en su fasefinal. Con todo,
la meta de retenciónde los datosaprendidosencuentrael mo-
mento de sumayor oportunidaden estafase final. Lo que los
alumnoshan comprendidoy asimiladoantes,tienen ahoraque
integrarloy consolidarlode maneraexplícitae intencional,for-
taleciéndolocontrael olvido y el desuso.

La fase de fijación es el complementofinal indispensable
del proceso deaprendizajeque venirnosanalizando. Revisando,
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analizando, descomponiendo y recomponiendo, aplicando y re-
sumiendo,estudiando,en fin, es como los alumnoslograránen
su aprendizajeel grado de solidez y defijación necesariopara
que loaprendidose conviertaen conquistapermanentey deñ-
nitiva de suespíritu. Porconsiguiente,antesde dar por termí-
nada su labor docente, elprofesor debe rematarla,aplicando
procedimientosdidácticos apropiadospara consolidar y fijar
lo que ha enseñado a sus alumnos.Entre estosprocedimientos
sobresalenlas tareasescolares y el estudiodirigido como los
más indicados, por ser deeficaciaampliamentecomprobada.

A. TAREASESCOLARES.

Las tareasescolaresconstituyenun complemento indispen-
sable para las clases;al exigir trabajosbien determinadosy
a plazo fijo, queseránexaminadosy corregidospor elprofesor,
constituyenun poderoso estímulopara estudiar y repasarla
materiaestudiadaen la clase, ytambiénun factor eficaz para
formar buenoshábitosde estudio;concurrenigualmentede for-
ma decisivaparafijar el contenido delaprendizaje.Su impor-
tancia es tanta que en una encuestaorganizadapor Charters
y Waples, de 325especialistasen didáctica,300 clasificaronla
técnica de lastareasentre las másimportantespara el rendi-
miento escolar.

Aunque desobraconocidas por elmagisterio,y de uso uni-
versal, las tareas pierden mucho de sueficacia debido a la
poca atención que profesoresmás negligentes,le prestan a
ciertasnormaselementales de buen sentido. ComoobservaH.
Betts, "de tareasapropiadasdependerágran parte del éxito
de la enseñanzay del progresode los alumnos en suaprendi-
zaje". Veamos, pues, lasprincipalesnormas referentesa su
preparación,su imposición y su corrección.

1. Respecto a laprep«ración de las tnreas:

a) organizarla tarea,poníéndolaM relación directa con el obíe-
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uvo y el contenidode la clase. Latarea debe ser siempreun pro-
longamientonatural de la clase, que induzca a losalumnosal repa-
so, de acuerdocon metasdefinidas.

b) La tarea debe sercalibrada,esto es,graduada:1) en cuanto
al tiempo que va aexigir de los alumnos (entre 20 y 30 minutos
cuandomás), y 2) en cuanto al grado de dificultad que representa
para ellos. La tareadebe constituir un reto estimulantea la íntelí-
gencia de losalumnos,pero dentro de su alcancey de su capacidad.
No debe, portanto, ser demasiado fácil niexcesivamentedifícil.

e) Evitar la rutina, organizandotareas interesantesque, en su
sucesión,exijan secuenciasy formas diversasde trabajo, presentando
nuevasperspectivasa los alumnos.

d) Prepararinstruccionesbreves, pero biendefinidas,paraorlen-
tar a los alumnosen su ejecuci6n. Cadaalumno deberásaberclara-
mente 10 que le tocahacer y c6mo hacerlo.

2. Respecto a laimposición de las tareas:

a) Indicar el "deber" a los alumnosen el momentoque se crea
más oportuno. Paraciertos autores,el momentopsicol6gico más ín-
dicado es alacabar la clase; para otros, al empezar,sirviendo, en
este caso, como acicate de laatenciónde los alumnos.

b) Al señalarla tarea: 1) cerciorarsede que todos losalumnos
están atentosy de que laanotan en sus cuadernos;2) darles ins-
truccionesbien claras y precisassobre lo quetienen que hacer y
cómo han de hacerlo; 3)comunicarlesel tiempo exacto de que dís-
ponen para entregar la tarea. No es recomendableimponer tareas
con grandesplazos para entregarlas,pues así serompe la unidad
psicológica delprocesodel aprendizaje.

e) Al señalarla tarea, estimular a los alumnos para el trabajo
en perspectiva,poniendode relieve su necesidade Importanciae In-
cluso su dificultad. Procúreseque la tarea adquíeraun sígmñcado
para los alumnos.

3. Con respecto a lacorreccwn de las tareas,puedeser
hechapersonalmentepor el profesoro con los alumnos, en el
aula, como ejercicio.

a) En el primer caso: marcar con lápiz rojo loserrores; dar la
nota merecidacon observacIonesbreves, pero oportunas;devolver a
los alumnossus tareaspara que seenterende los mérítosde su tra-
bajo y de susdeficiencias.

281



b) En et segundocaso: repasarla tarea, punto por punto, en el
pizarrón; paraque losalumnoscorrijan sus propios ejercicios; darles
los criterios de valoraciónpara que ellos se losapliquen. Terminada
la corrección,hacer una rápida inspecciónpara examinar la exacti-
tud con que losalumnoshan valorado sus propias tareas.

B. -ESTUDIO DIRIGIDO.

1. En la vieja concepción de laenseñanza,el compromiso
formal del profesorerael de aplicarel programatrazado. En-
señar significaba transmitir conocimientosprogramados. La
obligación delprofesorselimitaba a: a) explicarla asignatura,
b) vigilar la atenciónde los alumnos y, por último,e) verificar
los resultados;éstoseran evaluados deacuerdocon la capaci-
dad de los alumnospara retenery repetir de memoriala asig-
naturaexplicadapor el profesor.

En este sistemaretrógradode enseñanza,correspondíaal
profesordisertarsobrela asignatura,y a los alumnosaprenderla
de memoria. En estascondiciones, elprofesor y los alumnos
realizabanactividadesparalelas, pero disociadas,cuyo único
punto de contactoera la asignatura. Nada tenía el profesor
que ver con el estudio de los alumnos ni con lamanera,ade-
cuada o equivocada, en que lorealizaban.

No se lesocurríaa esosprofesoresrutinarios que:

11) el más altocompromisodel profesorno radica en la materia
programada,sino en losalumnos que debenser In t r oducídos y
guiados en su estudio. Lamateria no es fin de lainstrucción, sino
sólo uno de los mediosparaalcanzarlos objetivos que la instrucción
Se propone;

b) los conocimientosno se trasmiten;deben ser dosifl cados
y presentadoshábilmente de modo que losalumnos los puedan
comprendery asimilar. Entre la simple presentaciónde los cono-
cimientospor el profesory su asimilaciónpor los alumnoshay una
gran distancia que recorrer, distancia que sólo puedeser vencida
por el estudio (del mismo modo que, en el proceso de laalimentación,
intervienen: a) la aceptacióndel alimento, b) su masticación,e) la
deglución yd) la digestión,para llegar, finalmente,a la asimilación);
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e) para los alumnos, seguir con atención las explicacionesdel
maestrosignifica solamentesu primer contactocon el asunto;es el
primer pasoen el procesodel aprendizaje.Los pasossiguientes,de-
cisivos para alcanzar los objetivos, seefectúan solamentemediante
un estudiobien orientado; en éstos, más que en aquél, losalumnos
necesitanla asistenciay la orientación directa del profesor. Esta
función orientadoradel profesor es más importante y decisiva que
la función meramenteexposítívao informativa; éstaya es atendida
suficientementepor los libros didácticos;

d) el aprendizajeauténticono consisteen la repeticiónmecánica
de fórmulas verbales,sino en laasimilación reflexiva y vital de los
conceptoscontenidosen ellas; en consecuencia,apreciar los resulta-
dos de laenseñanzaen razón de la simple capacidadmnemónicade
los alumnos para reproducir fiel y textualmentelas fórmulas ver-
bales del conocimiento, es favorecer el aprendizajebastardeadoy
sacrificarel auténtico,comprometiendoirremisiblementelos objetivos
legítimos de la instrucción;

e} la enseñanzaauténtica no podrá ser jamás una actividad
"disociada"del aprendizajeque losalumnoshan de hacer.Ensefíar,
en su acepción másgenuina,es dirigir y orientara los alumnos, paso
a paso, en suaprendizaje. Explicar la materia no es más que un
pormenor accidental, de tan minúscula importancia que puedeser
totalmentesuprimido sin perjudicar el aprendizaje. Puede, efectiva-
mente, impartirseun curso entero,y con elevada eficiencia, sindar
una única lección o disertaciónexplicativa; Inversamente,un curso
constituido por conferenciasmagistralespero disociado delaprendi-
zaje, no llevará sino a resultadosparcosy problemáticos;

f) todos losprocedimientosdidácticostienen,dentrodel conjunto,
su valor relativo y su función específica que los hacenprovechosos
e indispensables;pero, despuésde ponerlosa todos enpráctica, lle-
gamos a lasiguienteconclusiónirrefutable: los alumnossólo apren-
den realmente,en unplan sistemáticoy constructivo,cuandoestudian
Con busnmétodo y con seriedad,esfuerzoy dedicación.

Bajo tales condiciones,orientar a los alumnos en el buen
método de estudioes:

a) una responsabilidaddirecta del profesor;
b) una fase esencialde la técnica correctade la enseñanza;
e) el procedimientodidáctico de eficacia más decisivapara con-

seguir los objetivosde la educación, y quepermite al profesororlen-
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tar, diagnosticary rectificar el aprendizajede susalumnosde acuerdo
con sus diferenciasindividuales.

2. Paraque hayaaprendizajees menesterque losalumnos
estudien;pero estudiares una actividadcomplejaque requiere
ciertas disposicionespersonalesy condiciones ambientalesal
lado de undeterminadométodo, sin lo cual losesfuerzosde los
alumnos notienen provecho alguno. Pareceque los alumnos
tuvieran que nacer sabiendoya cómo seestudia, pues se les
exige queestudiensin que nadie sepreocupepor darles una
orientaciónsobre cómo se hace conbuen método, economía y
eficiencia.

Hay manerascorrectasy manerasincorrectasde estudiar;
éstas son tan perjudiciales para los alumnos como aquéllas
provechosas.Sin unaorientaciónclaray definida del profesor,
rs raro que losalumnosacierten,por intuición o por casuali-
dad, con el buen método deestudiar. Es, pues,imperiosa la
necesidad deorientar a los alumnospara que formen buenos
hábitosdeestudioy adoptenun métodoeficazdetrabajomental.

No esmenor la importanciadel ambientematerial e inme-
diato en que serealiza el estudio; la mayoría de los hogares
no ofrecen condiciones satisfactoriaspara. la concentración
mental que esnecesariapara el estudio eficiente.

3. De la evidenciaacumuladapor numerosasinvestigacio-
nes realizadasdesde elprincipio del siglo actual se llega a la
conclusión deque:

a) incumbea la propia escuelaasegurara los alumnoscondicio-
nes propicias, estableciendohorarios fijos de estudio en ambiente
sugestivo,apropiadoy bien equipado;

b) cabe"a cada profesor,dentro de su horario normal, dar a sus
discípulosuna orientaciónseguray eficaz sobre la maneramejor de
estudiar la materia y asístírlesactivamenteen su estudio.

El estudio dirigido funde en un mismo plan de operacic-
nes dos nuevosimperativos de la didáctica moderna. Incluye
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disposicionesprácticas de carácter administrativo que la di-
rección de la escuela debetomar, e impone a losprofesores-
una nueva técnicadirectivacon respecto al estudio que,bajo su
vigilancia, los alumnos han derealizar.

4. Planesadministrativosde estudio dirigido.

Sehan utilizado varios planes con buenosresultados.Entre
otros, lossiguientes:

a) Plan de los períodos extraordinarios: se reserva díarlamerrte
una hora de estudiodirigido para cada clasede alumnos. tumánnose
uno de los respectivosprofesorespara dirigir el período extraordi-
nario (Plan de Kalb).

b) Plan de los períodos divididos: cada período de clasees díví-
dido en dos mitades,una de las cuales Se reservaobligatoriamente
para el estudio dirigido (Plan de Columbia).

e) Plan de los períodos dobles: cada una de las asignaturas
principalestiene períodosde dos horas, seguidaso separadas(o sea.
una por la mañanay otra por la tarde), destlnándoseuna de ellas al
estudiodirigido (Plan de Batavía),

d) Plan de pe1'íoaos decrecientes: el estudio dirigido ocupa dos.
terciosdel horario escolaren el primer curso, la mitad ert el segundo,
la terceraparteen el terceroy la cuartaen el cuarto (Plan Michigan).

e) Plan de Pueblo -el más radical de todos-; consisteen suprí-
mil' por completolas tradicionalesclasesexplicativas.sustituyéndolas
por sesionesde estudiodirigido, En vez dedar lecciónes expositivas,
el profesor dístríbuyo a la clase sus resúmenesmulticopiados con
instruccionesespecíficaspara el estudio Y las tareasque habránde
hacer los alumnos, a los que asisteen sus dificultades Y problemas,

5. El estudiodirigido puedellevarsea cabo según un plan
individualizadoo según un plansocializado.

En el primero, cada alumno hace a solas, en silencio, sus
lectara.., su estudioy sus tareas,valiéndose de los libros de
texto y de referenciasy lectura, de diccionarios,cuadernosde
apuntesy ejercicios, etcétera.

En el plan socializado, los alumnos serepartenen grupos
de 4Ó 6 componentes;juntan sus pupitresformandouna mesa
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de trabajoy hacenconjuntamentesu estudio y sustareas,ayu-
dándosemutuamente,leyendo, discutiendo,experimentando,ve,
rificando, sacando laprueba,redactandosustrabajosy ponién-
dolos en limpio.

6. Técnica del estudio dirigido.

A. En el plan individualizado.

Dentro de los horarios reservadosal estudio dirigido, el
profesor pautarásu actuaciónpor las siguientesnormas:

A En los primerosminutos, dará a sus discípulos las instrucciones
necesariasy los motivaráparaun estudioconcentradoe íntensíw,

A Procurarácreary mantenerunaatmósferade concentraciónmen
tal y de trabajo entre los alumnos; hablará lo menos posible a
la clase toda; nointerrumpirá al alumnadoen su trabajo, sin
necesidad.

A Atenderáindividualmentea los quepresentandudaso necesitan
aclaraciones,reorientandosu razonamiento;al hacerlo moderará
el tono de su vozpara no perturbara los demás.

A No haráel trabajoen lugar del alumno,ni le dará respuestasque
le ahorrenel esfuerzoo le releven de razonar. Su ayudadeberá
limitarse a reducir la dificultad, poniéndola a su alcance para
que la supere,robusteciendoasí su confianzaen sí mismo.

A Inspeccionarásucesivamenteel trabajoo ejercicioque cada alum-
no estéejecutando,haciéndolelas observacionesque le parezcan
oportunas;le advertirásobre loserroresque estécometiendo;con
un gesto o simple palabra de aprobaciónestimularáa los que
esténejecutandobien sus tareas.

A No seráríspido, impacienteni irónico con los alumnosmás ler-
dos; lesayudaráa superarsus deficiencias,estimulándolosde la
mejormaneraposible einfundiéndolesconfianzaen sucapacidad.

A Aprovecharátodaslas ocasionesparainculcaren susalumnoslas
actitudesy hábitosmás apropiadosde estudio, como:posturaco-
rrecta y sana; utilización económica y rápida del instrumental
de trabajo; ahorro de material; rapidezen la lectura y escritura:
concentraciónmental, ataquevigorosoal problemay persistencia
hastaencontrarla solución; hábitosde hacerun borrador,de po-
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nerlo en llmplo y de revisar crítícamentesu trabajo antes de
darlo como terminado; procurar resolver por sí mismo las dlfl·
cultadessin recurrlr a otros; cotejar las fuentes bibliográficas,
etcétera.

B. En el plan socializado:

6 Tomará medidaspara que en cadagrupo haya un alumnores-
ponsable quedirija los trabajosy mantengael orden dentro del
grupo.

6 Educaráa los alumnospara que moderen su tono de voz a fin
de evItar des6rdenes.

6 Sefíalará un gul6n detrabajo definido para que, al seguírlo, los
alumnosalcancen las metasprevistasdentrodel plazo establecido.

6 Semantendrávigilante, atendiendoora a éste, ora a aquel grupo,
aclarándolessus dudas yasistléndolesen sus dificultades.

6 Cuandoencuentreuna duda odificultad común avarios grupos,
y s610 entonces,tomará la palabrapara esclarecery orientar a
todos los alumnos sobredicha cuestlón; será, sin embargo, con-
ciso y breve,para no transformarla sesi6n deestudiodirigido
en lecci6n declase.

6 Durantetoda la sesi6nprocuraráconservarentre los alumnos un
alto grado demotivación medianteestímulos oportunosy apro-
piados.

6 Al acercarseel final de la sesión,examinarárápi'Clamentelos re-
sultadosa que ha conseguidollegar cada grupo yformulará una
breveapreciación, con loscomentariosy recomendacionesque le
parezcanmás convenientes.

Realizado el estudio en estascondiciones,podemos concluir
con Quintiliano:"nemoreperitur qui Bitstudionihil conseeutus"
(no seencuentranadie que nada haya conseguido por el estu-
dio) (De Inst, Oratoria, 1,3). El estudio biendirigido mejora
sensiblemente los índices de rendimiento escolar, eliminando en
gran parte el desperdicio de las suspensiones.
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mina ingeniorum et quo qu.emque natura
maxime ferat, scire. QUINTILIANO (De
Institutione Oratoria, liber n, VIII, 6-7).



I. INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD.

l. Tanto en la estrategiacomo en lamodernaracionaliza-
eíóndecualquiersectorde actividadeshumanas,el primer paso
obligatorio para afianzar el éxito de unaoperacióno de una
iniciativa es lo que se llama(l,nálisis o examen de la situación
dentro de la quehay que efectuarla operación. Consiste en el
reconocimiento, lo más exacto posible, de todas las condiciones,
factores y recursos, tanto materiales como personales,que
intervendránen laoperacióncondicionándola, y que,hastacier-
to punto, determinarásu éxito o su malogro.

Esa previa recopilación de todos los datos de lasituación
es indispensablepara tomar a tiempo las medidas que asegu-
rarán el éxito de la operación.Ningún ejército, ningunaem-
presa,se lanzaríana una ciegaaventuraoperativao de pro-
ducción sin ese estudio previo-analítico, minucioso y de la
mayor exactitud-de la situaciónque debenafrontar.

2. Sin embargo, en laoperación-en.señanza,de tan amplia
envergadura1 y de tan profundasconsecuenciasparael porve-
nir de los individuos y de la sociedad, elempirismoy la rutina
proceden como si todos los datos de lasituaciónfueran estáti-
cos y desobra conocidos,relevándonosde todo reexamende
las condicionesreales en que se va aprocesar. Ni de lejos
nos preocupamoscon tomar las menoresprovidenciasque ase-

1 52 % de la población 1tra.i1eila es menor de edad y deberíaestar
frecuentandola sscuela.
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gurenel éxito de ladispendiosaoperación a que sesometerán
las nuevasgeneraciones.Ya la trágica experienciade la Cru-
zada de los Niños,realizadaen el siglo XIII, se repite anual-
mente en elterrenode la educaci6n y de laenseñanza,causando
perjuicios irreparablesa millares de víctimasindefensas.El
holocaustocultural de las nuevasgeneracionesse haconvertido
ya entre nosotros en unarutina sancionadapor la tradición
y plácidamenteaceptadapor los responsablespor el futuro de
nuestrasociedad;son sacrificadosanualmentemillares de jó-
venes por noencuadraren nuestrosrígidos programasde ense-
ñanza, cuando son éstos los quedeberíanajustarsea las reali-
dades denuestrajuventud.

3. La noción absurdade que losprogramas oficiales )'a
están perfectamentegraduadospara los sucesivos niveles de
madurez de los adolescentes esresponsable,en gran parle,
de estasituación. Tal suposición nocorrespondea la realidad;
a pesarde su imposiciónlegal, los hechoscotidianos la des-
mienten, prácticamente,en todasnuestrasescuelas y en todos
los gradosde enseñanza.

Los programasoficiales tienden,ya de por sí, asituar las
materiasde los planes de estudios en un nivelsuperioral al-
cance mental medio de nuestrosadolescentes:se destinan a
unasupuestaélite que, enrealidad,constituyeuna partemínima
de nuestrajuventud escolar. Los libros didácticos y muchos
profesorestienden a agravaresta falta de adecuación, insis-
tiendo aún más en laextensión,en los pormenoresanalíticos
y en lasexigenciascon queejecutandichosprogramasoficiales,
como si debieran formar especialistasen cada una de tales
asignaturas.

Ahora bien, esevidentementeirracionale inútil desenvolver
los programasde enseñanzaen un nivel que exceda la capaci-
dad real de lamayoría de los alumnospara aprenderlos.De
tal prácticasólo puederesultarun aprendizajeespurioy arti-
ficial, que en nadacontribuyea desarrollarla personalidadde
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los alumnos, a quienes,por el contrario, crea seriosobstáculos,
originandogravesdeformacionesmentalesy frustracionespsi-
cológicas.

En ningún otro sectorde la vidahumanase intentarealizar
el absurdode construirsobre cimientosinexistentes,ni alcan-
zar objetivos que, dentro de las condiciones reales, sean in-
asequibles.

Ya es hora de que elmagisterio desista de tan absurda
pretensióny de que setorne pragmáticamenterealista, toman-
do comopunto de partida en la enseñanza,no el patrón arbi-
trario de losprogramasoficiales, sino larealidadde los alum-
nos, tal cual semanifiesta efectivamente...Como afirma
William Ruediger:"En la enseñanza,nuestraatencióndebería
concentrarsecon prioridad en eldesarrollomentalde los alum-
nos y no en eldesenvolvimientológico del programa,por más
fascinanteque puedaser esto parael profesor. Si los alumnos
no estuviesenen condiciones deacompañareste desenvolvimien-
to del programay de hacerlo con interés, no sobrevendráel
aprendizajedeseado".Ruedigerterminasu pensamientodicien-
<lo: "El punto de partida de la enseñanzano es lo que el pro-
fesor sabe, sino lo que saben los alumnos.Para una partida
eficaz, el profesor debe identificar las condiciones educacio-
nales en que seencuentranlos alumnosy, partiendo de ellas,
llevarlos a objetivos deseadosy accesibles"2

4. Paraevitar el holocaustocultural de lasnuevasgenera-
ciones, al que nosreferimosantes, y paracolocar laenseñanza
sobre los fundamentosde una auténticaracionalización (a la
que, dígasede paso, seestánsometiendo.todas lasactividades
humanas),se imponen, como fasepreliminar y obligatoria del
ciclo docente, elanálisis y el pronóstico del aprendizajeque
cada añoescolarvan a'realizar las nuevastandasde alumnos
que sepresentanpara iniciar sus estudios. Tenemos aquí uno

s Teachifl.g procedure8, Houghton Mifflin Co., Nueva York, pág. 126.
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de los controlesfundamentalesde la modernatécnica de la
enseñanza.

5. A medida que la escuelasecundariase hace más demo-
crática, abrigandogran número de adolescentes dediferentes
niveles decapacidad,es evidente quetendrá. queadoptarpro-
gramasdiversificadosque seajustenmejor a esosdiferentes
niveles de capacidad, concediendo a todos laoportunidad de
beneficiarsede una educaciónsistemáticay bien calibrada.

Una vez identificados los alumnossuperdotadospor esta
exploraciónpreliminar, deberánser encaminadosa seguirpro.
gramas especialescorrespondientesa su capacidadsuperior,
mientras que los alumnos de tipo mediocursaránprogramas
más leves y modestos que, por eso mismo, lesseránmás pro-
vechosos.

Estoes lo que se está haciendo en los países másadelantados
en materiade educación;en la mayoríade ellos,especialmente
en EstadosUnidos deNorteamérica,Francia, Bélgica, Ingla-
terra y Rusia, laexploraciónde la capacidadgeneraly de la
aptitud específicapara las diversasmateriasde la enseñanza,
es, no sólopreliminar para la iniciación delbachillerato,sin"
permanentey continua,efectuándoseen todo sutranscurso.

6. Bajo tales condiciones, lastécnicasde análisis o explo-
ración y de pronóstico o previsión del aprendizajesobre la
base de lacapacidadreal de cada alumno, tienden asituarse
entrelas másimportantesy decisivasdentrodel cuadrogeneral
de la didácticamoderna;el profesorque deseeestaral día con
su ciencia no puedeignorarlas.

11. EXPLORACIóN PRELIMINAR y PRONóSTICO
DEL APRENDIZAJE.

1. Enseñarconsisteesencialmenteen dirigir de modo efi-
caz ungrupo de alumnos jóvenes en elaprendizajesistemático
del sector de cultura condensado en unaasignatura.
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Este aprendizajesistemático,cuyo desarrollo nos incumbe
planear,incentivar, orientar, rectificar y controlar, no se pro-
cesaaisladamente,como en el vacío.Presuponeen los alumnos
determinadonivel decapacidad,tanto generalcomoespecífica,
en relaci6n con laasignaturade que setrate. Comprende todas
las capas dela personalidadde los alumnos con susrecursos
y limitaciones,su motivación interior, sus bloqueosy frustra-
ciones, susímpetusy sus vacilaciones. Elaprendizaje,al de-
sarrollarse,envuelve la personalidadtotal del alumno y es
funci6n de esa mismapersonalidad.Al actuarsobre la perso-
nalidad de los alumnos, estamos, enre-alidad, actuandosobre
su aprendizajetotal, y no s610,aisladamente,sobre sumemoria
o sobre suinteligencia.

El propio aprendizaje,que exige de los alumnostantaaten-
ci6n y tan pertinacesesfuerzos,careceríade todasignificación
educativay social si nofuera por los resultadosque produce
en relación con latransformaciónde su personalidad.Efecti-
vamente, enseñamos y hacemos que los alumnosaprendanlas
materiasdel programa,con el fin deconseguirpor ese medio,
no s610 el "saberpor el saber", sino modificacionespositivas
en susmanerasde ver, sentir, pensar,expresarsey obrar en
todos los asuntosrelacionadoscon esasáreas de la cultura
humana.

En la enseñanzase trata fundamentalmente,por lo tanto,
de transformar,enriquecery dar valor a la personalidadde
nuestrosalumnos,mediantela asimilaciónde los valores cultu-
ralescontenidos ennuestrasmateriasde enseñanza.Ahorabien,
ia personalidadno seproduceen un moldeúnico; diverge en
su configuracióny en sustendenciasde un individuo a otro,
y dentro del mismo individuo Be desenvuelvey se transforma
de año en año enritmo desigual,presentandoalteracionessen-
sibles y exigiendo untrato adecuado queestimulesu enrique-
cimiento y favorezcasu desarrollo.

2. Parapoder transformar,mejorary enriquecerla perso-
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nalidadde nuestrosalumnos por laenseñanzade nuestradíscí-
plina, necesitamos,ante todo, conocerlos bien. Conocer a los
alumnossignifica identificar sus rasgoscaracterísticos,sus di.
ferenciasindividuales,sus cualidades, defectos ycarencias.Para
ello es preciso que elprofesorestudiecuidadosamentelas con-
diciones reales en que aquéllos seencuentran,tanto al iniciar
el curso comodurante las sucesivasetapasen que éste se va
desarrollando.Será necesarioidentificar sus característicasy
suspeculiaridades,registrarsus limitaciones,su capacidad,sus
posibilidadesreales;conocer, en fin, elequipajede experiencias
vitales que setraen consigo y la preparaciónbásica con que
cuentanpara iniciar el curso.

En suma,mutatis mutandis,el profesor tendrá que hacer
lo mismo que un médico competente y meticulosoharíacon sus
pacientesantesde prescribirlesun tratamientoespecificopara
su enfermedad.En vez deenfermos,el maestrodeberátratar
con díscípulos; éstos, en vez de dolencias,presentaránínmadu-
rez,. índiceslimitados de capacidad,carenciacultural y falta
depreparaciónbásicaen laasignatura.tstasson lasrealidades
que lemarcaránal profesorel punto de partida para enseñar,
estructurandoplanespara suplir las deficiencias. De acuerdo
con estasrealidadesy no segúncánones legalesapriorfsticos,
deberádosificar su programade enseñanza.

Siendo así, lapreocupaciónprimeray fundamentaldel pro-
fesor quepretendedar una enseñanzarealmenteprovechosa
y con la técnicaapropiada,serála de familiarizarse,como me-
jor pueda, con los alumnos sobre cuyaspersonalidadesva a
actuar. Es la subfasede la exploraciónpreliminar, sondeo o
análisis, a la que concedetanta importancia la modernatéc-
nica docente.

Nunca se insistirá suficientementeen que elobjetivo pola-
rizador de toda laatencióny de todos losesfuerzosdel pro-
fesor moderno no es la asignatura en sí y por sí, sino la
personalidad de108 alumnos, sobre la que laasignaturade-
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berá actuarcomo un fermento eficaz. La materia no es más
que el reactivo específico que elprofesoremplearápara tras-
formar, mejorary enriquecerla personalidadde sus alumnos,
incorporándoloseficazmentea la cultura y a las normas de
vida de su medio social.

Cuando elprofesorselimita a la contemplaci6nespeculativa
de la materia en sí se equivoca en suauténtica funci6n de
educador,comprometiendoirremediablemntesu actuación do-
cente, a la que condena a ser un,artificio estéril. El sabers610
resultaútil y valioso cuando en la mente de los que loadquieren
se reviste de funcionalidad,cuando enriquece ysuministrare-
cursos provechososparala vida y parael trabajoen la sociedad.

La grandey absorbenteaventuradel magisteriose centra
en esa acci6ncreadorade enriquecery mejorar,gradualmente,
la personalidadde los alumnos, y no en elrepisarservil e im-
productivoen la sendaideativaabiertaya por losexploradores
de la cultura. En el magisteriotratamos,por encima de todo,
con personalidadesj6venes, absorbidaspor un intenso dina-
mismo de crecimiento, y nos610con el eco desvanecido degran-
despensadores,científicosy celebridades que en el pasado han
enriquecidoy sistematizadola cultura de la humanidad. Éstos
nos danúnicamenteel material y las herramientaspara nues-
tra actuaci6neducativa. Ésta es, y deberá serlo siempre, fun-
damentalmentehumana;su objetocautivantees lapersonalidad
de los alumnos y no laasignaturaen sí.

3. Una vez conocida lapersonalidadde los alumnos. con
su nivel de madurez, sucapacidad,sus posibilidades y susli-
mitacionesreales, suexperienciaprevia, su preparaci6nbásica
en la materia y su nivel deaspiraci6n,el profesorestaráen
condiciones deestimaro "pronosticar"bastanteobjetivamente
lo querealmentepodráhacercon la clase que le ha sido confiada.

En posesi6n de lasinformacionesy datos recogidos en la
subfasede exploración preUminar,podrá establecer,con bas-
tante seguridad,los objetivos reales,definir el programade la
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asignaturay el método que se debeseguir, y trazar el rumbo
por el cual losalumnospodránllegar concretamentea losobje-
tivos marcados.

El pronósticodel aprendizajeconsisteen prever, con bue-
nos fundamentos,los resultadosque el profesory la adminis-
tración del centro de enseñanzapuedenlegítimamenteesperar
de la enseñanzaque se va aimpartir a las diversasclases de
alumnosy a cadauno de éstosindividualmente.

Éstaes la fasetípica de losprimeroscontactosdel profesor
con alumnos nuevosy desconocidos. Alrealizarestafase de su
trabajo docente, elprofesor procura responder,con bastante
objetividad y precisión, a las siguientespreguntas:¿Con qué
materialhumanotendremosquetratar? ¿Cuál es sucapacidad
y su preparación?¿Hasta dónde podremosllegar? ¿Qué po-
dremos realizar este año con estosalumnos?

4. La necesidadde esta fase deanálisis y de pronóstico
del aprendizajeestá señaladacon mayor o menor nitidez por
todos losgrandespedagogos de todos los tiempos.

Ya en la antigüedad clásica preceptuabaQuintiliano 3 :

"Tradito sibi puero, docendi peritusingenium eius in primis
naturamque perspiciat"(al serle entregadoel niño, el perito
en la enseñanzaexaminaráen primer lugar su genio y su
índole) .

El mismo Quintiliano nos señalael objetivo de dicho exa-
men': "Haec cumanimadverterit,perspeciat deincepsouonem.
modo tractandus sit discentis animus"(despuésde haber ob-
servadoesto,examinede qué modo ha de sertratadoel ánimo
del discípulo).

La conciencia de la necesidad de eseanálisis es una cons-
tante a lo largo de los siglos.

Siendo como es unanorma dictada por el sentido común

3 De Institutione Oratoria, 1, ro - lo
• Ibídem, v. 6.
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más elemental,sería de esperarque todos losprofesoresse
atuvierana ella. Infelizmente,no ocurre así. Por ese motivo,
los grandespedagogos modernos vieneninsistiendosobre este
punto, desde Comenio en el sigloXVII.

En los albores del sigloXIX, FedericoHerbartse apoyaprin-
cipalmenteen la apercepci6nde los alumnospara toda su téc-
nica docente y la haceresaltar como el pasoformal de la
"preparación". Lange, Barth, Rein, ZilIer, Charles McMurry,
EdwardThorndike,H. Wítheringtony otros laconsiderancomo
la llave para el éxito de toda laenseñanza.Henry Morríson,
en 1926, ladestacaen su ciclo docente como faseautónomabajo
el rótulo de fase de"exploración".

El sondeo amplio y cuidadoso de lapersonalidaddel alumno,
de su capacidadgeneraly de 'susaptitudesespecíficas, de su
preparacióny de sus deficiencias, espunto de partida para
una enseñanzaapropiaday eficaz.

III. PROCEDIMIENTOSY RECURSOS.

A. PROCEDIMIENTOSDE ANÁLISIS Y EXPLORACION.

En la subfasepreliminar de la exploración, elprofesorpro-
curará conocer, con lamayor riqueza posible depormenores
significativos,los antecedentes,las basesaperceptivasy el per-
fil psicosocial yescolarde los alumnos que le son confiados.

1. En este sentido, son índicessignificativos:

a) en cuantoa los "antecedentesfamiliares" de los alumnos:

ｾ procedenciaracial y regional de los alumnos (blancos, negros,
orientales,mestizos; nacionalidad; hijos deinmigrantesextranje-
ros, naturalesde otras regiones del país, etc.);

ｾ condiciones económicas de la familia (profesióny capacídadeco-
nómica de lospadres: tipo de empleo, estabilidad,trabajo noc-
turno; casa propia o alquilada;alimentación;radio, televisión, au-
tomóvil);
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o.. condiciones sociales,culturalesy reugiosasae la ramiua (margi-
nalídad,pauperismoo prestigiosocial de lospadres;alcoholismo;
enfermedades;grado de instrucción de los padres: primaria, se-
cundaria,superior; tradicionesreligiosas);

o.. situaciónfamiliar de los alumnos (hijo único, primogénito, "ben-
jamín" de familia numerosa;padresvivos, fallecidos,separados;
vida en el propio hogar o en casa deparientes,responsableso
tutores).

b) en cuantoa los propios alumnos.

o.. salud y capacidad física;régimen de alimentación;

o.. sexo (¿clasemasculina,femeninao mixta y en quéproporción?);

o.. edadcronológica (¿edades mínima,máximay media de laclase?);

ó. edadmental (¿mínima,máxima y media y respectivosC. 1.?);

o.. ocupacionesejercidaspor losalumnosfuera'de la escuela;hábítoa
de recreo, de empleo de lashorasde ocio,vacaciones;diversiones
favoritas; habilidadeso inclinacionesartísticas (piano, guitarra.
acordeón;pintura, dibujo); aversionesy fobias;

o.. experienciasen la vida de losalumnos (trato que recibende los
padres,viajes realizados,enfermedadesy muertesen la familia,
crisis psicológicasy traumatismossufridos; accidentes).

c) en cuantoa la escolaridadanteriorde losalumnos:

o.. vida escolar anterior: aprobados,suspensiones,notas obtenidas
en la asignaturay en materiasafines; repeticiones;trasladosy
sus causas;

o... antecedentesdisciplinarios: conductade la clase en añosanterio-
res (¿cuálesfueron los cabezas olíderes de la clase?;¿quiénes
se vieron envueltosen situacionesde indisciplina?);

o... actitud generalde la clase (de agrado,indiferenciao desagrado)
respectoa la escuela, a los estudios, a losprofesoresy a la asigo
natura;

6. método detrabajode la clase en el afioanterior (¿quiénfue su
profesor de la misma asignatura?-, ¿sulibro de texto?, ¿elrégí-
men y métodode trabajo seguidos por dichoprofesor?,¿qué re-
sultadosse lograron?).
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2. Es evidente que elprofesorque posea todasestasinfor-
maciones sobre sus alumnosestaráen condiciones mucho me-
jores de orientarlos eficazmenteen su aprendizajey en su
educación que aquel que ignore por completo lasituación real
y las condiciones de viday de escolaridaden que sus discípulos
seencuentran.La realidades que cada una de esascircunstan-
cias y condiciones de vidaafectará,en mayor o menor grado,
la actitud y el aprovechamientode los alumnos en los estudios.
El profesor que las conozca conantecedenciapodrá organizar
su plan de trabajoy aplicar recursosmetodológicosapropiados
para compensarlaso aprovecharlasde modo constructivo y
eficaz.

3. La administraciónescolar moderna vieneorganizando
desde hace tiempo, en cadainstitución de enseñanza,un servi-
cio que se ocupa deestablecery manteneral día un archivo
de fichas acumulativasque contienen, en unformulario ya tipi-
ficado, todas las instruccionesy pormenoresque acabamos de
especificar.

Esteservicio anexo a la Dirección delestablecimiento,pue-
de ser realizado por una sección técnicaespecializada,por el
gabineteo laboratoriode psicología, o por el servicio de orien-
tación escolar opedagógica,etcétera.A falta deórganotécnico,
el archivo de las fichasacumulativaspuede ser confiarlo pro-
visionalmentea la propia secretaríadel colegio, bajo la super-
visión de unprofesor, del subdirector,del prefecto o jefe de
estudios o delcoordinador.

Cuando el colegio dispone ya de unarchivo de fichas acu-
mulativas,se facilita mucho eltrabajo de cadaprofesor,bas-
tándole retirar por dos otres días lasfichas para un análisis
detenido de las mismas,extrayendo,medianteanotacionesper-
sonales, los datos mássignificativos parasu labor docente. En
este caso, es recomendable que elprofesor organicesu propio
fichero, con una fichaindividual sobre cada alumno, en la que
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consten los datosy conceptos que, a su juicio, leserán más
útiles y necesarios.

4. Perocuando el colegio nocuentatodavíacon un archivo
de fichas acumulativas,el profesordebe:

a) sugerir a la Dirección que lo organice,encareciendosu neceo
sidad y su gran utilidad práctica para todo el establecimiento;

b) realizar en persona,dentro de sus posibilidades,la explora-
ción y la obtenciónde losdatosinformativos más importantes.Claro
está que no leseráposible hacer la recopilacióncompletade todos
los datosque anteshemosindicado. Una ficha acumulativacompleta
es un trabajoque requierepacienciay tiempo y que no seimprovisa.
Pero el profesor podrá, con ayuda de los siguientesprocedimientos,
obtener los datos másesencialesy de interés inmediato para su
trabajo:

t::,. entrevistaral jefe de estudioso al coordinadordel colegio con
respectoa las características'generalesde su clase dealumnosen
relación con la conductay el aprovechamientoen los estudios;

t::,. entrevistara dos o tres profesoresde los que haya tenido su
clase el añoanterior, recogiendoimpresionesgeneralessobre el
grupo e informacionessobre los alumnos que individualmente
sobresalieron,positiva o negativamente,en el estudio o en la
conducta;

t::,. entrevistar.en especial, alprofesor que el añoanterior haya ex-
plicado la misma asignatura,procurandoinformarse,entre otros
puntos, sobre lo siguiente:

a) preparaciónbásicade la clase en laasignatura;

b) parte del programaque no fue suficientementecubierta;

e) los mejoresy los peoresestudiantesde la materia;

d) los alumnoscon problemasde conducta;

e) la actitud generalde la clase con respectoa la asignaturay
al profesor;

t::,. analizar, en la secretaría,los boletinesde su clase del año ante-
rior, verificando la media general obtenida en todas las asigna-
turas y comparándolacon la registradaen la materia que va a
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explicar; anotarel nombre de los cinco alumnosque obtuvieron
notas más altas en su disciplina;

b analizar las pruebasparcialesy finales realizadaspor sus alum-
nos en el curso anterior, examinandoel tipo de cuestionespre-
sentadasy las respuestasdadaspor los alumnos;

b obtenerdel director, jefe de estudios,coordinador,orientadores-
colar o secretariodel colegio, (Jatos que leinformen sobre las
condicionesfamiliares, recursoseconómicosy problemaspsicoló-
gicos de losalumnosque le seránconfiados.

Este sondeopreliminar, realizado antes de laaperturadel
curso, podrá y deberá ser completado por elprofesor en la
primera quincena de clases,mediante:

b breves cuestionariosescritos;

b breves pruebasexploratorias para apreciar el grado de prepa-
racl!6nbásicaen la asignaturay las actitudesde los alumnos;

A. rápidosdebatesoralescon el mismo fin;

A. pequeñastareasque muestrenel método de trabajo y la dispo-
sición de los alumnosrespectoal estudio de la asignatura.

5. En general,en presenciade un profesornuevo y desco-
nocido, los alumnostiendena demostrarmenos de lo que real-
mente saben;les falta confianzaen sí mismosy seguridaden
la materia que aprendieron;están prontos a afirmar que el
profesor del curso anterior no les había enseñado"nada de
eso"; en definitiva, y paratodos los efectos,tiendena mante-
nerse en unaactitud defensivaante la incógnita que el nuevo
profesor representapara ellos.

Un profesoravisado no sedejarállevar por talesapariencias,
e, informado por la exploración previa, jamás cometerá la
injusticia de emitir conceptosdespreciativossobre el colega que
le precedió comoprofesorde sus alumnos, pues sefigurará que
su sucesorpodráser llevado a cometer la mismainjusticia por
la calculadaactitud defensivade sus alumnos. Debe, por el con-
trario, reaccionarcontrael apocamientoinicial de la clase, va-
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lorizar el trabajo realizado por su antecesor,conquistar la
confianzade susalumnosy crear una aureolade interésy de
buenavoluntad hacia el trabajo que esperarealizar.

6. Uno de losproblemasmás gravesde la enseñanzaes el
del ajuste recíproco entre alumnos y profesores; tal ajuste
sólo es posible cuando, departe a parte, existe amplio conoci-
miento de losantecedentesy de lascaracterísticasy peculiari-
dades individuales que perfilan las personalidadesde todos
ellos. Inclusonosotros,los adultos,nos sentimosmás anuestro
gusto y trabajamoscon más confianza cuando tenemosque
tratar con peronasconocidas cuyosprincipios, actitudes,reac-
ciones yhábitosde trabajo nos sonfamiliares.

Paralos jóvenes escolares, cada nuevoprofesorrepresenta,
en susprimeroscontactoscon el grupo, un complejoproblema
de ajustamientopsicológico. Al asistir a la primera lección de
un profesordesconocido, esinevitable que en lasmentesde los
40 alumnosse insinúenpreguntascomo éstas:¿cómoseráél?,
¿seráexigente, rencoroso,injusto, vengativo, o bueno, justo,
comprensivoy paciente? ¿.Cómo encararánuestros errores,
nuestrosfracasos,nuestrasbromas? ¿Estarádispuestoa ayu-
darnosa aprenderestaasignaturatan difícil o será intratable,
brusco einexorable?¿Quétorturasy humillacionestendremos
quepadecereste año en las manos de esteprofesordesconocido?

Parael profesorque afronta por primera vez un grupo de
alumnos desconocidos, elproblema es menosangustiante; su
superioridad,madurezy experienciale darán más seguridad,
pero, aún así, subsistiráel problemareal de suajuste psico-
lógico a sunueva clase. Del aj ustedependeráen gran parte
su euforia, su tranquilidady su éxito en eltrabajo duranteel
períodoescolarentero;así seevitaránsituacionesconflictivas,
reclamacionesde los alumnos y de suspadresy actitudesde
indisciplina y rebeldía,en suma,sinsaboresde toda especie que
forman el cortejoinevitablede inadaptacionesirremediablesen-
tre profesoresy alumnos,
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7. Por estos motivos, se estágeneralizandoen muchos cen-
tros de enseñanzael saludablehábito de que cada profesor
acompañea la mismatandade alumnosen los sucesivos cursos
en que seenseñala misma asignatura.El mismo profesor del
idioma patrio, de matemáticas,historia o geografía,acompa-
ñará a los mismosalumnos desde elprimero hasta el último
año de bachillerato, volviendo luego arepetir el mismo ciclo
con otra tanda,y así sucesivamente.

Son evidenteslas ventajasde estesistemarotativo, tanto
para el profesorcomo para los alumnos.

Para el profesor, familiarizado con su grupo de alumnos,
no habránecesidadde laboriosasexploracionesen la iniciación
de cadacurso; esta tarea sólo sehará necesariacada 3, 4, 5
ó 6 años, deacuerdocon la permanenciade lamismaasignatura
en los diversos cursos del plan de estudios. Conociendo ya a
sus alumnos, el profesor trabajarácon más seguridady efi-
ciencia; tendrátambiénmayor ascendientesobre ellos, ya que
conoce suspeculiaridadesy sustendenciasmás acentuadas.Por
otro lado, como elprogramade su asignaturavaría todos los
años,evitarála monotoníay el riesgo decaeren la rutina, como
sucede cuando se ve obligado arepetir todos los años el pro-
gramadel mismo curso.Perosi estarepeticióntiene lugar cada
cuatro años, por ejemplo, sentirá,cadavez, el sabor de la no-
vedad y elenriquecimientomental con nuevas y másanchas
perspectivasintelectuales,dentro del campo especializadode
su asignatura.

Ademásde eso,estacostumbrele da al profesoruna visión
nueva de la evoluciónmental progresivade susalumnosa tra-
vés de losdistintoscursos,lo quecontribuiráa mejorarla com-
prensiónde su verdaderafunción educativa.

Para los alumnos, lasventajas de este sistema son más
nítidas todavía:

a) se lesahorra el problema,a vecesangustioso,del ajuste lní-
eíal en todos loscursos a los profesoresnuevos;
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b) familiarizadoscon la personalidad,el lenguaje, los métodosy
los hábitos de trabajo del profesor, puedendedicarsedesdeel primer
día aestudiarel nuevoprograma,sín titubeosni equívocos,sabiendo
lo que tendrán que hacer y cómo hacerlo.

La contrapartidade estasventajassería la de sacrificar
una tandade alumnosdurantevarioscursospor haberlestocado
un mal profesor. Pero el problema del malprofesorno se re-
suelve variando las clases que le sonconfiadascada año; el
problema exige otras medidasmás radicalespor parte de la
dirección delestablecimiento.

Es evidenteque estesistemarotativo no se debeconvertir
en una norma rígida y aplicarla ciegamente,contra viento y
marea. Habrá casos deimposibilidad de horarios o de incom-
patibilidad evidentee insanablesurgidaentreel profesory una
clase, queobligarán a abandonarel sistemaen circunstancias
especiales.Pero, en igualdad de condiciones, esincontestable
su superioridadfrente a la costumbrede cambiara los profe-
sores de casitodas las asignaturasen cada nuevo grado. De
estaforma, se gastacasi la mitad del año enmaniobrasy es-
caramuzasdeajustepsicológicoentreprofesory discípulos,para
volver a empezarde nuevo al añosiguiente,sometiendo a pro-
fesoresy alumnosa un verdaderosuplicio de Sísifo.

Todavíason máscontraproducenteslos cambios deprofesor
en el transcursodel año escolarｾ lo que sólo sedeberlatolerar
cuando loexigieranmotivos defuerzamayor;entredejara una
clase sin profesor o proporcionarleun profesor sustituto, re-
curraseal mal menor.

B. PROCEDIMIENTOSDE PRONóSTICODEL APRENDIZAJE.

De acuerdocon lasinformacionestomadasen la exploración
preliminar y después dedelinearconcretamenteel perfil psico-
pedagógico de la clase, elprofesorpasaráa prevero pronosticar
lo que podráesperarrazonablementede los alumnos que lehan
sidoconfiadosy a deducirel programaqueconvendráseñalarles.

308



1. Inicialmenteprocuraráagruparｾ sus alumnos de acuer-
do con sucapacidadmentaly su .preparaciónbásica en laasigo
natura. En la práctica,bastaráque los dividaprovisionalmente
en tres grupos: adelantado,medio y flojo, sin hacer de ello
mención ni alarde.

En su plan anual o de curso, elprofesor consignarálas
medidas quepretendetomarparala consolidacióny el recuerdo
inicial de lo que, en laasignatura,sea más esencialpara el
completo éxito del curso que comienza.Señalarátambién la
dosificación de lastareasy ejerciciosdiversificadosque se les
exigirán a los tres grupos.

En los debates, en losejerciciosy en los períodos de estudio
dirigido, dedicarámayoratencióny esfuerzoa losgruposmedio
y débil o atrasado,sin dejar de ocupar con tareasmás apro-
piadasy de másaliento a los alumnos delgrupo adelantado;
nuncadeben éstosquedarsesin quehaceresinmediatose ínten-
sivos, bajo el pretextode esperara que los otros los igualen.

2. Fundadoen eseplan generalde lostrabajosparael año,
el profesorcalcularálos resultadosprobables, queconsiderará
tanto bajo el criterio de cantidad (o sea, del número depuntos
o unidadesdidácticasdel programaque los alumnoshabrán
de estudiar) como del decalidado valor del aprendizajede los
alumnos de cada grupo.

Para salvaguardarsu responsabilidad,el profesor deberá
comunicarpor escrito aldirectory al inspectorgubernamental
del establecimientosu previsión o pronósticode los resultados
queesperapoder alcanzar.

Los casosproblemáticosdeberíanser comunicados a la Di-
rección y, por intermedio de ésta, a losrespectivospadreso
responsables,desde el momento en que laamenazade reproba-
ción se empiece aperfilar, advirtiéndolesde su probabilidad
y sugiriéndolesmedidasadecuadasy oportunaspara evitarla.

3. Es evidente que elprofesorque trabaja con unatanda
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de alumnosbien seleccionadosdeberáobtenerde su enseñanza
resultadosmejores,tanto en calidad como en volumen, que les
del profesora quien lehaya correspondidouna clase de alum-
nos inmaturos,repetidores,de bajo C. 1. o con graveslagunas
en la preparaciónbásica de la asignatura. El progreso que
realicen y los resultadosque logren estos alumnos nunca se
podrán equipararen términos absolutoscon el progresoy los
resultadosobtenidospor la clasealtamenteseleccionadao me-
jor dotada.

4. Es manifiesto el absurdoreinanteen muchosestableci-
mientos de enseñanzade pretendermedir mediante pruebas
tipificadas, que presentanla misma extensión e igual grado
de dificultad, los resultadosobtenidospor clasesnotablemente
heterogéneasrespectoa su preparaciónbásica y a su capaci-
dad paraaprender.

En este cotejo injusto y desleal sufren las clasesinicial-
mentemenosfavorecidas,incluso cuandoel progresorealizado
y los resultadosobtenidoshan sido relativamentemayoresque
los de las clases másfavorecidas; la distancia recorrida, el
esfuerzoempeñadoy las conquistasrealizadasfueron mayores,
a despecho de que losresultadosfinales estimadospor las prue-
bas tipificadas sean inferiores. Huelga señalaraquí la falta
de estímulo y el desalientoque este mecanismouniformizador
engendra,tanto en los alumnos, como en losprofesoresque
hantrabajadocon ellosintensamentea lo largo del añoescolar".

5 Las pruebastipificadas nos ofrecen índices muy relativos y bas-
tante discutibles del verdaderoesfuerzoy progresorealizados. Este pro-
greso y esfuerzo pueden,en ciertos casos, representaríndices más pro-
misorios de mayoreslogros futuros en la vida y en la profesión que IOi

resultadosobtenidospor la clase adelantada.
Lo que es injustificable de cualquier manera es el empleo de las

pruebas tipificadas para estimar el rendimiento escolar en clases hete-
rogéneasde la misma escuelao de todaslas escuelasde un mismo distrito
o región escolar, con objeto de "promover" el paso a cursos superiores
de los alumnos mejor calificados. Con estecriterio se corre el riesgo de
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No se debeconfundir la situación normal de escolaridad
con la situacióncompletamenteespecial de concursos de selec-
ción a un númerolimitado de plazas;en estaúltima situación,
pero sólo enésta,es donde sejustifican las pruebastipifica-
das paraseleccionarlos máscapacitados,
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castigar mjustamentea algunas clases por la desidia o incompetencia
de los profesoresque les tocó en suerte, o por otras ocurrenciascuya
responsabilidadno les cabe.
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UNIDAD X

MANEJO DE LA CLASE Y CONTROL DE LA DISCIPLINA

• MANEJO DE LA CLASE Y SUS NORMAS

• ENSAYOS DE AUTOGOBIERNO EN CLASE

• DISCIPLINA DE LA CLASE

• INDISCIPLINA, ｾｕｓ CAUSAS Y SU TRATAMIENTO

A sIavishdiscipline makesa slavishtemo
pero JOHN LOCKE, Some thoughtB on edu-
cation.



1. MANEJO DE LA CLASE Y SUS NORMAS.

1. El manejode la clasees lasupervisióny el control efec-
tivo que elprofesorejerce sobre sus alumnos con elpropósito
de creary manteneren sus clases unaatmósferasanay pro-
picia a laatencióny al trabajomental intensivo, desarrollando
en los alumnoshábitos fundamentalesde orden, disciplina y
trabajo, e inculcándoles sentido deresponsabilidad.

2. Objetivosdel manejode la clase.

El manejode la clase se proponesimultáneamenteobjetivos
inmediatoso instructivosy objetivos mediatos o educativos.

Los objetivos inmediatoso instructivos son:

a) aseguarrel orden y la disciplina necesariospara el trabajo
en el aula;

b) garantizarmejor aprovechamientodel tiempo, llevando a los
alumnos a rendir más en losestudios:

e) conseguir las condiciones materialesnecesariaspara que la
atencióny el estudioseaneficaces.

Esos objetivos aseguran,por consiguiente,las condiciones
necesariase indispensablespara todo trabajoescolareficiente.

Los objetivos mediatos o educativos son de fundamental
importanciapara la formación moral y social de los educandos
y consistenen desarrollaren losalumnos:

a) sentido de responsabilidad;
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b) actitudesde sociabilidady de respetoa los superioresy a 10R

colegas;
e) espíritu de colaboracióny de auxilio mutuo;
d) amor al trabajo y gusto por el estudio;
e) hábitos de aseo, de orden, demorigeracióny de buena con-

ducta social eindividual;
f) atributos de caráctermoral comohonestidad,lealtad, verací-

dad, franqueza,etcétera.

3. Tipos demanejode le<. clase.

Hay tres tipos fundamentales:

a) correctivo: consisteen la vigilancia rigurosa, castigándose
a posterion las infraccionescometidaspor los alumnos;

b) preventivo: consisteen prever las infracciones,anticipándose
a ellas,y en evitar suscausasimpidiendo así su incidencia;

e) educativo: consisteen formar el espíritu de los alumnospara
el autogobiernoy la autodisciplina conscienteen el trabajo y en el
estudio.

El manejo correctivo, del cual seha usado yabusadoen
épocaspasadas,es unanacronismocondenadopor la psicología
y por la modernapedagogíapor ser perjudicial a la formación
de personalidadessanasy equilibradas.

El manejopreventivoes, hastacierto punto, eficaz y valio-
so; pero, usadoexclusivamenteno desenvuelve elsentido de
responsabilidadni los hábitos fundamentalesde autogobierno,
tan esencialesparala formaciónde la personalidadde los alum-
nos. Noobstante,es legítimo y necesarioy es usadofrecuente-
mentepor todos loseducadoresen proporcióncon la inmadurez
reveladapor los alumnos.

El manejo educativo, ide...l de la modernadidáctica, es el
control efectivo ejercido no por procesosautoritarios y coer-
citivos, sino por el mandodemocráticodel profesor, nor su
poderde persuasión,por la estimay respetomutuosentr ｾ pro-
fesor y díscípulos,por la cooperaciónfranca y leal en 10l) tra-
bajos. Elordeny la disciplinase vuelvenentoncesconsc.entes,
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originando responsabilidadesconjuntas para la clase y el
profesor; éste asume el papel, no ya dedictador o de fiscal
antipático,sino desuperioresclarecido y amigoorientador;los
alumnosgananconciencia yresponsabilidad,y seconviertenen
guardianesde sí mismos en lotocante a sus actividadesy a
su conducta.

4. Principios y normas para el manejo de la clase.

4.1. Implomtar y manteneruna pauta de funcionamiento
normal, dictando a los alumnosinstruccionesespecificassobre:

a) libros, cuadernosy material que debentraer para acompañar
las clases con provecho; .

b) sistemade pasarlista, atrasos,permisosde salida, plazos para
entregar las tareas, proceso decomunicaciónde las calificaciones,
inspecciónperiódica de los cuadernos,etcétera;

e) funcionamientode equipos detrabajo, interrogatorios,certá-
menes,discusionesdirigidas, revIsiones,pruebasy exámenesde ve-
rificación periódIca, etcétera;

d) método de estudio, uso de libros didácticos; cómoy cuándo
tomar apuntes,cómo usary conservarlos cuadernosde clase, etc.;

e) la actitud, comportamientoy sociabilidadque seesperade los
alumnosen la clase.

A travésdel año escolar, debe elprofesorvigilar el cumpli-
miento deestasprácticaspor partede los alumnos,insistiendo
en su observancia,

4.2. ｾＱｦ｡ｮｴ･ｮ･ｲ siempre una sucesión ordenada en las acti-
vidades delas clases,de modo qué los alumnos sehabitúena
ella, evitándosesorpresasque provoquen desórdenes en la clase,
Ejemplo de un tipo de sucesión:

a) recolecciónde los deberes;

b) breve interrogatoriode recapítulación;

e) explicación de untema nuevo con material Ilustrativo y grá-
fico en el pizarrón;
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d) dlscusíón dirigida, lectura silenciosa o ejercicio escrito; en
esteúltimo caso,autocorrecci6nen clase;

e) resumenen el pizarrón y transcrípcíéndel mismo en los cua-
dernos;

f) señalamíentode la tarea o el estudio para la próxima clase.

Otros tipos de sucesión,análogosa éste,podrán y deberán
ser organizadosy mantenidos,de suerteque seadaptenmejor
a los requk.itos de la materia y del método adoptado, asegu-
rando a los alumnosun aprendizajeeficaz.

4.3. Ocupaciónmental intensiva de todos losalumnos: la
indisciplina en clase es casisiemprefruto inevitablede la ocio-
sidad mental, es decir, de la ausenciade objetivos inmediatos
y concretosque polaricen la atención de los alumnosy los in-
duzcanal trabajo y a la actividad mental intensiva.

Muchos profesorescontribuyena esta ociosidadmental de
sus alumnos,al ocuparsede algunosalumnos individualmente
y dejar a los restantessin tareasdefinidas e inmediatas,en
libertad, por consiguiente,para bromas,riñas y tumultos.

El profesor debe, desde elprincipio, trabajar con toda la
clase, ocupandola atención de todos los alumnos y dándoles
tareasdefinidase inmediatasparaque las hagan;despuésde
eso escuando deberáatendera los problemaso dificultades
individualesde cadaalumno.En los interrogatorios,en losejer-
cicios en la pizarra y en la corrección de éstos, debeinsistir
en la participación activa de la clase entera,y no sólo de unos
cuantosalumnos-aíslados. Nunca debe quedarsepreguntando
u orientandoa un soloalumno, dejandoa los restantesaban-
donados,sin un trabajo concretoe inmediatopararealizar.

4.4. Rotación de los alumnos en las responsabílidadesde
clase: en vez demonopolizartodas las actividadesde clase, el
profesor moderno las distribuye por turnos periódicos (men-
sualeso bimestrales)entre sus alumnos,dándolesoportunidad
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para colaborar en los trabajos y participar de funciones de
responsabilidad,tales como:

a) dirección de equiposde trabajo y de grupos de excursión;
b) pasarla lista y hacerel recuentode faltas de los alumnos;
e) encargarsede la limpieza del pizarrón y de la provisión de

tiza, así como delcuidado por la limpieza de la sala;
d) recogerlos deberesy repartir los apuntesmulticopiadosentre

los condiscípulos;
e) encargarsede manipulary conservarlos equipos,libros y ma-

terial auxiliar empleadosen clase;
f) cuidar de las puertas,ventanas,cortinas, interruptores,etc.

El antiguo sistemade monitores fijos (generalmente"los
mejores" alumnos) no es recomendado por ladidáctica mo-
derna. Era antidemocrático,creando condiciones de odiosopri.
vilegio y privando a los demás de laoportunidadde probar y
ejercitarseen los deberes de laresponsabilidad.

11. ENSAYOS DE AUTOGOBlEHNO EN CLASE.

1. En vez del controlautocráticodel profesor,vigilando y
reprendiendoa los alumnos, seprocura modernamentedesa-
rrollar el control democrático,del quetanto el profesorcomo
los alumnosparticipanactivamente,como miembros del mismo
equipo detrabajo,hermanadosen el mismopropósitoe intere-
sados en laconquistade los mismos objetivos. Es elmanejo
<:ducativo por excelencia.

2. Después de unabuena preparaciónpsicológica, los
alumnos:

a) son estimuladospor el profesor para elaborar y adoptarun
código debuenaconducta,mediantesugestiones,díscusíóny votación
democrática,asumiendoel compromisode respetarlo;

b) por votación, escogenuna comisión de alumnos que se ocu-
pará de velar por la observacióndel código adoptado;
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e) las infraccionesson juzgadaspor la comisión dealumnosque,
despuésde oír al profesor, aplica las sancionesprevistaspor el có-
digo adoptado.

La manutencióndel orden y de.la disciplina se convierte,
de ese modo, enmisión de lospropios alumnos,conscientesde
sus deberesy derechos,siempreorientadospor el profesoren
el sentidode cumplir bien susresponsabilidades.

3. La experienciade autogobierno,realizadaen muchos paí-
ses, ha dado excelentesresultados. En nuestro país, cuando
ha sido bien orientaday conducida, ha probado también su
eficacia.

Es natural, sin embargo,que en suimplantaciónel sistema
de autogobíernotropiececon crisis transitoriasy fracasospa-
sajeros.Estosucederáprincipalmentecuandolos alumnosestén
habituadosa un régimen de rigurosa vigilancia con severas
sancionespunitivas. La transiciónde un régimena otro no es
fácil ni inmediata; exige un cambioradical de actitudes, lo
que siemprees un proceso lentoy laborioso.

Cuandotales crisis y fracasosocurran-y ocurrirán, fatal-
mente--, el profesor, siempre alerta y prevenido, tendrá que
mediary dar a los alumnosnuevasoportunidades.En los casos
de reincidencia, el profesor deberá incluso suspendertem-
poralmenteel sistemade autogobiernoe imponer su régimen
autoritario (con moderación),hastaque los alumnosdenoten
suficientecomprensióny madurezparareasumirlas responsa-
bilidades inherentesal autogobierno.

Tales vicisitudesno debenconstituir, con todo,justificación
suficientepara condenarin limine el sistemade autogobierno
ni parasuprimirlo definitivamente. Seríanegar la posibilidad
de que la escuela alcance sufinalidad primordial, que es la de
formar hombreslibres, capacesde gobernarsea si mismosy
de asumir las responsabilidadesque la vida lesimpondrá en
una sociedaddemocrática.Pues, ¿cómopodránaprendera go-
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bernarsea sí mismos, si en la escuela se lesmantienebajo
rigurosatutela y coacción, sinoportunidadpara ejercitarseen
funciones deresponsabilidad,dentro de los límites de su ca-
pacidad?

4. Es evidenteque la atribución de talesresponsabilidades
debesituarseen el ámbito de supropia vida cotidiana,guián-
dosepor el grado de madurezalcanzada. Essorprendentever,
cuando son bienorientados,con quéseriedady entusiasmose
entreganlos alumnos al cumplimiento de sus deberes y respon-
sabilidades. Conseguiresto es lo que hay de más esencial en
la labor del educador,constituyendola prueba más decisiva
del valor de la orientacióneducativa.

Tal sistemay tal orientacióndeberían,preferiblemente,ser
adoptadosen los primeros años delbachillerato, cuando los
alumnos no han condicionadotodavíasus actitudesy su con-
ducta por el antiguo régimen correctivo. Acompañandoestas
clases iniciales, elsistemase irá extendiendogradualmentea
19s cursos más avanzados,hasta comprendertodas las clases
del colegio.

5. Es evidenteque talestransformacionesen el ambiente
disciplinario encontraránobstáculospara ser efectuadaspor
profesoresaislados, en condicionesadversas,en colegios desor-
ganizados, con undirector displicentey con un cuerpo docente
terrible y habituadoal viejo sistemacorrectivo. Serámenester
que hayauna sanadirección administrativa,capaz deinteresar
al claustrode profesoresy a los alumnos en el nuevosistema
educativo y deampararlocon insistenciaduranteaños seguidos.

Con una direcciónadministrativacomo ésa y conesclarecida
comprensión porparte del claustrode profesores,no hay duda
de que elambientedisciplinario del establecimientopodrá re-
gistrar rápidasy notablesmejoras.

La moral y el tonodisciplinario de un colegio essiempre
la resultanteacumulativade la buena direcciónadministrativa
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y de la atmósferamoral que elcuerpodocente, ycadaprofesor
personalmente,consigacrearen sus clases.

Ni el director,ni uno o dosprofesoresaisladospodránreali-
zar esa trasformaciónsi no puedencontar con la cooperación
conscientede los demásprofesoresque integranel cuerpodo-
cente del colegio.Seránnecesariasvarias reunionesprelimina-
res del claustro para implantar el nuevo régimen, así como
sucesivasreunionesperiódicaspara apreciar y reorientar su
funcionamiento,discutiendolos problemasy estableciendonor-
mas másadecuadas.

111. DISCIPLINA DE LA CLASE.

1. Ordenperfectoy disciplinason lascondicionesindispen-
sablesdel trabajoescolar;graciasa ellas seevitan interrupcio-
nes y roces en las clases y seahorratiempo, materialy energía;
la enseñanzaganaen eficiencia y el aprendizajeen provecho.
Son,además,condiciones deimportanciaeducativafundamental.
"Sin buenadisciplina, es imposiblerealizar los ideales educa-
tivos; inversamente,cuandoexistebuenadisciplina, los mejores
propósitoseducativosestánen camino deverificarse" (Nelson
Bossíng). En realidad, los hábitosmorigerados,la buenacon-
ducta y la sociabilidadsólo se puedenformar en un ambiente
de orden y disciplina en el que los alumnos, sinsufrir coaccio-
nes, encuentrenoportunidadpara ejercitarseen esascualida-
des,apoyadosy orientadospor los educadores.

2. Antiguamente,predominabaen las escuelasuna discipli-
na artificial, de mero conformismoexterior a los reglamentos
y a las exigenciasmás o menosarbitrariasde los profesores.
Éstos recurríana amenazas,gritos y castigospara imponersu
autoridady hacerserespetadosy temidospor los alumnos.

Sometidosa un régimen de severavigilancia y a procedi-
mientos de coerción aplicados con prodigalidad, los alumnos
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desarrollabanactitudesnegativas,mala voluntad, rencor y re-
beldía, aprovechandolas interrupcioneso distraccionesde la
fiscalizaci6n para producir destrozos, des6rdenes ytumultos,
demostrandode ese modo que noestabanasimilandolos ideales
de la conductaordenaday disciplinadaque eseantiguo régi-
men disciplinario intentabainculcarles.

3. Esa disciplina compulsivay 'meramenteexterior era an-
típsícolégica,contraproducentey no educadora;constituíaun
serio obstáculoparala normalidaddel proceso educativo. Coar-
tando y desintegrandola personalidadde los educandos,los
hacía tímidos y cobardeso disimulados,agresivosy truculen-
tos, deseosos deaplicar a sus colegasmenoreso novatos los
mismos procesos de violencia de queeranvíctimas. Su actituo
paracon losprofesoresera de aversióny de hostilidad.

En muchosinstitutos y colegios el climadominanteera el
de una guerra sorda, mas pertinaz, en la que profesoresy
alumnos secombatíanen sucesivasescaramuzasdisciplinarias.
En tal ambienteera imposible realizar un trabajo educativo
serio y provechoso, pues estos610 es posible cuandoreinanper-
fecta armonía,identidadde propósitosy comuni6n deintereses
entre los profesoresy sus discípulos.

4. A esaantigua disciplina compulsiva ymeramenteexte-
rior, la didáctica modernacontraponela "disciplina interior",
bien comprendiday librementerecibida por los alumnos.Ésta
fluye normalmenteen un ambientesano decomprensi6ny de
buenasrelacionesentreprofesoresy alumnos, así como de acti-
vidadesy trabajosescolaresinteresantesy asociadosvitalmente
con objetivo valiosos y significativos para los alumnos.

Cuando éstos,bajo la direcci6n esclareciday la orientaci6n
hábil y delicadade maestroscompetentes,concibenpropósitos
definidos de estudioy son guiadoshacia la realizaciónde tra-
bajos interesantesy de tareasconducentesal fin deseado, asu-
men espontáneamenteuna actitud de ordeny disciplina. Ésta
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brota entonces por sí, como unanecesidadinterior y vital ante
objetivos que lesentusiasman,prescindiendode represionesy
procedimientoscoercitivos. Es ladisciplina interior, engen-
drada por el trabajo consciente, conpropósitosdefinidos, en
un ambientede comprensión,simpatía,cooperacióny sanadi-
ligencia.

5. Incumbe, pues, alprofesormoderno,prepararcuidado-
samentesus clases con el fin depresentarla asignaturaen
función deobjetivosvaliososy de actividadesinteresantes,ca-
paces deatraerla atención de los alumnosy de aguijonearsu
interés en trabajos fecundos y provechosos deaprendizaje,
También le correspondecrear en sus clases unambienteesti-
mulantey sano decomprensión,buenavoluntady colaboración.
La consecución de estosobjetivos dependeráen gran partede
la actitud fundamentalde comprensiónhumanay de simpatía
con que elprofesorse dedique a sulabor de enseñara adoles-
centesy de inspirarlesen susestudiosy trabajos.

6. Una palabra sobre la autoridad del profesor: en esta
nuevaconcepción de ladisciplina interior, aceptadalibremente
por los alumnos,subsistela autoridaddel profesor,pero varían
sus métodos. Se impone a los alumnos, nopor exigenciasauto-
ritarias ni por procedimientoscoercitivos, sino como una con-
secuencianaturalde lasuperioridadintelectual,de la ascenden-
cia moral y del liderazgopsicológico que elprofesorejercesobre
ellos.

Para el profesor la autoridadno es unaconcesiónque, a
maneradecarisma,se leotorgapor el contratoparaenseñaren
un colegio; es más bien unaconquista que deberealizar por
su capacidad,su dedicación, suascendenciay su superioridad,
demostradasen sutrato diario con los alumnos.Éstaes la ver-
daderaautoridad del profesor, la única que la modernadi-
dácticareconoce comoválida y genuina. El profesorque la po-
see. noprecisarecurrir a amenazas,violencia ni castigospara
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imponersea sus alumnos. Noprecisahacersetemido por éstos,
porquees por ellosrespetadoy estimado;por su esfuerzoy
trabajo, los alumnosprocuraráncorrespondergenerosamentea
las expectativasy al estímuloinspiradordel maestroesclareci-
do, comprensivo y amigo. Talesactitudesimplicanuna recíproca
aceptaciónafectiva,necesariano sóloparael buenrendimiento
del trabajoescolar, sinotambién,y principalmente,parael des-
arrollo sanoy normal de la personalidadde los educandos.

7. Concluimos conJacquesMaritain: "El principio interior
es lo que másimporta en la educación".La disciplina interio-
rizada y el trabajo conscienteson las condiciones senciales de
toda accióneducadora.

Paraque los alumnospuedanavanzarpor estasenda fecun-
da, esindispensablequetambiénlos profesoresesténvitalmen-
te impregnadosde estos dosprincipios fundamentales,demos-
trándolo por sumanerade vivir, sus actitudes,sus palabrasy
su modo deconducir los trabajos en clase. Sabránentonces
guiar y orientar a sus alumnos conseguridad,comprensióny
amor, sinresbalarhaciael torpe despotismo o laanarquía.En
educación, latrayectoriamás fecunday fructífera equidistade
estos dosextremos:

a) del despotismodel profesor;
b) de la anarquíade los alumnos.

Tanto la arbitrariedady la prepotenciacomo la insubordi-
nación y la anarquíason perjudicialespara la auténticaedu-
cación.

IV. INDISCIPLINA, SUS CAUSAS Y SU TRATAMIENTO.

A. CAUSA.SDE LA INDISCIPLINA.

1. Se consideranactos deindisciplina todas lasacciones,
palabras,actitudes,gestos y reacciones quecontraríanlas nor-
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mas disciplinarias vigentesen un centro de enseñanza,o que
representanatentadoscontrala moral, la autoridad,el orden,el
espíritu y las tradicionesde la institución.

2. En siglos pasadoslas escuelasy colegiossolíanadoptar
reglamentosextensosy minuciosos, queeran verdaderoscódi-
gos dedisciplina,previendotodaslas posiblesinfraccionesy es-
pecificandolas sancionesy castigosaplicablesen cadacaso. Se
sometíaa los alumnos a unavigilancia constantey rigurosay
se aplicabanlos castigosprevistosen esos códigos comoescar-
miento contra futuras infracciones.

Este sistema,calcado sobre elantiguo régimen penitencia-
rio, se basabaen la falsa premisade que los educandoseran
adultosen miniatura,con madurezy discernimientosuficientes
para gobernarsus palabrasy gestos, susactitudesy emocio-
nes, y sus actos, deconformidadcon los códigosvigentes.

El efecto correctorde loscastigosera otra falsa premisade
estesistema. En muchos casos, el riesgo delcastigoy su posi-
ble evasiónañadíana la infracción el sabor de una aoeniura
peligrosa.que, por eso mismo, bienmerecíaser intentadapor
adolescentessiempreávidos denuevasexperienciasy de nuevas
sensaciones.Entre los alumnos, losinfractoresdel código es-
colar disfrutabandel prestigiodevalientespaladinesen la lucha
contra la opresiónde losmaestrosy en la conquistade su li-
bertad. En suma, laexperienciaha demostradohastala sacie-
dad que elrégimencoercitivo era antipsicológico,contraprodu-
cente ydeseducador;agravabael problemade la indisciplinaen
lugar de resolverlo.

3. Desde 1920predominauniversalmentela tendenciaa
suprimir los antiguoscódigos dedisciplina y a abolir los cas-
tigos de toda especie,tanto físicos comomorales. Ni siquiera
estosúltimos son toleradosya, ni en lateoría ni en la práctica
educativa. Apenassi se conservaun mínimo de sancionescon-
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sideradascomocorrectivosnecesariosparalos casos másgraves
y extremos.

Tales sancionesconsistennormalmenteen:

a) amonestaciones,que serán hechasde modo paternal, aunque
firme, y de preferenciaindividualmente;

b) suspensionespor un período de tres a ocho días,para los
casos másgravesy notorios.

e) excluslñn definitiva del colegio en los casos dereincidencia
crónica y culpable en asuntode extrema gravedad.

Al aplicar estassanciones, después de oír al alumno, se pro-
cura hacerle comprendery reconocer lainconvenienciade sus
actítudesy la gravedadde susfaltas, con elpropósitode lograr
una recuperaciónconsciente yvoluntaria.

Sufrir las justassanciones delgruposocial al quepertenece,
a consecuencia de actos impensados o deactitudesimpulsivas,
es parael educandoparte esencial eindispensablede su expe-
rienciaeducativa. Peroparaquetal experienciasea provechosa
es necesariotambiénevitar quepierdael sentido depertenecer
a esegrupo y a esainstitución,que deseanvivamenteverlo re-
cuperadoe integradoen su seno.

4. Modernamente,se ha procuradoredefinir en términos
científicos y objetivos lo que esindisciplina.

No hay duda de que los actos positivos de indisciplina, prin-
cipalmentecuando sonintencionalesy frecuentes,son perjudi-
ciales a la moral de un colegioy se oponenfrontalmentea los
propósitoseducativos que son la propiarazón de ser de esos
establecimientos.Deben, por consiguiente,sercombatidos y eli-
minados. Pero estos actos deindisciplinason, casi siempre,con-
secuenciasinevitablesde condicionesy factores desfavorables
queestánactuandosobre el psiquismo de los educandos, amena-
zandodesintegrarsu personalidady desajustarlosa la vida es-
colar. Importa, pues, que seconcentrela atenciónde los edu-
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cadores sobre estosfactoresparaeliminarloso atenuarlos,antes
de recurrir a sanciones o medidaspunitivasmás drásticas.

La falta de conformidadcon lasnormasde disciplina vigen-
tes en los colegios se puedeatribuir también, en muchos ca-
sos, a lainmadurezde losalumnos:su inteligenciano estáto-
davíaen condiciones decomprenderlas razonesmás profundas
quedictan las normasvigentes;su pocaexperienciano les per-
mite aún prever y calcular las consecuenciasde todas sus pa-
labras,actos y actitudes;su poca edad no les hace posible to-
davíadesarrollarel control mentalnecesarioparauna conducta
regladay satisfactoria. Solamenteel tiempo, laexperiencia,el
ambienteeducativoy la aclaraciónprogresivade los hechos por
la comprensióny por la reflexión podránengendraren sumente
inmaturaese controlreflexivo e interior que facilita una con-
ductaconscientey disciplinada. Correspondea la escuela favo-
recery estimularesaprogresivamaduracióninterior de los es-
colares, sinperjudicarla evoluciónsanay normal de su perso-
nalidad.

En otros casos, laconductaindisciplinada,especialmente
cuando escrónica y persistente(la de losllamadosincorregi-
bles por la escuelatradicional) señalaanomalíasorgánicasy
funcionales y desajuste psicológico más profundo como sus
causasprobables.Estascausasdeben serindagadase identifi-
cadasantesde imponérsele a losalumnosun tratamientocorrec-
tivo que, en vez desanar la anomalíao el desajuste,podría
agravarlos,haciendo a los alumnosirrecuperables,con graves
perjuiciosparasu formación.

En síntesis,la indisciplina escolar es elfruto inevitable de
una constelación decircunstanciasy factoresdesfavorablesen
la propia escuela, o de lafalta de madurezde los alumnos, o,
en fin, deanomalíaso desajustesmás profundos,que requieren
un tratamientoadecuado, con lafinalidad de superaro eliminar
esascausasmedianteuna orientaciónesclareciday constructiva.

5. A la luz de estascausasmás profundasde indisciplina.
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la actitud del profesormodernofrente a la conductaindiscipli-
nada de sus alumnos debe sersemejantea la del médico o pe-
diatra frente a suspacientes.En vez delanzarcoléricasrepri-
mendasy aplicar castigoshumillantes,emplearáprocedimientos
constructivosparamotivar saludablementey paraencauzarpo-
sitivamentelas energíasvitales de los alumnos,ayudándolosa
superarsu inmadurezo a vencer sudesajuste,casi siempre
episódicos ytransitorios,en busca de unaintegraciónpsíquica
superiory, en consecuencia, de unamejor adaptaciónal medio
escolar.

Ademásde eso,ciertascondiciones de la vida social y del
régimenescolarvigentecontribuyena fomentar la índíscíplina
entre los estudiantesinmaturos. Tales son:

a) La continua agitación polítíca y social, el descontentode las
masas,fa inestabilidadde las institucionessociales en la época de
crisis y de transición en que vivimos, lo que se refleja crudamente
en la actitud irrespetuosa,agresivae iconoclastade los adolescentes
de hoy. La actual generaciónadulta no les ofrece un panoramade
orden, buenosejemplos y disciplina que les sirva de ejemplo; por
lo contrario... Cierto tipo de prensay ciertos programasde radio,
televisión y cine, aún ignorantesde sus responsabilidadeseducado-
ras para con la mitad de la población, que es menor de edad, con-
tribuyen a agravarel problema.

b) El creciente abandonopor la familla de su responsabilidad
educadoray la consiguientedesidia e indulgencia de los padresen
el cumplimiento de sus deberesde educadores.La escuela no en-
cuentraen las familias el ejemplo y el apoyo moral tan índíspensa-
bIes para su acción educadorasobre las nuevasgeneraciones;por lo
contrario, la familia se interpone con frecuencia y perturba esta
acción, negándolesu apoyo y su colaboración.

e) Los edificios e instalacionesescolaresdeficientese ínadecua-
dos, que proporcionana los adolescentesun ambiente incómodo y
sin alicientespara el trabajo intelectualy para la aplicación mental.
La indisciplina es la reaccióninconscientede los alumnosa esa pre-
cariedady penuria del ambientematerial de la escuela.

d) El excesode alumnos en clases rebosantes,favoreciendope-
leas, desórdenesy tumultos. No deberíahaber más de treinta alum-
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nos encadaclase, para que el profesorpudieseatendera los proble-
mas y dificultades de cadaalumno y darles la necesariaorientación
en la conductay en el estudio.

e) Los programasrígidos de materiasabstractasy métodos ru-
tinarios de enseñanzaque atontan a los alumnos y les causande-
cepciones,inseguridady frustración en los estudios; la consecuencia
es mala voluntad y rebeldía.

f) Los profesoresinhábiles, malhumoradosy arbitrarios, o In-
segurose inestables,que irritan a los alumnos,en quienesprovocan
reaccionesincontroladasy explosivas,o de protestay rebeldía. Basta
que haya dos o tres de tales profesoresen un centro de enseñanza
para corromperla actitud de los alumnos; una vez corrompida tíen-
de a írradíarse,generalizándosey alcanzandoa los demásprofesores.

Si agregamosa esteconjunto de condicionesy factoresdes-
favorablesa la disciplina, las tendenciasnaturalmenteimpulsi-
vas, inquietas y un tanto rebeldesque son típicas de la fase
adolescente,tendremosun cuadrobastantecomplejo, pero real,
de la situacióndentro de la cual elprofesor ha de actuar con
discernimiento,objetividad y seguridad,atendiendoa una ac-
ción constructivade nítidos propósitoseducadores.Convenga-
mos en que latareano es fácil, pero es asequible.

B. GRADOSDE INDISCIPLINA Y SU TRATAMIENTO.

En las escuelas,la indisciplinapuedepresentarseen diversos
gradosde extensión:

f::, como fenómeno individual, restringido a uno, dos ounos pocos
alumnosaislados,cuya conductay actitudesdesentonandel con-
junto de la clase;

f::, como fenómeno de grupo, constituido por las parejas,cua d.rí-

llas, bandaso grupos de alumnossolidarios entre sí;

f::, como fenómeno colectivo o generalizado,que se extiende a rto-
dos o casi todos losalumnosde una clase.

Analicemos sucintamentecada uno de estos grados de in-
disclplina.
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1. La ituiiseiplima individual puedeser:

- esporádicau ocasional,

- crónica o persistente.

1.1 La indisciplina esporádica u ocasional resulta casi
siemprede indisposicionespasajerasde los alumnos o de cir-
cunstanciasocasionalesy semanifiestapor actossúbitosde irri-
tación, impaciencia,agresividad,descontrolnerviosoo hilaridad
excesiva,jocosidadimpropia, actitudesinconvenienteso antiso-
ciales.

En talescasos, serecomiendaque elprofesorno interrumpa
sus explicaciones. Unamiradamás severay directa,una pausa
más significativa, un tono de voz másenfático,un caminarse-
reno en dirección al culpable, sininterrumpir la explanación,
bastaráncasi siemprepara llamarlo a la realidad. En los casos
más graveso de reincidencia,una breveinterpelacióno adver-
tenciadel profesor,hechassin acritud, seránsuficientes.

Cuando el caso, por sugravedado por lascircunstanciasque
lo revisten,exige unaintervencióno una reprensiónformal, se
aconsejaque elprofesorno seexacerbeni tome decisiones pre-
cipitadas,sino quedespuésdemanifestarprudentementesu sor-
presao su descontentopor lo sucedido,invite al alumno o a los
alumnos culpables a una explicaciónpersonaldespués de acaba
da la clase. Evítese transformarcada incidente en un drama
o tragediapara diversión de toda la clase.

Sólo en casosmuy raros de excepcionalgravedadse justí.
ficaría la expulsión del alumnoinfractor de la sala. La expul-
sión dealumnosimplica la confesióntácita del profesorde ser
incapaz decontrolar la conductade susalumnosy de guiarlos
hacia objetivos más valiosos deaprendizaje, El simple aleja-
miento físico del alumno noresuelveel problemade la indis-
ciplina en clase; tiende, más bien, a agravarlo,principalmente
cuando seconvierteen recursocasi cotidiano, sinotras sancio-
nes ni consecuenciaspara los infractores,
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Igualmente,sólo en casos deextremagravedadse justifica-
ría recurrir al director o al inspectorescolarpara que medien
y reprimanabusos en el aula. Le incumbe a cadaprofesorman-
tener la disciplina en sus clases yresolverpor sí solo lospro-
blemas dedisciplina que surjan. El acudir frecuentementea la
intervencióndisciplinariadel director o del inspectorequivalea
una renunciainjustificablede laautoridady de lasobligaciones
funcionalesdel profesor, lo que contribuirá a su desprestigio,
tanto delantede las autoridadessuperioresde la escuela como
ante los alumnosy sus respectivasfamilias. La indisciplina en
la clase es unproblemaque debeser resueltopor el propio pro-
fesor.

No significa esteque elprofesordebaocultaral director sus
problemasde disciplina;esconveniente,por lo contrario,tenerlo
informadode losproblemasy de las solucionesintentadas;eso
servirá comofuente de sugestionesy como medida decautela
contra posibles interpretacioneso versionesdesfiguradasde lo
sucedido en clase,versionesdesfiguradasque son muycomu-
nes, dadala fértil imaginacióndel estudianteadolescente.

1.2 La indisciplina cr6nica o persistentees casi siempre
indicio seguro de anomalíasorgánicaso funcionales o de un
desajustepsicológico del alumno de malcomportamiento.

La etiología de esedesajustepuede ser denaturaleza:a)
biológica, b) psicológica,e) familiar o social.

a) Un examenmédicorevelará,con frecuencia,disfunciones
endocrinasu orgánicas,vegetaciónadenoideao amígdalasinfla-
madas,perturbacionesvisuales,auditivas,neurológicaso circu-
latorias, procesosinflamatorios, granulomas,etcétera,que po-
drán exigir ligeras intervencionesquirúrgicaso un tratamiento
clínico adecuado.

En tales condiciones, el alumno sedesajustaráfácilmente y
su conductaanormal e incontroladaen claseindicará la nece-
sidad deser sometido a un examen médico completo.Además
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un minuciosoexamenmédico debeser siempreel primer paso
para cualquierplan dereorientaciónpedagógicapara los alum-
nos crónicamentedesajustadose indisciplinados.

b) En otros casos, undiagnósticohecho por un psicólogo
idóneo o por unpsiquiatradenotaráen esosalumnos"incorre-
gibles" y crónicamenteindisciplinados,complejos yfrustracio-
nes psicológicasoriginariasde traumatismossufridosen la pri-
mera infancia o procedentesde una malaorientacióneducativa
del hogaro de la propia escuela. Esos complejosperturbanel
desarrollonormal de la personalidadde esos alumnos,originan-
do su desajustea la vida escolar y a la convivencia social.

Añádaseque laadolescenciaes siempreun períodofértil en
psicosis y obsesionesincipientesque, si no setratan a tiempo,
podrán cristalizarsey comprometerla evolución normal de la
personalidad.

Las manifestacionesfrecuentesdedescontrolnerviosoo emo-
cional, deactitudesagresivaso antisociales,de negatívísmo,si-
mulación, misantropía,cinismo, autopunición,violencia o exhi-
bicionismo, son,paraun educadorinformado,síntomasseguros
de untrastornopsicológico másprofundo,que reclamaun diag-
nóstico y untratamientocientífico más especializado.

e) Confrecuencia,también,la conductacrónicamenteindis-
ciplinadadel alumnorepresentasu protestainconscientecontra
influjos y condiciones desfavorablesde su mediofamiliar o
social, contra situacionesde injusticia o de inferioridad en la
constelaciónfamiliar (relacionesafectivasentre hermanosy
padres). El alcoholismo y el desempleopaternos,los desenten-
dímíentosy los choquesconstantesentre los padres,un hogar
deshecho, laorfandad,la pobrezaextremao el lujo desenfrena-
do, la situaciónde hijo único, etcétera,constituyen,casi siem-
pre, fuertes obstáculosparael desarrollosano ynormal de la
personalidaden formación.

Por cualquierade estascausas,aisladamente,o por varias
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de ellas,conjuntamente,el alumno indisciplinadoconstituyeun
delicado problema, cuya solución se debebuscar,no ya por los
rudos métodos de larepresión,de la humillaciónpública y de
los castigos, sino por lareorientaci6neducativahábil y com-
prensiva,que lleve al alumno a vencer susdificultadesy a re-
solver sus problemas.

El alumno-problema es más unavíctima inconscientede esos
factores desfavorablesa su evolución normal, que ese "mal
elemento, incorregible, holgazán, cínico y pernicioso" que la es-
cuelaantiguaseñalabaa la colectividadpara su oprobio. Debe
ser, pues,objeto de la comprensión y solicitud de susmaestros
y no víctima de mezquinasrepresaliasni de sumariascondena-
ciones. Será precisoampararlo,conquistarsu simpatía y su
confianza,reorientarloconsuavidady firmeza, paraque vuelva
a la normalidady se integre en la vida colectiva de la escuela.

Identificado por el profesor,el alumno problema deberáser
encaminado, sinalardes,al médico, al psicólogoescolar o al
orientador, que examinaránsu problema ytrazarán un plan
parasu recuperación.El profesortiene que desempeñarun pa-
pel importanteen el cumplimiento de ese plan, acompañando al
alumno,amparándolo,estimulándoloy auxiliándolo a vencer sus
dificultades y a superarsea sí mismo. Interés, comprensión,
paciencia ysimpatíaseránlas grandesarmasque ayudaránal
profesora cumplir tan ennoblecedora misión deauténticoedu-
cador y guía de lajuventudque le ha sido confiada.

1.3 Además del alumno-problema, seencuentrannormal-
menteciertos tipos de alumnos: de característicaspropias,que
merecen untratamientoespecial. Son:

/),. el alumno bullicioso y charlatán,

/),. el provocador,agresivoy antisocial,

/),. el displicente,lento y distraído,

/),. el payaso,infantil e irresponsable.

/),. el exhibicionistay vanidoso.
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A el simulador, insinuantey entremetido,

A el mentiroso, intrigante y delator,

A el tímido, esquivo,nerviosoy sentimental.

Seríainútil trazaraquí normasapriorísticasparamanejar
eficazmentea todos estos tipos de alumnos. Encuanto cada
uno de ellosrepresentauna propensiónpoco recomendable del
caráctero incluso unaaberraciónincipiente de la personalidad
adolescente, el profesor,atentosiemprea laspeculiaridadesin-
dividuales de cada alumno y a lascircunstanciaspróximasdel
trabajoen clase,procuraráhábilmentereorientarlosen sus ac-
titudes y en su conductamediantesugestionesoportunasy ta-
reas absorbentesque corrijan esasaberraciones.El trabajo,
principalmenteen proporcionesjustasy con buena motivación,
es uno de losmejorescorrectivos.

2. La indisciplina en grupo puedeasumir,en una clase, la
forma de:

A parejasconfidenciales,

A bandodominante,

A bandosrivales.

2. 1 Las pareia« están formadas por dos amigos, o más
frecuentemente,amigasinseparables,que se complacen en de-
terminadasconversaciones eintercambiode secretos, señales y
sonrisas.Sonprolíficas en pequeñasofensasy constituyenuna
fuente de irritación constante,tanto para sus colegas como pa-
ra el profesor.

Moralmente, estasparejas íntimas no tienen la gravedad
que la escuelaantigua les atribuía; en la mayorparte de los
casos nopasande unaresultantepsicológica de una adolescen-
cia en crisis deinteriorización. Sólo sonobjetablesmoralmente
cuandodenotancarácterobsesivo o laascendenciadespóticay
dominadora de un alumno másexperimentado,malicioso yatre-
vido sobre otro más joven,inexpertoe ingenuo;en estos casos
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se requierela intervención,hábil perofirme, de loseducadores
responsables,haciendocesarestaamistadperjudicial.

Didácticamente,sin embargo,son muy objetables:los ami-
guitos no acompañanlas lecciones con la debidaatención;mo-
lestana los demás colegas eirritan constantementeal profesor.

En estascondiciones, elprofesor:

a) losalertará,en hábil entrevistapersonal,sobrelo inconvenien-
te de sus actitudesen la clase,disuadiéndolosde perseveraren ella;

b) si falla este expediente,recurrirá a frecuentesllamadasno-
minales a los referidos alumnos,para interrogatorios,ejercicios, pí-
zarrón y otras leves tareas de clase,desplazandode esta forma su
atención hacia el trabajo;

e) si aún así noobtieneel resultadoesperado,impondrá,sin más
explicaciones,su separacióndurante la clase, colocándolosbien ale-
jados el uno del otro.

2.2 Bando dominante:un alumno, dotado deacentuadodon
de mando, se impone a la clasedesdesusprimeroscontactosy
forma su cuadrilla o bandade seguidoresque le obedecen en
todo. La influenciadel cabecilla entalesgruposes considerable
y decisiva. Desgraciadamente,estecabecilla no es casinunca
un alumno aplicado,estudiosoni ejemplar;es, por locontrario,
mediocre en elestudioy con acentuadainclinación a infringir
el códigoescolarvigente. Contando con el apoyo del bando, co-
bra audaciay agresividad;con su inventiva maquinagolpes
de sorpresay traba escaramuzascon la disciplina, creándole
al profesor serias dificultades para gobernarla clase. El día
en que el cabecillafalta, la clase pareceotra y el profesor se
asombrade ver la clase con buencomportamientoy atenta.

Parael profesores, portanto, de sumaimportanciael iden-
tificar a esos cabecillas. Eso no leserádifícil: siempreson los
primerosque respondeny dirigen preguntasa un profesornue-
vo al empezar las clases.

Una vezidentificadosestos cabecillas, elprotesor,desde sus
primeroscontactoscon una clase nueva,procuraráenredarlos
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hábilmentey conquistarsu adhesión, llamándoles por su nom-
bre familiar, encargándolestareassencillas y delegando en ellos
las responsabilidadesde clase másimportantes.El profesorha-
rá esto connaturalidad,seguridady firmeza, sin excesos de
camaraderíani de alabanzaspersonales.Afirmará de ese modo
su autoridadsobre los cabecillas yconquistaráprestigio junto
a lossecuaces;ganaráasí, desde elprimer momento, más de la
mitad de la batalla disciplinaria para el resto del año. Sifra-
casaraen suintento, tendríaluego quearrostrarseriasdificul-
tadesa lo largo de todo el año escolar.

Lo que el cabecilla desea es el reconocimiento de su posición
de dominio por elprofesor;y la mejor forma de satisfacerley
de conquistarloesconfiarlepequeñastareasde responsabilidad,
demaneraquemedianteellas ponga su posiciónsuperioral ser-
vicio del profesor,contribuyendoasí a labuenamarchade los
trabajosen clase.

2.3 Bandosrivales: confrecuenciaseencuentranen la mis-
ma clase dosgruposen franca rivalidad y oposición. Esta ri-
validad puedeasumir:

a) la forma de oposicióny antipatía personalentre los dos ca-
becillas, empeñados ambos enconquistarmayor prestigio entre los
colegas;

b) la forma máscompleja de actitudesopuestascon relación a
la escuela, a losestudiosy a los profesores.

De cualquiermanera,tal rivalidad tiendea crearun estado
de tensiónemocional y de desunión en la clase, quedegeneraen
pendencias, discusionesacaloradase inclusoagresiones.

Comprobada laexistenciade losgruposrivales, se recomien-
da al profesor:

a) no tomar partido por uno u otro grupo, especialmentecuan-
do la rivalidad es meramentepersonalentre los dos jefes;

b) proporcionara los cabecillasy a los miembros de los dos
grupos las mismasoportunidadesen los debates, en las demostracío-

337



nes en elpizarrón y en la asignaciónperiódica de las pequeñasres-
ponsabilidadesy encargosde clase;

c) explotar, con buen tacto y habilidad, el potencial energético
de la emulaciónexistenteentre los dos grupos, en provechode un
mejor y más intenso aprendizaje. De esa manera, la competición,
conducidahábilmentey con espíritudemocráticoy deportivo, se pue-
de cenvertír en un derivativo apaciguadory en una de las más fe-
cundasformasde motivaciónpara el estudio;

d) aprovecharlas posiblesdivergencias,roces e incidentesque
se suscitenentre los dosgrupos para inculcar, en términos concre-
tos, los ideales de la vidademocrática,que demandansiempre res-
peto mutuo, comprensióny tolerancia, para hacerseefectivos;

e) procurar conducir a la clase, pese a lasdivergenciasexisten-
tes entre los grupos, a una saludableintegraciónfuncional a través
del estudioy del trabajoescolar,llevandode ese modo a losalumnos
a superaresasdiscrepanciasy a desarrollarun depuradosentidode-
mocrático.

3. Indisciplina colectiva

3.1 Es el caso de las clases en que, salvo unoscuantosalum-
nos, sugran mayoríada inequívocas señales deirresponsabili-
dad, descortesíay desconsideraciónrespectoal reglamentoy a
las órdenes delprofesor.En talesclasesabundanlos cuchicheos,
puerilidades,risotadas,agresionesverbales yhastafísicas, ten-
tativasde desorden,amenazasde destrozos delmaterialescolar,
actitudesnegatívistas,de oposicióny aun de desafío a laautori-
dad delprofesor; los alumnos sehallan en estadoconstantede
excitación y de reacción.

En una caracterizaciónmuy genérica, diríamos quetales
gruposrevelaninmadureze inadaptacióna la situaciónescolar
con el consiguientedesgobierno en susactitudesy en su con-
ducta. Pero en el fondo, falta allí la moral de la clase,tan
esencialparacualquierobra educativa;estamoral nunca llegó
a sercultivadao si existió estáahoradesintegrada,creandoel
panoramacaótico que esosgruposrepresentan.
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3.2 Las causas generalesde indisciplina, que ya hemos
señalado,aclararán,en gran parte, esta situación. Aunque no
justifiquen la indisciplina colectiva,sirven para advertir a los
profesoresmenos avisados de que el problema no estan simple
y superficial como suponen aprimera vista.

La indisciplina colectiva tieneraícesprofundamentearraiga-
das en los diversosfactoresde desajustey desintegraciónque
están actuando,en proporción variable, sobre lasituación es-
colar. Estosfactoresdebenseranalizadosobjetivamentey des-
pués identificadosparasometerlos a untratamientoadecuado.
¿Son incómodas lasinstalaciones?¿Están congestionadaslas
clases por exceso dealumnos? ¿Es impropio elhorario? ¿El
régimenescolar es decastigos,coercióny humillaciones?¿Son
pesadosy pletóricos losprogramas?¿Son inoportunas,contra-
dictoriasy arbitrariaslas exigenciasde la direccióny del cuer-
po docente?¿Son violentos,hostiles, injustos o vengativoslos
profesores?Dentrode esteconjuntode circunstanciaslos alum-
nos seránfatalmenterevoltosos e indisciplinados. La solución
seráatacarel problema demanerarealistaen susverdaderas
causas,eliminándolas o, por lo menos,atenuándolascon medi-
das pertinentes.

3.3 El desajuste,la irresponsabilidady el descontrol evi-
denciados por ellos son fenómenos consecuentes.Paravencerlos
es necesariodescubrirsus causasy corregirlas medianteuna
accióninteligentey constructiva;las causasmás evidentesde-
ben sereliminadas, las condicionessuavizadasy mejoradas,los
recursosdidácticos perfeccionados yenriquecidos;se debe con-
sultar a los padrese invitarles a que colaboren con laescuela;
se tiene que orientar a los alumnospara que desarrollenuna
actitud sanay positiva respectoa su conductay al estudio;se
les tiene que encomendartareasy responsabilidadesespecífi-
cas; se enriqueceráy ampliaráel programade actividadesque
deban cumplirfuera de la clase,absorbiendosu tiempo dispo-
nible y sus energíassobrantesen actividadesinherentesy pro-
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vechosas;los profesoreshan deadoptaruna actitud más com-
prensivay democrática;solicitarán más veces la colaboración
espontáneade los alumnos eincentivaránsus iniciativas indivi-
duales y susproyectosde actividadesde caráctersocial o edu-
cativo.

Las sancionesreglamentariasaplicadascon justicia y obje-
tividad a los pocos alumnosrecalcitrantesy reincidentescom-
pletaránel cuadro derecursosempleadosparaconseguirla re-
habilitación moral y disciplinaria del establecimiento.

3.4 Esteprogramade rehabilitacióny de orientaciónedu-
cativa de los alumnos dependerá, engran parte,de la dirección
del colegio, de suamplitud de miras, de su capacidadpara su-
perarla rutina en queestádetenidala escuela, de lasiniciati-
vas y providenciasque se tomen y, sobre todo, delentusiasmo
y del impulso que seimprima al claustrode profesores.

3.5 Pero esnecesariohacernotarque sin el apoyo del cuer-
po docente, pocopodrá realizar la Dirección de la escuela. El
cuerpo deprofesoreses, y será siempre,la dínamo central de
cualquierinstitución educativa;y es el quepondráen práctica
las medidasadoptadaspor la Dirección y el quesabráusarcon
provecho losrecursosfacilitados por ella.

La escuela es, ytambiénlo serásiempre, lo que los profe-
sores hagan de ella. Los alumnospasan la mayor parte del
horario escolar con losprofesores;su actitud y su comporta-
miento reflejarán,consciente oinconscientemente,la atmósfera
psicológicacreadapor los profesoresen sus clases.

Cuando éstos descuidansu deber elemental, que es el de
crear en sus clases un sanoambientede comprensión, de sim-
patía,de estímuloy de laboriosidady, por el contrario, se en-
cierran en la displicenterutina de "cantar" o dictar la lección
y vigilar a los alumnos, humillándolos y hostilizándolos, ejer-
cen una influencia nociva y desintegradorasobre la moral de
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la clase;ante ella, los alumnos sólopodránreaccionarcon ani-
mosidad,desprecioo violencia.

Es grande,pues, laresponsabilidadde cadaprofesorno sólo
en elrecinto de su aula, sinotambiénen elambientecomún de
toda la escuela;las actitudes,buenaso malas, de los alumnos
seránel reflejo de la influencia ejercidapor el profesor.

3.6 Tanto el malestarcomo la euforia-de los alumnos de
una clase seirradian fácilmente hacia las otras y contagiana
las demásen unsentidoperjudicial o benéfico,segúnlos casos.
Muchas veces, un buenprofesortiene que aguantaren sus cla-
ses losreflejos de las humillaciones,del nerviosismoy de la
irritación provocadosen los alumnospor el colega que fepre-
cedió en la clase. Cuando, en uncolegio,estosprofesoresineptos
o impacientesforman mayoría,el ambientede lasaulasse hace
intolerable;apenasse consigueinstruir a losalumnosy de nin-
guna maneraeducarlos tan negativistas,atrevidos y rebeldes
se vuelven.

4. El profesor es, confrecuencia,el causanteinconsciente
de la indisciplina colectiva de sus alumnos.Esto puedeocurrir,
ya por aberracionesde supersonalidad,ya por defectoso ma-
los hábitospersonales,ya, en fin, por inhabilidad en sutécnica
docente o en susrelacioneshumanasen clase con los discípulos.

4.1. Abenacionesen la personalidaddel profesor.

Ciertos tipos de personalidad,al entrar en contactocon la
psicología deladolescente,tiendenfatalmentea crearconflictos
y reaccionesdesfavorables,dificultando e impidiendo el nece-
sario ajuste entre alumnos y maestro. Citaremos principal-
mente:

A el tipo introvertido y hermético,

A el tipo nervioso y desconfiado,

A el tipo indeciso y confuso,
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A el tipo incoherentey contradictorio.

A el tipo colérico y explosivo,

A el tipo irónico y mordaz,

A el tipo injusto, mezquinoy vengativo,

A el tipo vanidosoy presuntuoso.

A el tipo cursi y donjuanesco,

A el tipo ingenuo,bonachóne indulgente,

A el tipo sentimentaly quejumbroso,

A el tipo egoístay exclusivista,que demuestraafectuosapreteren-
cía por ciertos alumnos y repulsión gratuita por otros.

Todos estos tipos, que,desgraciadamente,no sonraros,cons-
tituyen evidentes negaciones de laauténticapersonalidaddo-
cente. Sólo los citamospara que sean evitados. En lamayoría
de los casos, nofueron siempreasí. Tuvieron antesuna perso-
nalidad sana, equilibrada, sensata;con el transcurrir de los
años, empero,fueron deslizándoseinconscientementehaciaesas
aberraciones;les faltó inspiracióny, principalmente,una auto-
crítica rectificadora.

Periódicamente,cada profesordeberíaanaiizarsea sí mis-
mo y verificar si no estáresbalandohacia esosextremosdes.
aconsejablesen las actitudesque estátomandorespecto a los
alumnos.

4.2. Defectosy malos hábitos personales.

Hay profesoresque no se incluyen en estalamentablegale-
ría de personalidadesaberrantes,pero quetienen ciertos de-
fectos ohábitosque comprometen su acción docentey provocan
reaccionesindisciplinadasen sus alumnos. Citemos sólo los más
frecuentes:

A falta de puntualidadpara empezary principalmentepara terrní-
nar la clase;

A actitudesarrogantes,prepotentes,indiferenteso desdeñosashacia
los alumnos;
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A estilo gongorinoo prolijo;

A voz metálica,estridentey desagradable;

A pronunciacióndefectuosa,slbílante, con ceceo:

A elocución hesítante,nasalizadao displicente;

A muecas, espasmosy carraspeosnerviosos;

A Inmovílídad soporífera;

A geaticulacíénnerviosa,bruscao exagerada.

Todos estos defectos, y otros más, cansan.impacientane
irritan a los alumnos,distrayendosu atención o provocando su
hilaridad y la falta de respeto alprofesoren la clase.

4.3. Técnica docentedefectuosa.

Hay todavíaprofesores,inmunes a estasaberracionesy de-
fectos, mas cuya displicencia yrutina los lleva a enseñarde
manerafatigosay sin provecho, sin respeto a las más elemen-
talesnormasde la didácticamoderna:

a) enseñandesmañadamente,sin plan ni obíetívosdefinidos;

b) no muestranningún empeñoen conocer a susalumnos, ni en
estimularlos,ayudarlosu orientarlos;

e) denotanuna tendenciaexageradail teorizar sobre 103 asuntos
tratadosen clasey a complicarlos con pormenoresinsignificantes,
haciendomás difícil su comprensión;

d) evitan el trabajo de objetivar sensorialmentelo que enseñan,
de efectuardemostraciones,de imponer tareasparano tener así que
corregirlas;

e) evitan hacer pruebasy preguntaspara diagnosticary veríñ-
cal' la calidad del aprendizajeque susalumnosestánrealízando.

En unapalabra,hacen caso omiso de ladidácticamoderna
y se apegan a surutina menuda y a los dictadosinterminables
"para impedir que los alumnosperturbensus clases". En reali-
dad, están engendrandolas peores condiciones posiblespara
una buena disciplina de clase. Como dice Douglas Waples,"la
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buena enseñanzaes siempre la mejor garantíapara obtener
buenadisciplina".

4.4. Inhabilidad en las relacioneshumanasen clase.

Hay, por último, profesoresque revelan acentuadainhabi-
lidad en sutrato con los alumnos,demostrandoignorar por
completo la psicología de las relacioneshumanasen el trabajo:
su mirada, su mímica y su tono de voz sonásperosy hostiles;
sus comentarios,sus observacionesy sus respuestasa los alum-
nos sonásperasy groseras,ofendiendo elnatural entusiasmo
de los alumnos. Seimpacientancon las equivocaciones de los
alumnos,cubriéndolosde ridículo; son terribles y amenazado-
res; sus alumnos nuncatienenrazón ni derecho apresentarsus
justificaciones. Crean, de esaforma, una atmósferadeopresión
y de malavoluntad sumamentenociva para la obra educativa.
De este estado de cosas aldesacatoy a la rebeldíade los alum-
nos no hay más que un paso.

4.5, Desdecualquierade los ángulosseñalados,el profesor
se convierteen el causanteinconscientede la indisciplina co-
lectiva; creaen sus clases unambientedemala voluntade irri-
tación, que degenerabien pronto en unaguerrasorday persis-
tentede losalumnosa su orientación;negatívismo,resistencia
pasiva,incidentesrepetidosde indisciplina, provocacionesatre-
vidas, franca oposición, rebeldíay tumulto, son generalmente
las etapasde ese proceso dedesintegraciónde la moral de la
clase,originado por el profesor inconscientee inhábil.

5. Normas p"ácticas de conductapersonal del profesor en
elase.

a) Cultivar, en relación con los alumnos,una actitud fundamen-
tal de interés,comprensióny simpatía. Ser, por encimade todo, hu-
manoy razonablepara con ellos; no sedebenpermitir, sin embargo,
los excesosde familiaridad ni se debeser demasiadocondescendiente;
es necesarioser firme e insistenteen las exigencias,pero explicando
el porqué de las mismas.
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b) Ahondar en la psicología de los alumnos, comprenderla psí-
colegíade- la clasecomo un todo, por un lado, y la psicologíaíndíví-
dual decadauno de susmiembros,por otro. Adaptarlos procedimien-
tos de manejo a esa psicología de modo queresulten eficacesy no
contraproducentes.

c) Evitar durante las clases hablar de uno mismo, de la vida,
méritoso problemasy negociosparticulares;no desperdiciarel tiempo
de claseen confidenciaspersonaleso en asuntosajenosa la materia.

d) No serautoritario, arroganteni arrollador; no manifestardes-
precio hacia los alumnos; ser paternalmentefirme y emplear la neo
cesaria energía de modo sereno, prudente y digno. Imponer res-
peto a los alumnossin humillarlos ni intimidarlos.

e) Cuidar la propia autoridad y no exponerla al desgaste,abu-
sando de ella en incidentestriviales; en tales casos, esmejor recu-
rrir al manejopreventivoo indirecto.

f) Zanjar, sin embargo, de forma tajante y sin titubeos, cual-
quier movimiento más serio de indisciplina o de desordencolectivo;
no dejar navegarel barco hastaque la tempestadestalle: "principiis
obsta".

g) No hacerpromesasni amenazasque despuésno se podrán o
no se querrán cumplir; cuando se haga una advertencia,no deben
tolerarsereincidencias. Las sanciones,si son necesarias,deben ser
aplicadassin tardanzay no días osemanasdespués;pero se debe
ser moderadoe impersonalen su aplicación.

h) Tratar las infraccionesmás gravesde modoobjetivo e impero
sonal, sin mostrarseofendido o enojadopersonalmente.La indisci-
plina debe ser reprobadacomo conducta inconvenientey antisocial
que habla mal de los individuos que la practican. No interpretarla
como afrenta o desacatoa la autoridad personaldel profesor. 'I'er-
minado el incidente, no demostrar resentimientoo intenciones de
persecucióno venganza;tratar a los alumnoscon naturalidad,como
si nada hubiera sucedidoantes.

i) No reprendernunca a la clase entera por faltas cometidas
por algunosalumnos; mucho menosse debecastigara toda laclase;
ademásde injusto, seria antípsícológícoy contraproducente.Procu-
rar, por el contrario, aislar a los agentesde la indisciplina, contras-
tandosu conductacon la de losdemásmiembrosde la clase.Cuando
no se consiga identificarlos, no exigir que los otros los denuncien:
invitar a los infractores a presentarsedespuésde la clasepara dar
explicacionespersonales.
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j) Hacer comprendera los alumnos que la buena conductaes
una exigenciasocial que debeser acatadaen todaslas circunstancias
de la vida y que la escuelale da gran importancia.

k) Nunca seofenda personalmentea los alumnos con apodos
despectivos,indirectassarcásticas,alusionesa defectos fisicos o In-
sultos personales.No provocar susceptibilidadesni ofender el sen-
timiento de dignidad personalo familiar de los alumnos en lo to-
cantea:

ｾ rasgosñsíonómicoso defectosfísicos,

ｾ nombre,apellido o apodo,

ｾ raza, color,nacionalidado procedenciaregional,

ｾ clase social oprofesión de los padres,

ｾ fe o creenciasreligiosas de los alumnos o de susfamilias.

En Buma, procurarcrear y manteneren las clases una at-
mósferasanade responsabilidad,interésy calor humano, espí-
ritu de trabajo y amor a los estudios.Por encima de todo se
debe ser un educador, nunca un fiscal ni unperseguidorde
los alumnos.
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r. LA FASE DE DIAGNóSTICO y RECTIFICACIóN
DEL APRENDIZAJE.

1. EL PROBLEMA. Una de lasfinalidadesde la escuela, no
por cierto la principal, pero sí deimportancia fundamental,
es la dedotar a los alumnos de losrecursosmentalesindis-
pensablesparaevitar el fracasoy la frustracióny obteneréxito
en su vida social yprofesional. Más la alternativade éxito o
de fracasose presentaa los alumnos ya en lapropia escuela,
y de maneraineludible.

En casi todos los cursosencontramosun tercio o más de
alumnos conciertas dificultades de aprendizajeen dos o más
asignaturas.En algunasasignaturasesos índices suben a 50
ó 60ro. El aprendizajede esos alumnos esinsuficiente,engen-
drandocomplejos más o menosgravesdefrustración,desagrado
por el estudio y unsentimientode inseguridadfrente a los
exámenes que se avecinan. La escuela, en vez deprepararlos
a arrostrarcon éxito los serios embates de la vida, está, ella
misma, forjando de esaforma personalidadesinteriormente
derrotadas,frustradas y desajustadas,incapaces, por consi-
guiente,de vencer en los estudios y, másadelante,en la vida.

2. CAUSAS. Una de las causas detal situaciónes, sin duda,
el plan de estudiossobrecargadode asignaturas,conprogramas
demasiado extensos yrebosantesde erudición; gran parte de
los alumnos no consigueasimilarlosy, de curso en curso, van
quedandodesajustadosy sin base envarias materias.

Otra causa, sin embargo,igualmenteresponsablepor esa
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situación es la displicencia de muchosprofesoresque aceptan
la anomalía como si fuese una fatalidad inevitable o incluso
parteobligadadel sistemaescolary, comoconsecuencia,no ha-
cen nadapara remediarla. Juzgan,antidemocráticamente,que
la escueladebe ser rigurosamenteselectivay que los alumnos
más flojos deben ser eliminados por ella sin ninguna con-
templaci6n.

Esta actitud expresauna filosofía pedagógicay social re-
trógrada,ahorasuperadauniversalmente.Los interesesde la
sociedadestánen que cada alumno pueda aprovecharlo más
posible los beneficios de la escolaridad,dentro de los límites
de su aptitud potencial, adquiriendomás cultura, ampliandoy
perfeccionandosu capacidady preparándosemejor parala vida
del trabajo en sociedad.

3. SOLUCIONES. Para obviar el problema, los padres que
puedenrecurrena la solución empíricade contrataral propio
profesorde la clase o a unpreceptoro explicadorexternopara
que den clasesparticularesa sushijos, intentandoasí prevenir
la amenazade la reprobación. Tal soluci6n no esrecomendable.
La ley y los códigos deética profesional de todos lospaíses
prohiben, con muy justa raz6n, que un profesor acepte dar
clases particularesremuneradasa sus alumnosmientrassean
sus alumnos.

Por otro lado, elprofesorparticularexternoes siempreuna
aventura'arriesgada;las divergenciassobre el contenidoy so-
bre el métodoentreambosprofesores,el particulary el oficial,
puedenagravarmás aún la situaci6ncrítica en que seencuen-
tra el alumno y hacerleperderel respetoy la confianzaen la
escuelay en susmaestros.

La única solución racional que se impone es la de con-
siderarel trabajo de recuperaci6nde los alumnos dentro del
tiempo útil como una obligacióntaxativae indeclinablede todo
profesor idóneo y conscientede sus deberesprofesionales.A
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estos deberescorrespondela fase del ciclo docente quedesig-
namoscomo diagnósticoy rectificación del aprendizaje.

Esta fase constituye uno de los sistemasobligatorios de
control del ciclo docentey debetener lugar en las clases comu-
nes y en las horas reservadasal estudio dirigido. Su acción,
de carácterpredominantementeindividualizado,debeextender-
se a todos los alumnos, pero especialmentea los que más la
necesitan.

Durante esta fase el profesor se dedica adiagnosticarlas
dificultadesespecialescon quetropieza cadauno de susalum-
nos, y arectificar su aprendizajeantesde que lasdeficiencias
se haganirremediables.

Esta nuevatarea de diagnosticarconstantementeel apren-
dizaje y de rectificarlo mientrasse desarrolla,viene merecien-
do la especialatención de la didáctica moderna,que la consi-
dera una de lasprincipales funciones del profesor idóneo y
capazde conducirel aprendizajede susalumnosa feliz término.

En síntesis,el diagnósticoy la rectificación del aprendizaje
constituyenuno de loscontrolesfundamentalesy obligatorios
de la buenatécnicadocente;estafase es tan importantey ne-
cesariacomo lag demotivación, manejo y de verificación del
rendimiento.

A la objeción de que no haytiempo en los menguadosho-
rarios escolarespara que elprofesorse dediquea estetrabajo
de diagnóstico individual, la didáctica moderna responde: se
deben reducir las exposicionesdidácticasa su mínima expre-
sión, a fin de ganartiempo para el diagnóstico;la enseñanza
se tornaráde ese modo máseficientey beneficiosa,y los alum-
nos aprenderánmás y mejor.

11. DIAGNóSTICO DEL APRENDIZAJE.

1. En su función diagnosticadora, el profesor obra en re-
lacién con sus alumnosy con el aprendizajecomo el médico
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en relación con suspacientesy con la enfermedad:hace los
exámenespertinentes y analiza los índices y síntomas que
pueden llevarle a identificar la naturalezaespecífica de las
anomalíasque están ocurriendo y descubrir sus causas,para
aplicar, en seguida,el remedio más indicado. Es una fase del
trabajo docenteeminentementeindividualizadora,dado que la
problemáticade cada alumno seradicaen sus diferenciasindi-
viduales y en su capacidadespecíficapara aprender.

2. Sirven al profesorcomoorocedimientostípicos de dia{/-
nóstico directo e inmediatodel aprendizaje.

a) la observacióndirecta y sistemáticade la actitud y del mé-
todo del alumno al estudiar sus tareasescolares;

b) el análisis de las tareashechaspor el alumno y sus errores
más frecuentesy típicos;

e) pruebasanalíticas,tipificadas o elaboradaspor el propio pro-
fesor, para identificar la deficiencia o el mecanismoresponsablede
los erroresconstantesdel alumno; enfocanprincipalmentelos aspec-
tos mecánicosdel aprendizajedeficiente;

d) frecuentesinterrogatorios reflexivos, relacionadoscon senci-
llas tareasque el alumno haráen presenciadel profesor,para deter-
minar su grado de comprensiónY verificar sus efectos;

e) entrevistasindividuales de carácter informal hechas con el
alumno ,para sondearla naturalezay la dinámica de su motivación
interior y ver si algún bloqueoemocionalestáperturbandosu apren-
dizaje.

3. Utilizando estos diversos procedimientos,procurará el
profesor identificar específicamente,con relación al aprendi-
zaje de cadaalumno:

a) los defectosque presentaen su preparaciónescolarbásica;
b) los defectosde atención y sus determinanteshabituales;
e) las deficienciasde memoriay de raciocinio que revelan la ín-

comprensióninicial y el dominio precariode los datos estudiados;
d) las faltas de aplicaciónque denotaninseguridaden los proce-

sos especificosdel trabajoy escasezde ejercicios prácticospara con-
solidar el aprendizaje;
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e) las imperfeccionesde su método-deestudioo las estereotipias
en su manerade estudiary de realizar las tareas;

f) las actitudes,problemasy reaccionesespecialesque Impiden
un procesonormal de aprendizaje.

4. De acuerdo con las indicaciones dadas por eldiagnósti-
co, el profesororganizarásu plan de acciónterapéuticao co-
rrectiva para ayudar al alumno asuperarsus deficienciasy
poneral día suaprendizaje.

En el plan deactuaciónterapéuticao correctiva,el profesor
podráagrupara los alumnos en equipos detrabajobasados en
la similitud de los defectos odificultades encontradas.A esa
altura, el trabajo en pequeñosgrupos será sobremaneraesti-
mulantey beneficioso, lo que lo hace muy recomendable. Na-
turalmente, en algunos casoshabrá necesidad deejercicios
puramentepersonalese individualizadosparallevar al alumno
a corregir sus deficiencias.

5. Conalgunafrecuencia,el aprendizajedefectuoso esuna
consecuenciainevitablede"causasmásprofundas",que escapan
a la competenciadirecta del profesor. Aun así, el profesor
debeprestaratención a estascausas,observandoy anotando
los siguientesdatos:

a) el estado de salud general del alumno y su equilibrio emo-
cional;

b) la actitud hostil o recelosadel alumno hacia la escuela, los
estudios,las materias,el profesory los colegas,revelandocierto des.
ajusteescolaro social;

e) actitudesde derrotismo,dlsplícencíao aversióncontra los es-
tudios y la asignaturadenotandouna motivación negativao ausencia
de motívaeíón;

d) reaccionescaracterísticasde falta de madurez, como: irres-
ponsabilidad, propensiónacentuadaa divertirse, actividad íntermí-
tente y díspersíva,abandonode las tareassin acabarlas:

e) reaccionesde fondo traumático,como nerviosismo,inhibición,
negatívísmo,ensueñospersistentes,inseguridad,deficiencia, desání-
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mo, agresivIdad, impaciencia, autopunici6n, pérdidas frecuentesdel
domínío de sí.

En tales casos, cabe alprofesorseñalarlas anormalidades
a los responsables,recomendándolesla consulta de especialis-
tas, como médicos, psicólogos opsicoanalistas,según los casos,
quienes podrán prescribir el tratamiento adecuado. Por su
parte debe procurar atenuar y contrarrestarlas condiciones
desfavorables,colaborandoen el tratamientoque los especia-
listas aconsejen. Elprofesor debe sersiempreun agenteim-
portantey decisivo en eltratamiento,obrandoconcomprensión,
interésy simpatíapor el alumnoafectado,a quienacompañará,
estimulará y asistirá en sus esfuerzos y cuyos resultados
elogiará.

IIl. RECTIFICACIóN DEL APRENDIZAJE.

1. Aparición del err01'.

Tan universaly constantees la aparición de erroresen el
aprendizaje,que muchos psicólogos han llegado aconsiderarla
como esencial en su propioproceso;para ellos, todo aprendí-
zaje se desarrollaríaa través de ensayo, error y acierto.Los
errorespredominaríanen los comienzos delaprendizajey se-
rían poco a pocoeliminadosy sustituidospor los aciertos,en
virtud del esfuerzodel alumno orientadopor el profesor.

Enseñar,entonces,sería, predominantemente,ayudar a los
alumnosa eliminar sus equivocaciones ysustituirlaspor acier-
tos, asegurándolesun dominio progresivode la materia.

En todo caso, el hecho es que laaparicióndel error es una
constanteen la evolución delaprendizajesistemáticoy que el
profesordebe ser capaz deenfrentarsu aparición,calificando
los errores,identificandosus causasy corrigiéndolosde la ma-
neramás indicaday oportuna.

El mal no estáen el error en sí, sino en surepeticióninad-
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vertida. Por la repetición, el error echa raíces, se enquista
en la mentedel alumnoy se vuelvehabitual; en tales condicio-
nes, desarraígarloserá siemprepenoso y difícil. Por eso, los
errores deben ser eliminados antes de que seconviertan en
habituales.

2. Rectificaciónde loserrores.

En las materiasen quepredominanlas destrezasy habili-
dades (como idiomas,dibujo y cálculo), la rectificación de los
erroresse debehacer durantetodo el proceso deaprendizaje,
de forma gradualy fragmentaria.

En las materiasllamadasde "contenido informativo" (co-
mo historia,geografía,ciencias,etcétera),la rectificacióncons-
tituye una fase aparte,en la cual seprocurahacerex profeseo
el diagnósticoy la rectificación del aprendizajeantesde pasar
a la fase de su integraciónfinal.

Una parteesencial de larectificación consisteen actualizar
los fundamentosmal aprendidoso ya olvidadospor los alum-
nos. En este caso, lafase de rectificación debeprecedera la
depresentaciónde la nuevamateria,puesseríaabsurdoquerer
construir algo sobrebasesfalsas. La obligación principal del
profesor es la dellevar bien el aprendizajede sus alumnos
y no la de presentarsuperficial e íntegramenteel programa
oficial, sin preocuparsepor la calidad del aprendizajeque sus
discípulos están realizando, calidad que siempre debe ser la
preocupaciónmáxima del profesor.

La rectificación del aprendizajereclamaprocedimientoses-
pecíficos indispensablespara conseguirsus objetivos, que son
la eliminación progresivade los erroresy su sustitucióngra-
dual por aciertos.

Todo aprendizajese realiza a través de una serie de ten-
tativas fructíferas que conducen alacierto, al dominio cada
vez mayor de la materiaestudiada.
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a) Demos un ejemplo de unasituaci6n real de aprendi-
zaje motor entrabajosmanuales:supongamos que elprofesor
explica a una clase latécnica de confeccionarmuelles metáli-
cos; su explicación esseguidapor una demostraciónpráctica,
arrollandoun alambreen espiral alrededorde un lápiz. Teóri-
camente,108 alumnoshan debidocomprendercómo se hace un
muelle; suaprendizajeen eseparticularestábien iniciado; sin
embargo, ellos no hanexperimentadotodavía y, consiguiente-
mente,110 saben aúnhacermuelles metálicos.

A continuación,el profesorda a cada alumno un alambre
filel tamañoapropiadopara confeccionarel muelle. Todos in-
tentaránahorareproducirla demostraciónprácticaque el pro-
fesor les ha hecho yconfeccionarsu muellecito. Surgirán en
seguida diversoserrores de ángulo y de rotación queharán
fracasar el primer intento. El profesor deberá diagnosticar
cada uno de esoserrores y orientar de nuevo a los alumnos
sobrela técnicacorrecta. En un nuevo ensayo lamayor parte
de loserroreshabrá desaparecido,pero apareceránotros nue-
vos quellevarán a resultadosimperfectos. Un nuevo diagnós-
tico y una nuevaorientación del profesor conducirán a los
alumnos a unaterceratentativa,a una cuartay tal vez a una
quinta antes de que lamayoría consiga obtenerun producto
satisfactorio.

Lo importanteen el procedimientoseguido ha sido la re-
petición de ensayospara resolver el mismo problema, con las
respectivasdiagnosis y rectificaciones antes de cada nuevo
intento, hasta conseguirque los alumnos eliminentotalmente
los errores.

Entoncespodremosafirmar con seguridadque los alumnos
han aprendido y que, portanto, sabenhacermuelles metálicos.

Algunas repeticiones más para que los alumnos fijen
bien la técnica operatoria implicada en la obtención de ese
producto,refinándola,haciéndolamás segura,rápiday natural,
y el aprendizajehabrá terminado. De ahí en adelante, los
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alumnos sabránhacer muelles metálicos, con maestría,segu-
ridad y rapidez. Como esteejemplo, podríamospresentaraquí
docenasde otros.

b) Pasemosahora al ap1'endizaje dehabilidades ling1ií8ti.
cas; sus metasseránel empleoadecuadodel vocabularioy de
los modismos,la correcciónde la pronunciación,la organización
y la expresióndel pensamiento.Aquí, como en el casoanterior,
el profesor da las explicacionesy demostracionesoportunas;
una vezcomprendidaspor los alumnos,éstos habrán de ejer-
citarsebajo la forma de dictados,de composiciones,de lectura
y de conversación.

El primer intento surgirá erizado de erroresj el profesor,
con la participacióndirecta e interesadade los alumnos,habrá
de identificarlos y diagnosticarlos.

Despuésde la reorlentacíóndel profesor, los alumnos se
aplicarán a una nueva tentativa; al lado de algunas faltas
diagnosticadasantes,aparecerán,probablemente,erroresinédi-
tos. Nueva identificación, diagnósticoy reorientaci6nencami-
narána los alumnosa repetir sus intentostres, cuatroo hasta
cinco veces,hasta que realicen la tarea perfecta, sin un solo
error.

Aquí, como en el casoanterior, 10B alumnos han aprendi-
do, graciasa sucesivastentativas (o repeticiones,como dirían
los conservadores)y ya empleancorrectamentepalabrasy ex-
presionesidiomáticas,organizanbien el pensamiento,se expre-
sancon correccióny pronunciansatisfactoriamente.

e) Pasemosal aprendizaje ideativo. Aquí también, des-
pués deoír o de leer la explicaciónde los datosesencialesy de
las relacionesbásicasdel tema, los alumnos serán orientados
por el profesorsobreproblemas,cuestionesy tareasespecíficas
en las quetendránque aplicar y utilizar los datos que fueran
objeto de la explicacióninicial.

El primer ensayode utilización práctica de esas nociones
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revelaráomísíones,imprecisionesy confusionesque denotarán
cuánbisoños sesientenlos alumnos en sudesmañadatentativa
para realizar la tareaseñalada.Todos esoserroresdebenser
identificados, diagnosticadosJ' apuntadosa los alumnos. El
profesor notaráquizás lanecesidadde una nueva explicación
rectificadoraque aclarelos puntosdudosos y confusos, eviden-
ciados por elprimer ensayo de losalumnos.

Reorientados,los alumnos experimentaránuna segunda,o
tercera tentativa, o las que seannecesariaspara llegar a ｬｾ

eliminación total de erroresy a la plenitud de acierto deseada.
La naturalezaespecíficade las tareaspodrá y deberámo-

dificarse en cada nuevointento: reseñasde lecturas, debates
en grupo, preparaciónde problemasespecíficos,redaccionesy
ensayos, confección deesquemassinópticos, etcétera. Pero, a
través de las variadasformas de las tareasrealizadaspor 108

alumnos,habrásiempreuna constanteque serepite en todas:
es el contenido ideativo que los alumnos deberánaprendery
asimilar. El mismo contenidoideativo seráobjeto de repasos,
bajo las más variadasmodalidadesde tareasy de problemas,
hastaque seefectúesu plena asimilación, despuésde la cual
ya no severificarán las omisiones,imprecisionesy confusiones
que brotaronen losprimerosensayos.

3. La conclusióna que llegamos es la de que eldiagnéstieo
y la rectificaciónsonprocedimientosesenciales eindispensables
parala marchadel aprendizajeauténtico;éstereclamarepasos
reiteradosmediante los cuales seprocedea eliminar errores
y a corroborar108 aciertoshastaque los alumnos llegan a do-
minar plenamentela materiaaprendida.

4. Traduciendoestaspremisasa términosdel lenguajedo-
cente, tenemosque:

a) La explicacióníntroductoríasobreel tema de cadaunidad dí-
dáetícadada por elprofesores sólo elpreámbulopara la orientación
del aprendizajede los alumnos. La necesidady la eficacia de esta
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lección preliminar son muy discutibles; en ciertos sectoresde la es·
cuela progresistasufrió drásticasreduccionesen sus proporcioneso
fue incluso totalmenteabolida, sinningún perjuicio para la normali-
dad de lamarchadel aprendizajerealizadopor los alumnos; poco es
10 queéstosaprendenoyendo esas lecciones.Aprendenmás y mejor
cuandose los lleva, desde elprincipio, a manejar los problemasy
datos de lamateria bajo la orientacióndel profesor.

b) La dirección de actividadesde los alumnosbajo la forma de
problemasy tareasespecíficasimpuestosa los mismos para su ín-
mediatarealización,es una faseesenciale indispensableque los lleva
a la médula del prOCeS1l8 del genuino aprendizaje;esta fase deberá,
pues, ocupar proporcionalmenteuna mayor parte del tiempo total
dedicado aestudiarcada unidaddel programaque el quehastaahora
le reservan la mayoría de los profesores.

e) El programa de actividadesdel alumnado es por necesidad
iterativo, de modo tal que permita la debida sedimentacióne Inte-
gración de habilidadesy conocimientosque es lo queconstituyeel
objetivo del aprendizaje:será,pues, más lento,y ocuparámás tiempo.

d) Las sucesivastentativasdel alumno al ocuparsede los pro-
blemasdel aprendizajedeben ser intercaladascon repetidosdiagnós-
ticos y rectificacionesdel aprendizajeen curso, con el fin de elimí-
nar gradualmentelos erroresy fortalecer los aciertos. Se debe por
todos los medioscombatir la repetición de los errores.

e) En las reiteradastentativasdel aprendizajees precisomante-
ner la constanciadel contenido ídeatívoo de las habílídadesque se
han de aprender,hasta conseguirsu perfecto dominio, por la pro-
gresiva eliminación de erroresy el crecientefortalecimiento de los
aciertos.

f) Se debedar el tiempo necesariopara que el aprendizajese
afirme y consolide.

5. NormasP?'CÍcticas.

a) Incentivar de la mejor forma posible a losalumnospara que
superensus deficiencias. El problema fundamentalde esta fase es
la motivación. Cultivar entre ellos una actitud sanay deportiva en
relación con lasdeficienciasy los errores. El profesorno debe mos-
trarseáspero,impacienteni sarcásticopor las faltas cometidaspor el
alumno; debe int.eresarloen corregir sus propios errores y elogiar
SUs progresos.
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b) No engendrarerrores artificiales. Llevar a los alumnos a
descubrirlos propioserroresy a corregirloscon discernimiento.

c) No precipitarseen apuntaro corregir los errores;hacerloso-
lamentecuando los alumnos serevelan incapacesde identificarlos y
corregirlos.

d) Inducir a los alumnosa razonarprimero para rectificar sus
errores. La mera rectificación mecánica sin laponderaciónreflexiva
es inoperantey es nula sucontribuciónpara mejorar el aprendizaje.

e) Para recuperarlos conocimientosbásicos se impone un con-
tinuo y pacienteretorno a los fundamentosy principios de la asig-
natura,a sus reglasy normas,reavivandola memoria para asegurar
el nuevo aprendizaje.

f) Reconocerlealmenteel empeñoy el esfuerzode los alumnos
para corregir y acertar; elogiar susaciertos y sus progresos, Pro.
curar inculcarlesconfianza ensí mismos y proporcionarlesla satis-
facción de ver su tesón coronado por el éxito. Quizá loque más
necesitanlos alumnos deficienteses confianzaen sí mismos,sentir
que son capaces desuperarsus erroresy progresaren el estudiode
la materia.

6. Como hemosVIsto, la apariciónde erroresen el proceso
del aprendizajees un hecho inevitable. Mas no concluyamos
por eso que loserrores son "necesarios"para aprender, ni
mucho menos que elprofesor debe provocar su emergencia
paraconseguir,por contraste,un buenaprendizajede los alum-
nos. Por lo contrario, lo ideal sería que el aprendizajese
realizarasin errores.

El profesor debe empeñarsepara que, desde elprincipio,
el margende faltas se reduzcaa lo mínimo o, inclusive, sea
totalmente suprimido. Como dice Raymond Wheeler,"cada
nuevasituaciónde aprendizajedeberíaser afrontadacon éxito
por los alumnos desde laprimera vez. Siempre que esté en
juego aprenderalgo nuevo, elprimer problemadeberíaser lo
bastantesencillo comopara permitir una solucióninmediata;
la próxima vez, el problemapodrá ser presentadode forma
un poco más compleja, pero aún asísusceptiblede una solución
inmediata,sin ensayos alazar. De este modo, el alumno pro-
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gresa hacia tareasmás difíciles. Podemosllamar progresión
a este proceso dedar a los alumnostareasgraduadasen su
dificultad de tal forma que cada problema nuevo lo puedan
resolvercon facilidad y perfecciónya la primera vez. La pro-
gresión se basaen un proceso fisiológico delsistemanervioso.
Este proceso es lamaduración -un proceso decrecimiento
sobre el que seasientael desarrollodel discernimiento(insight).
La maduraci6n no es sólo la base de la evoluciónmental en
general,sino también la de cualquier aprendizaje" (Readinqs
in pSllchology", pág. 115).

Mediante cuidadososplanesel profesorestablecerála pro-
gres ión necesariadel aprendizaje,de modo que susalumnos
puedanadquirir el deseado dominio de lamateriasin repetidos
fracasosfrustratorios.

BIBLIOGRAFfA

1. STRAUSS,A. Pedagogíaterapéutica.Editorial Labor S.A., Madrid, 1936.

2. YOAKA!l1 y SIMPSON. An introduction to teaching and leanting. Mac
Millan Co., Nueva York. Caps, VIII y IX.

8. Ul\ISTATTD, J. G. Secondary echool teaching. Ginn Co., Nueva York.
Caps. 11 y IV

4. GREENE, H., JORGENSEN y GERBERICH. McaslIl'ement and evalua-monin
the eecondaruechool, LongmansGreen,Nueva York. Caps.XIII a XXIII.

5. f:LAPAREvE, EDouARD. Cómo diagnostü:ar las aptitudesde los escolares.
M. Aguilar, Editor, Madrid.

6. WHEELER, RAYllfOND H. Readingsin psychology.Thomas Crowell Co.,
Nueva York, págs. 114-115.

7. LINDQt'IST, E. F. Educational meaSU1·cment.Washington,1951, págs.
35 - 38.

8. BUTLER, FRANK A. Improvement01 teachingin secondary8chools.Th.e
University oí Chicago Press,1948. Cap. XI\'.

36]



UNIDAD x r i

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

• RENDIMIENTO ESCOLAR

• PROCEDIMIENTO DE VERIFICAf:IóN DEL RENDIMIENTO

• CALIFICACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE NOTAS

• APROBACIóN y REPROBACIóN ESCOLAR

En todos los sectores de la actividad
humana,la medición de losresultadosob-
tenidosrepresentael punto final de la acti-
vidad ; la verificación de resultadosparcia-
les oinsatisfactoriosconstituyeun poderoso
desafíoa nuestrainteligenciaparaque re-
organicemosesa actividad de forma más
racional y productiva. ｗ ｉ ｾ ｌ ｉ ａ ｍ JAMES.



I. RENDIMIENTO ESCOLAR.

1. En los exámenesse procurahacer la evaluaciónexacta
del rendimientoescolar. Pero, antes de analizar los criterios
y procesos de dichaevaluación,será necesarioestablecercon
bastanteclaridad el concepto delrendimientoescolarque pre-
tendemosapreciar.

¿Enqué consisteel rendimientoescolar?¿Serála sumade
nociones y fórmulas de la asignaturaaprendidaservilmente
de memoriapor los alumnos?¿Serála capacidadde los alum-
nos paradisertaroralmenteo por escritosobreun determinado
punto elegido al azar? ¿Serála capacidadde dar respuestas
prefabricadasy aprendidasde memoriasobre unaseriede pre-
guntasmás o menoscapciosasdel profesorsobre la materia?
Hace mucho quetales ideassimplistasy erróneashan sido des-
terradasde la didácticamoderna;y, sin embargo,son muchos
los profesoresque persistenen tal error, con gravesperjuicios
parasus alumnos.

2. El verdaderorendimiento escolar consiste en lasuma
detransformacionesque seoperan:a) en elpensamiento,b) en
el lenguajetécnico, c)en la manerade obrar y d) en lasbases
actitudinales del comportamientode los alumnosen relación
con las situacionesy problemasde la materia que enseñamos.
Nuestro curso habrá sido útil y beneficiosoen la medida en
que hayamosconseguido quenuestrosalumnos partan de él
hacia la vida conadquisicionesdefinitivas con respectoa:
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a) la manerade comprenderlas situaciones especificas enfocadas
por nuestraasignaturay de resolver inteligentementelos problemas
reales;

b) el dominio del lenguaje técnico denuestra especialidad,sao
biendo interpretarsus símbolosy vocabulario técnico, y utilizarlos
correctamenteen su vida realy profesional;

e) la manerade obrar, de la forma más recomendable, en lassí-
tuacíonese incidentes denuestraespecialidad;

d) las actitudesy la dinámicaafectiva con quereaccionana dí-
chas situacionesy problemasde nuestra especialidad, comoíndíví-
duos conocedoresy esclarecidos.

3. Esastransformaciones,que constituyendesde elprinci-
pio los legítimos objetivosapuntadospor el profesor, deben
brotar al final del proceso deaprendizajecomo adquisiciones
definidas, incorporadasvitalmente por los alumnos a la con-
textura de su personalidad. No se trata de cuánta materia
han memorizado los alumnos, sino decuántode ella han incor-
porado realmentea su conducta,manifestándoloen sumanera
de sentir, de resolver los problemas y dehacer o utilizar las
cosasaprendidasen el curso.

Entendidoasí, el rendimiento escolar seconvierte en una
contribución sustancialpara el desarrollo de la personalidad
de los alumnos.Ésta debeemergerdel proceso deaprendizaje
más madura,más rica, y dotada de recursossuperiorespara
afrontar con éxito losproblemasde la vida y de laprofesión.
Éstos son losresultadosreales que debemosaveriguary valo-
rar en los exámenes.

4. ¿Cómo podremosverificar y evaluar este rendimiento?

Si el profesorha acompañado, comoprescribela didáctica
moderna, todo el proceso delaprendizajede sus alumnos, desde
su etapainicial a la final, estimulándolos,orientándolos,diag-
nosticando susdificultades, rectificando oportunamentesus
equivocaciones.ayudándolosa integrar y a fijar lo aprendido
hastael punto deseable, los exámenesformales de verificación
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servirán únicamentepara confirmar sus apreciaciones,bien
fundadasen observaciones y hechos concretostestimoniados
duranteel año escolar.

5. En realidad, los exámenessirven para calcular, no sólo
el grado de aprovechamientode los alumnos,sino tambiénel
de competenciay eficienciadel profesorcomo tal.

La tradición escolar nos haacostumbradoa reputar los re-
sultadosde los exámenes como medida,únicamente,del éxito
o del fracaso de los alumnos, como si elprofesor no fuera
tambiénun accionistay un partícipedirecto en laempresade
la escolaridad.La verdades que, conforme a loscriterios de la
modernatécnica de la enseñanza, losresultados,positivos o
negativos, obtenidospor los alumnos en sus exámenes, eviden-
cian la medidadel éxito o delfracasono sólo de los alumnos,
sino tambiény principalmente,del profesorque los ha guiado
y orientado,bien o mal, en suaprendizaje.William Jamesve
comoprincipal utilidad de los exámenes lacrítica de la técnica
empleada por elprofesor,que le revela sus defectos y10 desafía
a superacionesprogresivaspara mejorar su método de en-
señanza.

Efectivamente,si la, técnica deenseñanzapuestaen prác-
tica por el profesor es buena yrealmenteeficaz, la mayoría
de los alumnos, con excepción de algunos casos especiales, de-
beráestar,en sus exámenes, en condiciones demostrarun alto
grado de aprovechamientoen los estudios realizados.Teórica-
mente, la aprobaciónplena de la casitotalidad de los alum-
nos en exámenes serios y biencalibradosseríano sólo posible,
sino deseable comometa perfectamenteasequible por una
orientacióndocentesegura,persistentey eficaz; seríala piedra
de toque de laeficaciade la orientacióndel profesor.
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11. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO.

A. PROCEDIMIENTOSCLASICOSO TRADICIONALES.

La función deverificar y evaluar el rendimientofinal de
los trabajosescolares,faseobligatoriade la técnicade la ense-
ñanza, presuponela adopción de:

a) procedimientos adecuados, capaces deverificar realmente lo
que pretendemosevaluar;

b) criterios válidos parajuzgary valorar lo que ha sidoverificado.

Los procedimientosde verificación puedenser formales e
informales. Los formales son los que,revestidos de cierta
formalidad,sedestinanexclusivamentea comprobary a juzgar
el aprovechamientode los alumnos. Informales son los que,
empleadossimultáneamentecon el propio proceso delaprendi-
zaje, sin ninguna formalidad, dan al profesor frecuentesy
oportunasindicaciones sobre lacalidaddel aprendizajeen curso.

Los procedimientosinformales de verificación puedenser:

a) orales: el interrogatorio, los debates,la consultao entrevista
individual, la discusiónsocializada, lascomunicacionesorales hechas
por el alumno a la clase;

b) escritos: los ejercicios de clase, lastareas,las composiciones,
informesy resúmenesescritospor los alumnos,las experienciasy los
trabajosprácticos.

Observemos sólo que estosprocedimientosinformales,si se
aplicancon el debido cuidado, en un planprogresivoa lo largo
de todo el proceso deaprendizaje,suministranal profesor in-
formacionestan segurassobre elaprovechamientoreal de los
alumnos como losprocedimientosformales de fin de semestre
o de curso. Por esa razón, esperfectamentelegítima la ten-
dencia aincluir sus resultadosparcialesen la mediafinal del
alumno; sólo sediscutela ponderaciónque se les debeatribuir
en la media deconjunto. Se acentúala tendenciaa elevaresta
ponderaciónhasta4 e incluso 6sobre10, puesto quelas indi-
cacionesobtenidasa lo largo de todoel prQCeSOde op.rendizaje
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son tan fidedignaso más que laslogradasen sólo elfinal de
este proceso. El alumno que sóloestudiaero vísperasde exa-
men, para poder pasar,aprendemuy poco y mal, dando una
impresión falsa de su aprovechamientoreal.

r. EXAMEN ORAL.

1. En los siglos pasados,prevalecíael regimen heredado
de la Edad Media de hacerseun solo examenoral final para
verificar el rendimiento escolar. Denominabana tal examen
periculum, porque en esa mediahora de peligro se decidía la
suertedel alumno: promoción oreprobación.Lo llamabantam-
bién dies irae, porqueel final de cadapruebaera seguido de
merecidos elogios o deseverasy rencorosasreprimendasdadas
por el profesor al alumno deficiente. Era su veredicto final.
Eso hasta mediados del siglopasado,cuando seintrodujeron
los exámenesescritosen el sistemade verificación del rendi-
miento.

2. En usohastanuestrosdías, el examenoral viene siendo
blanco deseverascríticas,siendo muchos los que abogan por su
completa supresión. Las principales críticas señaladasen su
contra son lassiguientes:

a) su breve duración no permite más queuna reducidamuestra
de índicesde aprovechamiento,insuficientesparaservir de basea un
juicio sobreel rendimientototal;

b) no iguala para los exámenesel númerode preguntasni equí-
libra el peso ogrado de dificultad que encierran;a unos les tocarán
asuntosrelativamentefáciles, aotros más difíciles, dependiendodel
sorteo o de la elección delprofesor. (Añadamos,de paso, que el
sorteo está cayendoen franca desgraciaen los medios pedagógicos
por el fatalismo y los recursossupersticiososa que lleva a los alum-
nos; losexámenesse transformanen una lotería, en que labuenao
malasuertedecide todo,contrariandotodos lospropósitoseducatlvos);

e) exponea losalumnosa la arbitrariedado apreciaciónsubjetiva
del profesor;éste, por disposiciónde ánimo,fatiga o irritación, puede
dejardeguiarsepor criteriosuniformesy objetivos;el factorsubjetivo
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y la falta de buenacomprensiónmutuaentreprofesory alumnopuede
desvirtuarla objetividad, llevandoal profesora juicios complacientes
o injustos;

d) no aíslasuficientementelos índicesrealesde aprovechamiento
escolar del halo o cualidadespersonalesdel alumno, ajenasal apro-
vechamiento(presentaciónpersonal,fisonomía, voz,mirada, postura,
nerviosismo, inseguridad,relacionessociales, ete.): estos factores
concomitantespuedenadulterarel juicio del profesor inadvertido o
poco escrupuloso;

e) el formalismo de la situación de examenen que elprofesor
interrogaal alumnotiende a provocar en ésteseriasinhibiciones; el
alumno se siente inseguro y desamparado,rozando casi el estado
de pánico; esto ocurre principalmentecon los muchachostímidos y
nerviosos;

f) por ser forzosamenteindividualizado,el examenoral es lento,
demoradoy extenuantepara el profesor;en general,despuésde exa-
minar a 10alumnos,empiezana manifestarseen el profesor los sín-
tomas típicos de la fatiga mental, arriesgandola seguridady obje-
tividad de sus juicios.

Estasobjeciones son, sin duda,procedentes;y si el profe-
sor no tomase las debidas precauciones,haríapeligrar la propia
validez de los exámenes. Realmente, serequieredel examina-
dor enpruebaoral una vigilancia continuapara mantenersu
espíritu libre de prevenciones oimpresionesdel momento, ale-
jando de sus dictámenesfactores de interferenciae influjos
extraños;le imponetambiénun esfuerzoconscienteparajuzgar
a sus alumnos conimparcialidad,equidad,justiciay objetividad.

3. En compensación,el examen oral, confiado a un exami-
nadorconscientey dotado dediscernimiento,da a los alumnos
una excelenteoportunidadde demostrara lo vivo el dominio
que hanadquiridosobre lamateria,por la prontitud y seguri-
dad de surazonamientoen discusiónlibre con el profesor.

El examen oral, bien conducido,permite al profesor, más
que cualquierotro tipo de examen,averiguar:

a) la seguridady el dominio adquiridospor el alumno sobrelos
hechoscapitalesde la asignatura;
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b) su capacidadparaorganizarsu pensamientoy orientarsu ra-
cloclnío dentrode la materia,frente a los problemaspresentados;

c) su capacidad real de acometerinteligentementelos problemas
propuestosy plantearsu solución;

d) el dominioadquiridosobreel lenguajetécnico de laasignatura,
al emplearlo con seguridad,discernimientoy propiedad.

4. Paraque el examen oral evidencie estos resultados, es
forzosoobservaralgunas normas prácticas.

a) Asegurarcondicionesambientalesy psicológicasfavorables;
prohfbir ruidos y conversacionesen la sala de examen. No aterro-
rizar a los examinandoscon un semblanteceñudo;conservarla na-
turalidad para que estén a gusto; procurar ser más afable con los
tímidos, inhibidos o nerviosos,sin que esto, sin embargo, lleve a
ser máscondescendienteen los juicios.

b) Mantener con el examinadoun diálogo vivo, animado e In-
teligente, auscultandosu preparacióny su seguridaden la materia.
Evitar los extremosdel mutismo y de la verbosidad;tan contraln-
dicado es que elprofesorse recoja en un silencioimpenetrable(de-
jandoal alumnohablarsolo todo eltiempo), comohablar demasiado,
no dandomargena que el alumno semanifiestesi no es por mono-
sílabos.

e) No formular s610 preguntasde pura memoria; dar más én-
fasis a laspreguntasde raciocinio que obliguen al alumno a refle-
xionar y a expresarseen sus propiaspalabras;por cadapreguntade
memoria formular al menostres de razonamiento.

d) Examinara cadaalumno sobre tres temas diferentes,por lo
menos, dentro del programa dado en el curso,enunciandovarias
preguntassobrecada tema, enfocando los hechos más esenciales e ím-
portantes;evitar menudenciassin importancia.

e) Registraren una hoja de cuaderno, por unsistemade notas
simbólicas o convencionales, elvalor de lasrespuestasdel examinan-
do a cada uno de lostres temas abordados. Al final del examen, su-
mar los puntos o calcular la media, según elsistemaadoptado. No
juzgar nunca al alumno por laimpresi6n que hayan causado sus
primeraso susúltimas respuestas,sino por elconjunto de todas sus
contestaciones.

f) No examinara más de12 6 15 alumnosseguidos, sintomarse
un breve intervalo de descanso.
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Si el examenoral se realizaen estascondiciones y conestas
pr-eaucíones,seráun procedimientode verificación tan legítí-
me y eficaz como otro cualquiera, sirviendo para examinar
ciertos aspectosintegrantesdel rendimientoescolarmejor que
otros procedimientos.En la enseñanzade idiomas es un pro-
ceso necesarioe insustituible. Sin embargo, el examenoral,
comorecursoexclusivo deverificación, ha sido eliminado defi-
nitivamentede losplanesde la didácticamoderna. Vale como
pruebaacumulativaen conjunto"con otras pruebas.

JI. EXAMEN ESCRITO.

1. El sistemade exámenesescritos,paralelosa los orales,
empezó aser adoptadoalrededorde 1840. Suintroducciónen
las escuelasfue saludadacon entusiasmo,pues apartir de en-
tonces sepasabaa tener una prueba documentada de la capa-
cidad o incapacidaddel alumno, quepodría ser examinada
en cualquier momento por cualquier persona;los reclamantes
no podríannegar la evidenciade lo que en ellaestabaescrito.
Es porque, ya en esa época,eran frecuenteslas reclamaciones
y los recursosinterpuestoscontra la arbitrariedadde las deci-
siones de losprofesoresen losexámenesorales.

2. Las ventajas citadasa favor de la pruebaescritaeran,
y continúansiéndolo hoy, lassiguientes:

a) Es equitativa, pues proponea todos losalumnos las mismas
preguntas,con la mismaextensión,la misma dificultad y el mismo
tiempo para responder.Ofrece, pues,una base únicay común por la
cual sepuedenjuzgar y comparara todos los alumnos.

b) Permite al alumno reflexionar a solas y evidenciar lo que
realmentesabe, sin laintervención importuna y perturbadoradel
profesor,con suspreguntasa quemarropa.

e) Elimina de la pruebael halo perturbador(aparienciapersonal,
voz, mirada, postura,etc.) del alumno,quien sólo deja en ella el re-
gistro escrito de sus ideasy conocimientos, de susabero de su is-
norancia,que es lo que elprofesordebe juzgar.
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d) Permiteal profesor hacerun examenmás minucioso y dete-
nido de lasdemostracionesde saberdadas por elalumno, sin la pre-
senciade éste; posibilita así que aquélemita un juicio impersonaly
con mayor reflexión y discernimiento.

3. Por otro lado, lascríticas proferidascontra el examen
escritodel tipo clásico otradicionalson lassiguientes:

a) El número de preguntasposibles esexcesivamentereducido
paraservir de base aun juicio confiable sobreel rendimientoescolar;
a veces, losalumnoshan aprovechadoen la realidadmuchomás que
lo que las reducidas cuestionesde la prueba les permite revelar;
otras veces, mucho menos,dependiendodel factor suerte;de todo el
programano conocían más que elpunto sorteadoy uno o dos más,
pero contestaronbrillantemente.

b) Aunque mucho más despersonalizadoque el examenoral,
guarda todavía muchos vestigios de la índole del alumno, como
caligrafía, estilo, datospersonales,que dañanla objetividad de juicio
de los profesoresmenos prevenidos.

c) No asegurala falta de objetividad y uniformidad de los cri-
terios de juicio del profesor. Muchos profesoresjuzgan las pruebas
arbitrariamente,bajo impresionespasajeras,irritación o estadosde
humor momentáneos,cometiendoinjusticias graves.

4. Realmente, de 1840 a 1910nuncase procuró hacer uni-
forme el criterio de juicio de los exámenes escritos,reinando
entrelos examinadoresplena libertad, que noraramentedege-
nerabaen la másilimitada arbitrariedad. Las investigaciones
de Starchy Elliot en 1913y de otros que lossucedieronhasta
1923 revelaron hechostan notables comoestos:

- una misma prueba de inglés, juzgada separadamentepor 142
profesores,obtuvo puntuacionesque oscilabanentre 64 y 98 puntos;

- otra pruebade historia, calificada por 72 profesores,mereció
entre43 y 90puntos;

- otra de matemáticasdictaminadapor 118maestros,varió entre
28 y 92 puntos; j esto enuna ciencia "exacta", como la matemática!

Más gravetodavía: las mismaspruebas,examinadasnueva-
mente 6 meses después,mostraron una oscilación media de
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20 70 en las puntuaciones;en el caso del juicioindividual de
algunosprofesoresdicha oscilación excedió el 50%'

Paracorregir tal estado detotal irresponsabilidadentrelos
profesores,Edward Thorndike hizo en 1910 el primer ensayo
de tipificación de criterios de pruebas,en lo que fue seguido
por Walter S. Monroe, C. W. Odell y muchos otros.

El criterio típico, llamado a veces baremo, puede y debeser
organizadopara todo y para cualquierprofesor. Consiste en
prepararel modelo esquemático derespuestaconsideradaco-
rrecta paracada cuestión opreguntaque figure en la prueba,
asignándoleel respectivo valorrelativo; la suma de todos éstos
nos dará la nota máxima (nota 10 en algunas escalas). El
profesor va confrontandolas respuestasde cada alumno con
las de este modelo,anotandoen la prueba,al margende cada
respuesta,los valores relativos obtenidos. Su suma nosdará
la nota final del alumno enla prueba.

Por el empleo de este baremo, con elpropósito de aplicar
un criterio uniforme, "muchosprofesoresestánobteniendo me-
diantepruebasdel tipo tradicionalmedidas derendimientoque
son equivalentes, si nosuperiores,a los resultadosconseguidos
conciertosteststipificados" (Walter S. Monroe, Directing lear-
ning in the high-school,pág. 499).

5. Paraque 'lapruebaescritadel tipo tradicional se con-
vierta en un procedímíentoválido para medir el rendimiento
escolar, ladidáctica recomiendaciertas normas que conviene
observar.

5.1. Sobre lao1'ganizaciónde la prueba:

a) teniendoen vista los objetivos específicos del curso,formular
cuestionessobre lostemasmás importantesde la materia estudiada
duranteel año; evitar cuestionessobre minuciaso de pura erudición
teórica, sin relación con los objetivos específicos del curso;

b) las cuestionesdeben ceñirseestrictamentea los asuntostra-
tados en elcurso y deben ser bien dosificadas encuanto a su díñ-
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cultad, constítuyendoun legítimo desafio a la inteligencia y capa-
cidad de losalumnos,dentro del nivel evolutivo de madurezen qua
se encuentran;

e) graduar la extensión de las cuestionesde modo que puedan
ser respondidassatisfactoriamenteen el tiempo previsto para la du-
ración de la prueba;

d) formular preguntascon claridad y precisión, de forma que
todos losexarnínandoslas comprendan;evitar cuestionesequívocas,
capciosaso confusas;

e) al enunciar las cuestionesindicar escuetamentela tarea de
los examinandos,señalandoqué deben hacer y cómo. Enunciar un
tema de modo vagoy general,no essuficiente. Por medio deverbos
y adverbios apropiadosaclarar con precisión a los alumnos cómo
deberán tratar el tema; por ejemplo:" "describa sucintamente... y
compare. . con...": "analiceesquemáticamente... y dé tres ejemplos
Ilustratrvos": "compare... con... y trace un gráfico de sus ínterrela-
clones". No bastan,por ser muy vagas, indicacionescomo: "diserte
sobre...", "exponga...". Mucho "menossatisfaceel mero enunciado
del tema que se debetratar en la prueba.

5.2. Sobre la"realizaciónde la prueba":

a) al empezarel examen,dar a losalumnostodaslas explicaciones
que seconsiderennecesarias;informarles exactamentesobre la hora
en que acabael examen. Despuésde eso,exigir silencio absoluto y
negar a los alumnos las explicacionesindividuales; cualquier aclara-
ción o rectificación necesariadebe sercomunicadaa toda laclasey
no a losalumnosindividualmente. El examenes el único momento
didáctico en que el profesor no debeatendera las solicitacionesin-
dividualesde los alumnospara que les déexplicaciones;

b) cuandoel númerode cuestionesn9 esmayor de 3 ó 4,puede
el profesordictarlas pausadamente,ordenandotambiénque un alum-
no las escribaen el pizarrón con letra legible. Cuandolas preguntas
son másnumerosas(lO, 15 ó 20) o losproblemasson más comple-
jos, condatosnuméricos,símboloso fórmulas,debensermulticopiadas
con anterioridady repartidasa los alumnos al empezarel examen.

e) el silencio es condición indispensablepara facilitar la concon-
tración mental exigida por un examen; evitar observacionesy con-
versacionesen voz alta; abstenersede pasar haciendoruido entre
ías filas de pupitres; procurar no interrumpir innecesariamenteel

375



curso·de la atencíón de los examinados;no permitir qus níngun
alumno perturbea los demás;

d) durante la prueba mantenersevigilante para evitar fraudes,
como la copia y los "soplos"; esto desvirtúa la función didáctica del
exameny adulteralos resultados,ademásde tenerefectosperniciosos
sobre la moral de los alumnos. Evitar ausentarsede la sala, volver
la espaldaa los alumnoso abstraerseen la lectura de libros, perló-
dícos, etcétera. En grupos numerososse imponen medidas preven-
tivas, preferIbles y menos odiosas que las punitivas, aunque éstas
sean previstaspor reglamentos;

e) controlar la terminacióndel examentomandomedidasque
impidan la confusión y el desorden,la copia y el "soplo" en los úl-
timos momentos,en ocasión de la entregade las pruebas;

f) no concederplazos complementariosa los que se retrasen. El
tiempo dado para realizar la pruebadebe ser igual para todos; si se
quiere concederprórroga, comuníquesea todos los alumnos al em-
pezarel examen.

5.3. Sobre lacorrección y valoración de la-prueba:

a) antes de empezara corregir y valorar las pruebas,preparar
el modelo de corrección, que deberácontener,en esquemalacónico,
los datos esencialesque deben figurar en cada buena respuesta;al
lado de cada item o grupo de ítems del modelo, indique el valor rela-
tivo o puntosque le correspondeny que servirápara calcular la nota.
El empleode estemodelode correccióny puntuaciónes esencialpara
la equidady objetividad de juicio en todas las pruebas;

b) el criterio se debereferir a la exactitud de las respuestasy
al grado de comprensi6n, seguridad y dominio que los alumnos re-
velan en sus contestaciones.

Son elementosajenos al mérito intrínseco de una prueba:

-la calidad, riqueza o pobrezadel estilo literario del alumno;

-los descuidosde puntuación, acentuación,ortografía y faltas
gramaticalescometidaspor los alumnosal correr de la pluma;

-la caligrafía, la mejor o peor legibilidad de la letra y la lim-
pieza del trabajo presentado;

- el servilismo del alumno respectode los textos adoptados;las
frases elogiosasdel alumno para captar la benevolenciadel examí-
nador.
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La objetividadexige del profesorque no se dejeinfluir por tales
elementosal juzgar la prueba; 10 que tiene que verificar es el reno
dimiento y aprovechamientodemostradosen relación exclusivamente
con la materiaexaminada;

e) los erroresy omisionesdebenser señaladoscon lápiz de color,
lo que facilitará al profesor la tarea de mostrar los resultadosen el
caso depedir los interesadossu revisión;

d) en vez decorregir cada pruebapor entero con todas sus res-
puestas,corregir la mismarespuestade todas las pruebas,consultan-
do siempreel modelo y sumandoal fin los resultadosparcialesde
todas las cuestionesde cadaprueba. Verificar la exactitud de esta
suma; algunas investigacioneshan revelado errores de suma en la
proporción de 7 %. Este procedimiento de correcci6n transversal
de la misma cuestiónen todas las pruebaspermite al profesorcomo
parary juzgar con mayor precisiónel mérito de la respuestade cada
alumno, eliminando de su juicio los elementosimponderablesde la
caligrafía y del estilo;

e) terminadala correccióny valoraciónde cadaconjuntode prue-
bas, anotar, para propio gobierno y para provechode los futuros
alumnos, los erroresy equivocacionesmás frecuentes,con el fin de
mejorar la técnica docenteen los puntos que revelan deficiencias;

f) reunir los resultadosobtenidosen las diversasclasesen que
se esprofesor y trazar la curva de frecuencia de sus valores para
compararlacon la curva ideal o de Gauss;fundándoseen ese cotejo,
hacer un cuidadosoanálisis crítico retrospectivode la propia actua-
ción docentey delinear planes bien específicospara mejorar la ac-
tuación futura como profesor,definiendoestavez mejor los objetivos,
dosificando la materia y adoptandoprocedimientosdidácticosmás
eficaces.

III. PRUEBA PRAC1'ICA.

1. La pruebaprácticatiene por fin verificar el aprovecha-
miento en relación con la destrezay habilidad específicaen
situacionesde ejecución oaplicación real.

En las disciplinas que demandantrabajo en laboratorio o
aplicaciones prácticas mediante el empleo de instrumentos
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o aparatos,la pruebaprácticaes elprocedimientoindispensable
y más indicadoparaexaminarel rendimiento,pues las descrip-
cionesverbaleso escritasde lo que elexaminadoharíay c6mo
lo haríano tienen valor como índices deaprovechamientoreal;
valdríans610 como índices de conocimientoy de capacidadver-
bal descriptiva;entre el decir y el saber hacer media gran
distancia.

Además de las condicionesmaterialesy del instrumental
indispensableparasu realización (y quevaríansegún lanatu-
raleza de cadadisciplina), la pruebapráctica presuponeque
el examinadorfije de antemanolos criterios según los cuales
serájuzgada. Así, convieneestablecerpreviamentelos valores
que seatribuirán, a) al desarrollo de la operación,y b) al
resultado o producto final de la misma. Enciertos campos
especializados,esteresultadoo productofinal podrá ser inclu-
sive excluido de loscriterios de valoraci6n,por ser demasiado
lento o porque resulteinapreciableen una solaprueba;mien-
tras que enotrasespecialidadespodráposeer un valor dehasta
50 %en la escala de puntos.En ciertos casos,bastaráque el
alumno demuestre cómo se empieza un proceso o cómo se debe
operaren una de lasetapasindicadaspor el examinador.

2. El objetivo esencial de lapruebapráctica,en cualquier
sector deespecialización,será siempre verificar y medir la
capacidaddel examinadopararealizarprácticamenteun deter-
minado trabajo de aplicación,controlar un proceso o encami-
nar una operación tecnol6gica, querequieranel empleo de ma-
teriales,instrumentoso aparatos.

En tales condiciones, elcriterio-patróndebeprever:

a) la forma o manerade procederdel examinando;
b) la propiedady exactitudde sus actos,gestosy movimientos;
e) el ritmo, rapidez y seguridadde sus actos omovimientos.

3. Acabadala demostraci6nhecha por el alumno, elprofe-
sor podrá, si lo creepertinente,pedirleque explique los motivos
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o el razonamientoseguido en lasdiversasfases de lademostra-
ción. Esta justificación sirve para comprobar la racíonalí-
dad de losprocedimientosadoptadospor el examinandoy per-
mitirá al profesorun juicio más comprensivo decapacidad.

IV. PRUEBA DE LIBROSABIERTOS.

1. Es llamadaasíporque sepermiteque el alumno lleve al
aula de examen toda la documentación quejuzgue necesaria
y que la consultelibrementeduranteel examen.

El objetivo de este tipo depruebaes verificar, no la capa-
cidad mnemónica del alumno, sino sugrado de dominio y de
comprensión de lamateria,el discernimientode susinterrela-
ciones y sufamiliaridad con las fuentes bibliográficas más
recomendadas.

2. Paracumplir este objetivo, lapruebade libros abiertos
consiste enpresentaral alumno un caso realpara analizarlo
críticamenteo 1mo, doso tres problemas concretos,paracuya
solución tendrá que invocar yaplicar principios, fórmulas o
normastécnicasque no se pidenexplícitamenteen el texto de
la prueba. Es fundamentalmenteuna pruebade relacionamien-
to teórico-prácticoy de raciocinio aplicado asituacionescon-
cretas,tomadasde la vida real.

La amplitud y acierto de las consultasdel alumno a las
fuentes escritasdurante el examenserán índices segurosde
su familiaridad con la asignaturay de su dominio sobre la
literatura disponible. Pues,realmente,el alumno malprepara-
do y pocosegurosedesorientay se pierdedentrode la riqueza
y variedad de informacionesque la documentaciónescrita le
ofrece,agotandoel tiempo de examen sinterminarloy, a veces,
sin empezarlosiquiera.

En el nivel secundariose suelefijar una duración de dos
horas para este tipo de examen. Los casos oproblemaspro-
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puestos debenser originales e inéditos para el alumno; son,
en general, ideados por elprofesor, que tambiénpuede adap-
tarlos de revistaso periódicosrecientes,encuadrándolosen la
teoríaestudiadaduranteel curso.

3. Como proceso de evaluación delrendimientoescolar con-
sideradocomo dominio reflexivo de la materia y como com-
prensiónde sus relaciones, lapruebade libros abiertoses, sin
lugar a dudas,superior a los demástipos de examen clásico
e incluso a laspruebasobjetivas. Es menosartificial y se
asemejamás a las condiciones reales deltrabajo intelectual
y de la produccióncientífica en cualquier campo de especia-
lización.

Por eso esgrandela aceptaciónque estáobteniendo en los
medios escolares másilustrados. Teniendo encuentasu nove-
dad, serecomiendahacer con los alumnos un ensayo previo
con casos oproblemasdiversificados,para que sefamiliaricen
con este nuevo tipo de examen.

B. PRUEBASOBJETIVASDE ESCOLARIDAD.

1. Una pruebaobjetiva (test) de escolaridadestá formada
por una serie de cuestionesobjetivas que s610 admiten una
respuestacorrectay cuya calificación essiempreprecisay uni-
forme paratodos los examinandos.

Además de laobjetividad de las cuestiones y de su valo-
ración, lo quecaracterizaa estaspruebases el gran número
de cuestionesque implican, y queversan sobre los puntos
esenciales de laasignatura;de esaforma seasegurauna mues-
ó;r¿' más amplia del rendimientoobtenido,permitiendoabarcar
todo el programaestudiado.

Introducidashacia1920, han encontradoaceptaciónen casi
todos los países.

Las pruebasobjetivas de escolaridadpuedenser tipifica-
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das Y no tipificadas. Las primeras,elaboradaspor centrosde
investigacionespedagógicas,sirven paraestadísticasy estudios
comparativosdel grado de eficiencia de la red escolar, así
comopara haceruniforme la seleccióny admisión de alumnos
en el sistemaescolar de unadeterminadaregión. Sirven para
investigacionesestadísticasy para el control administrativo,
pero notienenvalor paracalcularel gradode aprovechamiento
real de una clase de alumnos con suscaracterísticasespeciales
dentro de las circunstanciasreales einmediatas. Para este
fin es preferible recurrir a las pruebasno tipificadas, prepa-
radas por los propios profesores,procurandoatendermejor
a las condiciones especiales de cada clase o del curso dado en
el establecimiento.

2. Las pruebasobjetivas, tipificadas o no, aseguranlas
siguientesventajas:

t::. garantizanun mayor número de muestrasde aprovechamiento,
permitiendo,si las preguntasestánbien distribuidas,abarcarto-
do el programadado; de esaforma se elimina también el factor
suerte;

t::. excluyen la posibilidad de preguntasy respuestasimprecisas!Y
del "aproximadamente";en estaspruebaslos alumnosdemuestran
lo que realmentesabeny lo que nosaben;no hay términos me-
dios; educana los alumnosen la exactituddel enunciadode sus
conceptos;

t::. eximen a los alumnosde preocuparsepor aspectosajenoso se·
cundariosde la prueba,como buenaletra, redaccióny estilo; los
induce a concentrarseen los puntos esencialesde la asignatura
en sí:

t::. aseguranmayor precisión y objetividad de juicio, evitando arbí-
trariedadesy complacenciade quien las juzga;

t::. permitenmayor facilidad y rapidezde corrección,dispensandoal
profesorde leer o, enalgunoscasos,descifrarel palabreode los
examinadosen buscade sustancia;

t::. son bien recibidaspor los alumnos,cuandohan sidoelaboradas
con la técnica apropiada.
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3. Son característicasde la pruebaobjetiva:

a) la vaUdez: debemedir realmenteaquellosproductosdel apren-
dizaje que pretendemedir. Por ejemplo: conocimientode íníorma-
eíones,capacidadde discernimiento,de raciocinio, decomparación,de
apreciación,etc.;

b) la objetividad: por el mecanismode la prueba, a cada pre-
gunta sólo correspondeuna respuestacorrecta; la valoración, por
consiguiente,es uniforme e impersonal, no pudiendo variar, ni sí-
quiera cuandoes hechapor juecesdiferenteso por el mismo correc-
tor en épocasdiferentes;

e) la confiabilidad: la prueba,si se repite, presentaelevadacorre-
lación consigo misma,sobreponiéndosea la inestabilidadpsicológica
del examinandoen ocasionesdiferentes;

d) la sensibilidad: al graduarprogresivamenteen suscuestiones
el nivel de dificultad, la prueba registra con bastanteexactitud el
grado de aprovechamientode cadaalumno en relación con sus con-
discípulos;

e) la aplicabilid[.'l1: a pesarde la aparentecomplejidadde su me-
canismo, lapruebaobjetiva es "fácil de aplicar, fácil de contestar)'
fácil de corregir y de valorar" (Nelson Bossíng),

4. Los tipos depruebasescolaresobjetivasmás usados son
los siguientes:

1] El cuesiionario informativo, el tipo más rudimentario,
que consiste en unaseriede preguntasbreves yprecisas,segui-
das de unpequeñorecuadro,raya o línea de puntos, donde el
alumno debeescribir su respuesta:una fecha, un vocablo téc-
nico, una fórmula. Sirve para medir la retenciónmnemónica
de datosinformativos consideradosesencialesparacomprender
la asignatura. Por tal motivo, no es muy delagrado de los
educadoresmás progresistas;será,no obstante,legítimo, si S'e

usa con moderación, ciñéndose a los datosestrictamentenece-
sarios. En general,cada preguntaexige unaúnica respuesta,
que valdrá, si es correcta, un punto (en escalacentesimal).
Nunca sedeberíanhacer más de 10Ó 15 preguntasde este
tipo en un mismo examen.
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2] La pruebade complementacióno de lagunas,queenuncia
un principio, ley, regla o norma, de la que sesuprimen una
o dospalabrasesenciales, dejando en blanco el espaciocorres-
pondiente (laguna) para que el alumno la rellene o complete.
Se proponemedir su capacidadpara reconstruir inteligente-
mente unafrase cercenadaen algo que le es esencial.

Algunas normasimportantesparaeste tipo deprueba:

a) cadacuestiónno debellevar más deuna o dos lagunas,pues
de lo contrario queda elasuntoirreconocible;

b) las lagunasdebenrecaersobredatosesencialesde la frase (ge·
neralmentesustantivos,adverbioso complementosespecificativos);

e) las lagunasdeben situarseen la mitad o en el fin de la frase,
nuncaen su principio, que debe figurar completo para permitirle al
aiumno identificar el asuntode que setrata;

d) los espacios enblanco correspondientesa las lagunasdeben
presentarla misma extensión,para evitar sugerir la palabra-clave;
tómesesiemprecomo base lapalabramás larga de toda laprueba;

e) la palabraomitida o lagunano debe ser unsustantivoacom-
pañadode adjetivo, que podría,por su géneroy número, dar alguna
idea sobre la respuestacorrecta.

3] La prueba de alternativas (de selecciónentre dos, de
verdaderoo falso) consiste en unaserie de afirmaciones,unas
verdaderasy otras erróneaso inadmisibles. Al lado de cada
afirmación,de preferenciaen el margenderecho de la hoja, se
escribenen dos columnas laspalabrasverdaderoy falso o exacto
e inexacto. El examinandodeberásubrayarésta o aquélla según
el juicio que le merezca la proposición.

La gran objeción contra este tipo depruebaes que hay un
50 % de posibilidadesde acertarpor mera adivinación o ca-
sualidad (caray cruz). Paraobviar este inconveniente se debe
exigir al examinandoque en las proposicionesinexactassub-
raye o rodee con un círculo lapalabradeterminantede la in-
exactitudde la afirmación; frecuentementeestá representada
por un verboafirmativo o negativo, por unadjetivo calificativo
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o determinativoo por adverbios como "siempre, únicamente,
nunca".

Se puedetambiénaplicar el proceso decorrecciónestadísti-
ca; el número de puntosserá dado restandoel número de las
respuestasincorrectasdel númerode lascorrectas,o efectuando
la misma operación,pero considerandoun número doble de
respuestaserradas,con respecto altotal de respuestascorrectas
posibles. Asípor ejemplo, en unaprueba de 100 cuestiones,
un alumno desconoce 40, peroprocuraadivinarlasy da sólo 20
respuestasequivocadas al lado de 80ciertas. Aplicando en la
correcciónel procedimientoestadísticotendríamos:

ter, modo: 80aciertos - 20 errores=.
= 60 puntos;

21,1 modo: 100cuestionesconsideradas- 20 X 2 errores=
= 60 puntos.

La pruebaverdadero.falso COn justificación,quedejavarias
líneas en blanco alfinal de cacacuestiónpara que el alumno
justifique su punto devista, no espráctica;las justificaciones:

a) son torpes y repetitivas, especialmenteen las "verdaderas";
b) varíande un alumnoparaotro, dificultandoun juicio objetivo;
e) imposibilitan la correcciónrápida y mecánicadel profesor.

Algunasnormasprácticasparaelaborarestetipo deprueba:

a) cadaafirmacióndeberestringirsea unasola idea;evitar frases
compuestascon subordinadas,relativas o adversativas;

b) evitar empleardos negacionesen la misma oración;
e) mezclaral azar proposicionescorrectase incorrectas,sin nín-

gún orden preestablecido;
d) el número de proposicionesverdaderasy falsas no debe ser

igual, sino alrededorde 40y 60 % respectivamente.

4] La prueba de selecciónmúltiple (tal vez la másusada)
formula afirmacionesincompletas,seguidasde tres, cuatro o
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cinco complementos, o enuncia unapreguntacontestadapor
tres, cuatro o cinco respuestaspara que el alumno escoja la
verdadera. Cada una deestaspreguntaso complementos de-
berá ser precedidapor unparéntesis( ) vacío. El examinando
indicará la respuestaescogida inscribiendo en el paréntesis
correspondienteel signo X o+, dejandolos otros en blanco.
Una variantemuy empleada,paraeconomizar espacio, consiste
en numerarlas respuestaso complementos,dispuestosen línea,
reservandoen el margenderecho unparéntesisúnico, dentro
del cual consignaráel alumno elnúmerocorrespondientea la
solución quehaya escogido.

Paraeste tipo depruebaseaconsejanlas siguientesnormas:

a) de lasrespuestaso complementospropuestosa la elección del
alumno, uno debe ser exacto, otroaproximadoo incompletoy el ter-
cero errado. Cuando lasrespuestasseancinco, una serácierta, dos
aproximadasy dos equivocadas;

b) la relación entre preguntay respuestao entre afirmación y
complementono debe sersugeridapor la concordanciagramaticalen
géneroy número;por lo tanto, los elementospropuestosparala selec-
ción debenestar todos enplural o en singular, en masculinoo en
femenino;

c) en una serie de selecciónmúltiple, el elemento cierto debe
variar de posición en cadacuestión,sin ningún orden preestablecido;
naturalmente,en seriesextensasla incidencia tendrá que repetirse.

5] Las pruebas deemparejamientoo de correspondencia
presentandos series de datos que secorrespondenentresí, dis-
puestos en columnasparalelas.Los de laprimera columna (a
la izquierda) son numeradospor orden; los de la derechason
mezclados en una sucesiónarbitraria y sin numeración,pero
precedidos deparéntesisvacíos. Latareadel examinandocon-
sistirá en colocar en esosparéntesislos números que lescorres-
ponden en laprimera columna.
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Normas:

a) en cada serie elnúmerode parejasconjugadasdebesercuatro
por lo menosy ocho cuandomás;

b) la columna de la derechadebe contenerdos elementosmás
que la columna-clave de laizquierda,para evitar el emparejamiento
automáticodel último par.

6] Las pruebasde organizaciónconsisten enpresentaruna
relación de datos o de hechos en sucesión caóticapara que el
examinandolos coloque en el orden o secuencia debidos, según
criterios lógicos, o cronológicos, o deimportancia, grandeza
o extensión. Se puedeusar paraeste fin el mismo sistemade
los paréntesisvacíos,bastandotambiénque elexaminandocon-
signe al lado de cada elemento elnúmerode orden.

7] Las pruebasde exclusióno tachadopresentanuna lista
de datos de igualcategoría,clase, serie o función, entremez-
clados con otros elementos espurios oextraños;el examinando
tiene queidentificar éstos ytacharlos.

8] Las pruebas de recomposiciónconsisten enpresentar
desordenadamentepalabrasque sirven para formar una frase
completa, que enuncie unprincipio, ley, regla o hecho. El exa-
minando debe recomponer lafrase, dándole sentido lógicoy
correcto.

5. Existen aún algunas decenas más de tipos depruebas
objetivasque podríamoscontinuaranalizando, pero sonusadas
con menosfrecuencia, para fines más específicos en campos
bastanterestringidos. Los que hemos citadoantesson de uso
más generalizadoy puedenser aplicados a casitodas las dis-
ciplinas escolares. Noobstante,si se respetanlos criterios de
a) validez, b) objetividad, c) confiabilidad, d) sensibilidady
e) aplicabilidad,nadalimita las posibilidadesde elaborarnue-
vas formas de pruebasde escolaridad.

Cadaprofesordeberíadeterminarpor sí mismo cuáles sonI
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las que seadaptanmejor a susobjetivosy a las peculiaridades
de suasignatura,y ensayarlas que leparecieranmásadecuadas.

6. Concluiremos conalgunassugestionesprácticaspara la
elaboración,aplicacióny corrección de laspruebasobjetivas.

6.1. En cuanto a su preparación:

a) despuésde explicar una leccíón, anotaren fichas especialesde
5 a 10cuestionesque enfoquenlos puntosesencialesde la lección; al
fin de un semestrese habráreunidoun rico fichero de 150 a 300 cues-
tiones substancialesque servirán de fuente para organizar las prue-
bas;

b) al comenzara preparar las pruebas,seleccionardel fichero
3 6 4 cuestionestípicas o esencialessobrecada tema de los tratados
en clase. Evitar demasiadascuestionesdt! pura memoria mecánica,
prefiriendo las cuestionesque requieren discernimiento,discrimina-
ción, raciocinio y apreciaciónreflexiva;

e) calcular, con razonablemargen de seguridad, el número de
preguntasa las que los examinandospodránresponderen el tiempo
fijado para la prueba y limitarse a ese número. El tiempo medio
para cada preguntaoscilará de acuerdoal grado de dificultad que
presente;en general,se calcula un minuto por pregunta;

d) una prueba completa debe contener suficiente amplitud en
número de preguntas,de maneraque comprendatodos los puntos
esencialesdel curso, mediantemuestrasvariadas,pero significativas;

e) una pruebacompletadebepresentaruna graduaciónprogresiva
de dificultad, yendo de las cuestionesmás fáciles a lasmás difíciles;
de esodependerála sensibilidad de la prueba. Se consideran vá·
lidas las cuestionestan fáciles que las aciertantodos losalumnosme-
nos dos y lascuestionestan diffciles que sólo dosalumnos, entre
cuarenta,las respondensatisfactoriamente.Las cuestionestan fáciles
qUe todosaciertany tan difíciles que todos se equivocanson conside-
radas inválidas y deben ser excluidas del cómputo final de resul-
tados de la prueba;

f) escogerel tipo de test que seadaptemejor a la fndole de las
operacionesmentalesrequeridasy amoldar a ese tipo laspreguntas
seleccionadas;

g) un buen examenescolarconstade preguntasorganizadasen
doso tres formasdistintasde prueba.para examinaroperacionesmeno
tales diferentes;
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h) las cuestionesexpresadasen un mismo tipo depruebadeben
ser agrupadasen una misma serie y cada serie debe ser precedida
por un "modelo" (esto es, una preguntaya respondida,como ejem-
plo), a menos que losalumnosya esténfamiliarizadoscon este tipo
de prueba;

i) el enunciadode lascuestionesdebedistinguirsepor su claridad
y objetividad, no dejandolugar a ninguna ambigüedad;

j) se debecuidar que la impresiónmimeográficade las pruebas
sea rigurosamentecorrectay sin omisiones, con tiposnítidos y legi-
bles, con los espaciosneutrosiguales. Cadapreguntadebefigurar ín-
tegra en la misma páginay nuncaser fraccionadaentre una pág.na
y la siguiente.

6.2, En cuanto a suaplicación y correccion:

a) despuésde repartir a los examinadoslas hojas ocuadernos
de examen,comuníquenselas instruccionesgeneralesque secrean
oportunas;a continuación,en el caso de loscuadernos,verificar la
paginación,leyendo en voz alta,para que losalumnosacompañenla
confrontaci6n,la primera línea de cada página.Sustituir los cuader-
nos defectuosos, los quetienen hojas repetidaso aquellosa los que
les faltan páginas.Hecho esto,dar a todos laordende empezar.

b) terminado el examen, en uno de loscuadernosu hojas en
blanco, prepararel modelo decorrección;con él a lavista, corregir
la primera página de todos loscuadernos,despuésla segunda,y así
sucesivamente,Marcar con lápiz rojo sólo lasrespuestasinexactas,y
dejar intactaslas otras;

c) al corregir cada preguntaen las diferentespruebasde los
alumnos, registrar en una hoja aparte el número de veces que ha
sido respondidanegativamente.La frecuenciade respuestasnegativas
con relación al número de alumnosque han hecho lapruebale in-
dicará el grado de dificultad de la cuestión. Si la respuestaha sido
acertadapor menos de 5% de los alumnos, lacuestiónes muy difícil
o ha sido mal formulada; inversamente,si han acertadomás del
95 % de losalumnos,la .preguntano essignificativapor serdemasiado
fácil. En ambos casos,estascuestionesdebenser anuladas;

d) contar los puntospositivos de cadapáginay anotarlosal pie
de la misma, a la derecha.Terminadala correcciónde loscuadernos,
sumarlos totalesde cada uno ytransformarestostotalesen puntos
de la escala decimal, conunaaproximaciónde hastados decimales.
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7. Al lado de lasindiscutiblesventajasque hemosregistra-
do, las pruebasobjetivas presentantambién sus limitaciones,
que 'no podemosignorar:

a) su elaboraciónes bastantemás complicaday lenta que la de
las pruebasclásicas otradicionales;en compensación,su corrección
es mucho már fácil y rápida que la de laspruebasclásicasde díser-
tacíón;

b) su confecciónmaterial exige el auxilio de un mímeógrafoy
requieregastos de clisés,tinta, papely serviciomecanográfico;es, ,por
tanto, más costosa que la de laspruebasclásicas. (Laspruebasno
deben serdictadasa los alumnosen la hora del examenni escritas
en el pizarrón);

e) al medir el rendimiento escolar mediante preguntassimples
aunquenumerosasy referidas a todo el programaexplicado, las
pruebasobjetivas lo aprecianmás en extensi6n que en profundidad,
así comomás, en los pormenores de análisis que en los conjuntos de
sfntesis.

d) en virtud de supropio mecanismo, nopermitenque elalumno
demuestresu organizaci6n mental ni su capacidad de dar una expre-
sión orgánica e independiente a su saber, aspectos éstosconsiderados
como índicescapitalesde aprovechamientoauténtico. Es un hecho
que muchos alumnos se sienten impedidos y amordazadospor los
testsy, con frecuencia.se quejancontraeso.

8. En vista de las dosúltimas limitaciones mencionadas,
predominaactualmentela tendenciade combinar los dos pro-
cesos, el depruebasobjeti vas y el del examen clásico, en
proporcionesaproximadamenteequivalentes. El examen ideal
consistiráentonces en unconjunto de pruebasobjetivas, que
valdríande 40 a 60puntos,y una disertación,bien significativa
y juzgada según criterios objetivos, quecomplementaríalos
puntos restanteshasta100. De esaforma, se puedeapreciar
el rendimientotanto en extensióncomo enprofundidad lo que
proporcionaríaun juicio más penetrante,equitativo y seguro.
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C. EL VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOSDE VERIFICACIóN.

1. Tanto las pruebasclásicas como lasobjetivasno son más
que'instrumentoso recursosdeverificación; su valor dependerá
siemprede la visióny del discernimientode quien losorganiza,
aplica e interpreta. No guardan ningún valor intrínseco ni
poseeneficaciamágicaque loshagaautomáticamenteinfalibles;
la sencilla mecánicade su elaboraciónno les confiere infali-
bilidad ni virtudes trascendentales.En estascondiciones, su
valor principal residiráen lacapacidadde quien losaplicapara
interpretar correctamente sus resultados.

2. Parael profesorclarividente, los resultadosde pruebas
y tests,!bien organizadosy aplicados con latécnicadebida, re-
tratan a lo vivo, no sólo los aspectospositivos y constructivos
del curso que ha dado, sinotambién los negativosy las defi-
cienciasy faltas que procurarácorregir en lo futuro.

Efectivamente,el principal valor de pruebasy tests no se
debetanto a que sirvan como instrumentospara promover o
reprobaralumnos, sino en queproporcionana los pi ofesores
y a los administradoresescolaresindicacionessegurasde la
eficacia o de lainoperanciade los programasadoptadosy de
los métodos empleados por losprofesores.

3. I Iodernamente,los resultadosde los exámenes son consi-
deradoscomo datos fundamentales,no sólo para estimar la
calidady cantidaddel trabajo realizadocada año poralumnos
y profesores,sino también,y principalmente,para reexaminar
críticamentela organizaciónescolar, los objetivos, el plan de
estudios,los programasy los métodosadoptadosen el estable-
cimiento. Utilizados inteligentemente,los resultadosde los exá-
menesserviránasí comopunto de partidapara remodelacíones
radicalesy mejorasprogresivas,no s610 en el ámbito personal
de la enseñanzade cadaprofesor, sino también en la organi-
zacióny funcionamientogeneralde la escuela.
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4. En el Brasil, por ejemplo, la legislaciónanacrónica,que
prescribíaminuciosamente,en términos rígidos e inalterables,
los planesde estudios,programas,horarios y tipos de exáme-
nes parasus escuelassecundarias,estásiendorápidamentesu-
peradapor una legislación más flexibley actualizadaque per-
mite la organización de clases experimentales,con lo que
se posibilitan esas revisionesperiódicasde toda laorganiza-
ción y funcionamientoescolara la luz de losresultadosobteni-
dos en tales clases experimentales.Las revisionesperíódícas
podríanabarcar,no sólo losprogramas,los métodosy los pro-
cesos, sinotambién los propios planes de estudio, loshorarios
y la organizaciónde las clases. De aquí enadelante,se podrá
plantearde maneramás realista el problema delrendimiento
escolar, reajustandoperiódicamentetodo el mecanismoy el
funcionamientode las escuelassecundariasa las posibilidades
realesde los alumnosy a las necesidadesactualesde la vjda
económicay social. Paraestereajusteprogresivo,el cómputo
y la evaluacióncorrectade los resultadosseráuna función de
importanciavital para la escuelay parala sociedad.

111. CALIFICACIóN y ATRIBUCIóN DE NOTAS.

A. CALIFICACIóN DE LAS PRUEBAS.

1. Dos problemaspreliminarescondicionan toda lacuestión
de la calificación de laspruebasdeaprovechamientoescolar;son
las siguientes:

- ¿Hastaqué punto la demostraciónhecha por losalumnos co-
rresponderealmentea su aprovechamiento?

- ¿serántodos losproductosdel aprendizajeigualmentemensu-
rables por una misma escala degradoscuantitativos?

2. Sobre elprimerproblema, es unlugarcomúnafirmarque
tal correspondenciapuedesufrir las siguientesoscilaciones:

a) demostraciónigual al aprovechamientoreal;
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b) demostraciónmás pobre que el aprovechamientoreal;
e) demostraciónmás rica que elaprovechamientoreal;
d) demostracióncualitativamente diferente del aprovechamlen-

to real.

Claro estáque, normalmentey en la mayoríade los casos,
deberíatener lugar una correspondencia, por lo menos aproxi-
mada,entrela demostraciónhecha por Ios alumnos en las prue-
bas y suaprovechamientoreal (esto es, lastransformaciones
operadasrealmenteen supersonalidad,o sea, en su pensamien-
to, en sulenguaje,en sussentimientos,actitudesy modos de
actuary reaccionaren losasuntosrelacionadoscon la materia
estudiada).Desgraciadamente,son frecuenteslos casos que no
denotantal correspondencia.Siempre que suceda esto, podre-
mosapuntarvariascausas, como:

a) pruebas mal organizadas, sea por referirse a temas tocados
superficialmenteen clasey mal explicados, sea por exigir minucias
fútiles, sea porcontenerpreguntasmal formuladas,sibilinas y con-
fusas;

b) pruebas desproporcionadas, esto es, odemasiado extensas
que no dan tiemposuficiente para que los alumnosrespondana to-
das las cuestiones, o conpreguntasdemasiadodifíciles.

e) pruebas imperfectas que, por exigir sólo respuestasde memo-
ria, no permiten a los alumnosdemostrarsu aprovechamientoreal
en la materia;

d) falta de familiaridad de los alumnos con la situación"examen"
o con el mecanismo formal decra prueba;

e) falta de la necesaria vigilancia durantela realización del exa-
men, dandolugar a que los alumnosrecurrana procedimientosfrau-
dulentos;

f) juicio demasiado subjetivo del profesor,sobreestimandoínde-
bidamenteel aprovechamientoreal de los alumnos, o juzgándolos con
excesivorigor en laspruebas.

Estoshechossugierendos conclusiones:

19) que laspruebasreolaman toda la atencióny todo el cuidado
del profesor,tanto en su elaboración, como en su aplicación, correc-
ción e interpretación;
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29) que el profesor no debe fundar su juicio definitivo en una
pruebaaislada. El juicio definitivo sobreel aprovechamientoescolar
se deberábasaren laevidenciaextraídade diversaspruebas,prepara-
das y juzgadasconscientemente,aplicadasa lo largo del curso y en
su fase final.

3. En los pasosiniciales del aprendizaje,se procuraverifi-
car, por medio deprocedimientosinformales (brevesinterroga-
torios, debates,ejercicios,pruebasrápidas,resúmenesoraleso
escritos),no propiamenteel rendimiento (que no existe toda-
vía), sino elgrado de comprensióninicial de la materiaen es-
tudio. En esta verificación inicial no se debendar notas que
careceríana esaaltura de significación,ademásde sobrecargar
al profesorcon unacontabilidadsuperfluay de despertaren los
alumnosuna actitud mercenariadesaconsejable;la asignatura
debeserestudiaday aprendidapor sí mismay no por las posi-
bles notas que a cadapaso puedeproporcionara los alumnos.

Por estosprocedimientosinformalesel profesorpuedelograr
un conceptocualitativo sobre lascaracterísticasdel aprendí-
zaje que susalumnosestánrealizando.

En las fases intermediay final se aplican procedimientos
más rigurosos (pruebasmensuales,parciales y finales) para
evaluarel rendimiento,que aestaaltura debehacerseya sentir
de manerapalpable. En la fase intermedia,al fin de cada uni-
dad didáctica,se puedenmedir ya segmentoso fraccionessus-
tancialesdel aprovechamientorealizadopor los alumnoshasta
el punto en que seencuentren.En la fase final se procurará
medir en suconjuntoel rendimientoacumuladoa travésde todo
el curso.

La notafinal deberáincorporary expresarel resultadoacu-
mulativo de lassucesivasapreciacionesdel aprovechamiento.

4. Sobre elsegundoproblema,el de si todos losproductos
del aprendizajepueden ser medidos por unamisma escala de
gradoscuantitativos,tenemosque haceralgunasobservaciones.
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El uso escolar,sancionado(en elBrasil y otros países)por
exigenciasreglamentariasy órdenesministeriales,al obligar a
que se exprese elaprovechamientode los alumnos ennotasde
una misma escala de cero a diez,se asientaen la suposición de
que todos los productos delaprendizajesonsusceptiblesde igual
expresióncuantitativa. Tal supuestoestáprofundamentearrai-
gado ennuestrastradicionesy en nuestroshábitosadministra-
tivos y escolares.

Sin embargo, larealidad de los hechos noconfirma tal hi-
pótesis. Veamos.

a) por un lado, losautomatismos(como destrezasy habilidades
manuales)así como lasiniormaciones (por ejemp)o, fechas,nombres
propios, enunciadosde principiosy de hechosconcretos,etc.),son pero
fectamentemensurablesen escalas devalores progresivosque pue-
den ir de O a100, 500 o 1000. Tratándose,pues, de dichosproductos
de aprendizaje(automatismose informaciones)podemosdeterminar
con precisiónel gradode aprovechamientoque paraun alumnopodrá
ser 89 y para otro 73,5.

o) Al tratarse,sin embargo,de conocimientos(en su exactosen-
tido de dominio reflexivo de conjuntos conceptualesy de su apli-
cación en eldesenvolvimientode raciocinios y en la solución de
problemasteóricoso prácticos),la posibilidadde aplicarseuna escala
centesimalo aun decimal de medida es muy discutible.

La honestidadcíentíñcanos obliga areconocerque, en realidad,
no disponemosen pedagogíade instrumentoso procesosde medición
suficientementeprecisosy sensiblesque nosautoricena afirmar que
el grado deaprovechamientode un alumno es de 75 ó 7,5 y no de
80 u 8,0. A lo máspodremos,en estesector de conocimientos,dis-
tinguir el sobresalientedel notable o bueno y el pasable del insufi-
ciente o pésima. Para medir conocimientosdisponemospor consí-
guiente, de esascuatro zonas bastanteampliasy flexibles, dentro de
las cuales podremos,probablemente,situar el grado de aprovecha-
miento de losalumnos.

e) En fin, tratándosede productospropiamenteeducativos,como
por ejemplo, ideales,actitudesy preferenciasmorales,socialeso esté-
ticas, disponemossólo de tres zonas degraduación:

- positivo en gradoelevado (muy fuerte o acentuado,con proba-
bilidades delarga permanencia);
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- positivo en grado débil oincipiente (por tanto, precarioy de
supervivencia dudosa);

-negativoo inexistente.

5. En conclusión, debemosrespondernegativamenteal pro-
blema queacabamosde exponer. La práctica reglamentada
de la valoraciónindiscriminadade todos losproductosdel apren-
dizaje medianteuna escala decimalobligatoria es una disposi-
ción arbitraria, sin ninguna basecientífica u objetiva. Es de-
masiadoestrechay limitada para medir automatismose infor-
maciones;es por demásamplia y presuntuosaparamedir cono-
cimientos,ideales,actitudesy preferenciasvaloratívasy mora-
les, estableciendograduacionesque enrealidadno se pueden co-
rroborar.

La valoraciónen escala decimalsatisfacíaa la escuelainte-
lectualista de antaño, preocupadaúnicamentepor transmitir
conocimientos (que no eran realmente conocimientos,sino
simples informacionespara lastrar el conocimiento; además
de que los conocimientos, comotales,no sontransmisibles).Pe-
ro no puede, enabsoluto,contentara la escuelamoderna,em-
peñadaen la misión, mucho másamplia, de orientarel desarro-
no y el perfeccionamientode la personalidadde los educandos,
dotándolosde losrecursosmentalesnecesariospara el trabajo
y parala vida en sociedad.En la lista de estosrecursosmenta-
les, el bagajede informacionesmentalesaprendidasmecánica-
mente es de unaimportanciamuy relativa y secundaria.La
escuelamodernatiendea objetivosmásampliosy comprensivos
de-importanciavital, haciendotodo por alcanzarlos.

La manutenciónde la escala decimal confuerza de ley en
nuestrosistemaeducativoera perjudicial,contribuyendoa per-
petuar la antigua escuela libresca y puramenteinformativa
e impidiendoentrenosotrosla adopción de unanuevafilosofía
y de nuevos métodos de educación,por lo que fue abolida.

Además,la tendenciaactual es la deabandonarla valora-
ción meramentecuantitativay la de juzgar el rendimientoes-
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colar medianteconceptoscualitativos, que expresanmejor las
transformacionesoperadasen la personalidadde los alumnos
por las actividadesescolares,tanto en la clase comofuera de
ella.

B. SISTEMASDE ATRIBUCIóNDE NOTAS.

Existen diversos sistemas:centesimal,decimal, alfabético,
cualitativo y otros.

1. El sistemacentesimal,popularizadopor el movimiento de
las pruebasobjetivas,adoptala escala de O a 100. Escientífi-
camente válidoy preferiblea la escala decimal, cuando se aplica
paramedir automatismose informaciones.No sirve, sinembar-
go,paramedirconocimientos ni mucho menos aquellosproductos
educativos-ideales,actitudesy preferenciasaxíológícasy mo-
rales-a los que laPedagogíamoderna daúltimamentetanta
importancia,por ser los más necesariospara la formación de
la personalidady parala vida en sociedad.

2. El sistemadecimal,con escala de O a 10, mástradicio-
nal, es elsistemaaún adoptadooficialmentepor pocos países,
entre ellos Brasil, hasta1961. Gozó degran favor en el siglo
XIX, pero fue abandonadopor los EstadosUnidos a partir de
1890. Admite las siguientesvariantes:

a) escala de Oa 10, pornúmerosenteros,despreciandofracciones;

b) escala de Oa 10, conenterosy medios,redondeándoselas frac-
ciones intermedias,como porejemplo:

- 8,1 Y 8,2reducidosa 8

- 8,3 Y 8,4reducidosa 8,5

-8,6 Y 8,7 reducidosa 8,5

- 8,8 Y 8,9reducidosa 9.

3. Sistemaalfabético,de uso másgeneralizadoen las eseue-

396



las norteamericanasy en los paisesanglosajonesen general;es-
tablececuatrogrados:

A = muy buenoo excelente,

B = buenoo normal,

e = pasableo flojo,

R = insuficienteo reprobado(en los EstadosUnidos: F = "fai.
ture", reprobacióno "fracaso").

4. El sistemacualitativo de "conceptos"o "menciones"ad-
mite tambiéncuatrogradosde clasificación:

1) muy bueno,excelente(correspondientea las notas 9 y 10 de
la antiguaescaladecimal);

2) bueno,normal (equivalentea las notas7 y 8);

3) regular, pasable(que equivalea 5 ó 6).

4) insatisfactorioinsuficiente {que correspondea 3 y 4).

Estas clasificaciones,expresadaspor conceptoso califica.
cioneses, honestamente,el sistemamás adecuadopara juzgar
sobre los conocimientosy productos educativos engeneral,
cuando se lo usa con la debidaimparcialidad. Si se lomantiene
independientede la interferenciade factoresocasionalesy de
estadosde ánimo momentáneos, cada alumnotiendea conservar
la misma clasificacióna través de diversos exámenes, al paso
que con elantiguo sistemadecimal las oscilacionesdentro del
corto espacio de 48horaseranfrecuentementedesorientadoras,
lo que espruebacabal de subajo índice de confiabilidad.

Continúajustificado,con todo, el empleo de[os sistemasde-
cimal y centesimalen los exámenes de selección, concursosy
oposiciones, en los que se desea una seleccióny clasificación
rigurosade aspirantesa un número reducido de plazas. Pero
paraapreciarel rendimientoescolar, casi todos lospaisesestán
abandonandotal sistema.

La tendenciamás moderna es la deadoptar el sistema
cualitativo, que expresael rendimiento escolar poreonoeptoe
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y cali!teaciones. Par otra parte, las fuerzasarmadasde nues-
tro país, en sus numerosos centros deenseñanzay cursos de
especialización,están empleando esesistema. Es que corres-
pondemejor a la verdad, como descripciónbastantefidedigna
de la zona en que sesitúanrealmentelos alumnoscan respecto
a suaprovechamientoescolary educativo, evidenciado a lo largo
de todo el curso.

La adopción delsistemacualitativo no excluye el cómputo
de lospuntosganadospor los alumnos en laspruebastradicio-
nales a que sehayansometido. Elprofesordebesiemprecom-
putar esospuntos y anotarlosen su libreta de control, para
fundamentarsu conceptoo calificación. Para evitar posibles
arbitrariedadesy asegurarmásobjetividada la clasificación por
conceptos,éstos sonentregadosa la apreciaciónde los profe-
sores reunidos en consejo de clase,antes de remitirlos a la
secretaríade la escuelaparasu publicación.

En los Boletinesenviados por la escuela a lospadreso res-
ponsables, setiendeuniversalmentea consignar,no sólo las ca-
lificaciones merecidas por los alumnos en lasasignaturasdel
curso, sino también las observaciones sobre suaplicación en
los estudios y sucomportamientoen la escuela, haciendo re-
saltar los rasgos máscaracterísticosde su personalidad,tanto
positivos como negativos,advertidospor los educadores del es-
tablecimiento. Estasindicaciones, en realidad, son más precio-
sas ysignificativasque elregistrolacónico de lasnotasobteni-
das por el alumno en lasdiversasasignaturas.

La prácticavigente en algunos países, de expedir boletines
conteniendoúnicamentelas notasobtenidasen lasasignaturas,
refleja crudamentela filosofía intelectualistade lavieja escuela
tradicional, que sepreocupabaexclusivamentepor la instruc-
ción, eximiéndose de todapreocupaciónpor lo que es, en reali-
dad, lo esencial, esto es, laeducaciónde los jóvenes que le son
confiados. Hemos visto ya que la funciónprimordial de la es-
cuela modernaconsiste,por encima de todo, en laeducación
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de los jóvenes y que lainstruccións610 se justifica en la me-
dida en quecontribuye positivamentea la educación. Moder-
namente,toda escuela es, o debe ser,antes y más quenada,
una casa, unplantel de educaciónen la acepción másauténtí-
ca de lapalabra. Los boletinesescolares debenreflejar concre-
tamenteestafilosofía.

IV. APROBACIóN y REPROBACIóN ESCOLAR.

El resultadofinal de lostrabajosescolaresse traduce,con-
cretamente,comoaprobacióno reprobación. Los alumnos con-
sideradosaptos para continuarsus estudiosen un grado más
avanzadoson aprobadosy pasanal cursosiguienteo reciben su
título; pero los que,sezünevidencianlos exámenes,no cumplen'
los requisitosmínimosparaseraprobados,quedanpendientesy
tienen que repetir el curso en el que no handemostradoapro-
vechamientosuficiente.

Todos losprofesoresdeberíantenernociones biendefinidas
de las consecuenciasprácticasdel juicio emitido por ellos sobre
los exámenesrealizadospor sus alumnos.

A. APROBACI6Ny PROMOCI6N.

El profesorqueapruebaa un alumnoacreditasu aptitudpa-
ra proseguircon provecho losestudiosmás adelantadosy com-
plejos del cursosiguienteo, si ya estáen el último curso,para
dar por terminadassus actividadesescolares en el ciclo en que
seencuentra.

La aprobación,otorgadacon justicia y fundadaen eviden-
cias objetivas y múltiples del aprovechamientoreal efectuado
por el alumno, es unjusto premio de losesfuerzosrealizados y,
al mismo tiempo, un poderosoincentivo parala continuaciónde
esosesfuerzospara conquistarconocimientos más amplios; co-
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mo dice un adagioinglés: "nada contribuye tanto al éxito
como el propio éxito".

Pero cuando la aprobación esfruto de la benevolencia e in-
merecida,se vuelveperjudicial para el alumno y desmoraliza-
dora parael propioprofesory parala escuela:

a) es perjudicial, porque el alumno que pasa a un curso más
avanzado sin la basenecesariaencontrarádificultades casisiempre
insuperablesen las materiasgeneralmentemás difíciles y complejas
de su nuevo curso. Suincapacidadpara seguirlascon provechoy
para atender a las exigencias másrigurosas de su estudio podrá
causarlecomplejos defrustracióny de inferioridad, de consecuencias
imprevisiblesparasu futuro. En tales condiciones, la aprobación in-
merecida puederepresentarun verdaderoperjuicio ocasionadoal
alumnopor un profesorbenévolo, pero de cortos alcances;

b) es desmoralizante para el propio .profesor, porque, cuando se
distinguepor su benevolencia, pierde suprestigio y autoridadjunto
a sus discípulos; nadie toma sus clases en serio;disminuye la pre-
sencia de alumnos; no secumplenlas tareaspor él impuestas;no se
estudiasu asignaturasino envísperasde examene, incluso entonces,
s6lo para pasar. Cuando losalumnosse dancuentade que la apro-
bación es casiautomáticay de que notienenpor quépreocuparsecon
la posibilidad de lareprobación,el trabajo escolar decaehasta un
nivel ínfimo de productividady la desidia seconvierte en denomi-
nador común. Más adelante, los propios alumnos,aparentementebe-
neficiados porestasituación,censuraránseveramenteal profesorcon-
descendiente, perosin ene1'yía, que no supoguiarlos en el estudio
de unaasignaturatan importantey necesariaparala vida o parasu
futura profesión;

e) es desmora,lizad.or para la escuela, cuya dirección oadmínís-
tración, movida por interesescomerciales osubalternos,se dedica al
trabajo deshonestoe inicuo de manipular las notas dadas por los
profesores, con el fin deproducir medias de aprobaciónsuficientes
pararetenera los alumnos en la escuela, a despecho de susemíanal-
fabetismo. Con razón seconsiderantales escuelas comodesacreditadas
e indignas, merossimulacrosde centrosde enseñanza,merecedoras
de sanciones.

La aprobaciónhonesta,justa y consciente esy debeser la
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resultantenormal deltrabajoescolar realizado conobjetivosde-
finidos y conpropósitoseducativos.

B. REPROBACIóNESCOLAR.

La reprobación, casi siempre, es indiscutiblementeel re-
sultadode la incapacidaddel alumnoparaaprender,de suaban-
dono en el estudio y de su pereza mental.Peroestaexplicación
sumariano satisfacea la didácticamoderna, queprocurades-
cubrir los motivos de esa incapacidad, de ese abandono y de
esa pereza.

No esraro que contribuyantambiénfuertementea un bajo
rendimientoescolarotrascircunstancias,comoinstalacionespo-
bres y deficientes,falta de dotaciónmaterial adecuada, mala
organizacióninternade la escuela,régimenescolaranticuadoy
opresivo, personaladministrativoy auxiliar mal escogidoo·ne-
gligente,falta de una dirección activa, dinámica yvigilante.

No hay duda de que puedehaberaún, en muchos casos, fac-
toresextrañosa la situacióndocente y al control delprofesory
de la dirección quecomprometanel rendimientodel aprendizaje,
inhabilitandoa algunos alumnosparala promoción(enfermeda-
des,desnutrición,dificultadeseconómicas,agotamiento,des-
ajustepsicológico,problemasfamiliares, etcétera).Pero, en la
mayor parte de los casos, unanálisis técnico más detenido de
las causas de los altos índices dereprobaciónrevelaráque la
displicencia y la inhabilidad técnica del profesor han contri-
buido definitivamentea crearestasituación. Severifica enton-
ces que elprofesor:

a) ha descuidadola preparaci6nde sus clasesy de los trabajos
escolares,acomodándosea unarutina imperturbableo complaciéndose
en improvisacionesestériles,que ennadahan contribuido a moldear
la inteligenciade susalumnosni a desarrollarnormalmentesu per-
sonalidad;

b) ignora, o, si los conoce, ha dejado deaplicarlos, los íncenuvcs
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y procedimientosmotivadoresmás adecuados,recomendadospor la
didácticamoderna;

e) no haejercido la debida direcci6n en elmanejode la clase ni
el adecuadocontrol de la disciplina, comprometiendode ese modo el
rendimientodeseado;

d) ha aplicado un métodorutinario e ineficaz conprocedimientos
contraindicados;

e) ha exageradosu insistenciaen lasexplicacionesteóricasy ha
descuidadolos trabajos,ejercicios y recapitulacionesnecesariospara
integrar y fijar lo aprendido;

f) no ha orientadobien a losalumnosen el estudiode la materia
ni sobre lamaneraapropiadade prepararsepara los exámenes;

g) se hareveladoinhábil para formular las preguntas,para cal-
cular la dificultad y la extensi6nde la prueba;

11) ha juzgado conarbitrariedado con rigor excesivo laspruebas
de susexamtnandos.

Por uno solo de estosdefectos,o por varios de ellos, o aun
por todosjuntos,el profesorseconvierte,naturalmente,en gran
parte, en el principal responsabledel fenómeno de la repro-
bación, especialmentecuandotiene lugar en gran escala,afec-
tandoa elevadaproporciónde sus discípulos.

Se ha investigado,escrito y debatidomucho sobreel punto
a partir del cual cesa la culpabilidad de los alumnos y em-
pieza a delinearsenítidamentela del profesorpor el fenómeno
de la reprobaciónen masa.

1. En los EstadosUnidos de Norteaméricaexisten dos co-
rrientesde opinión:

a) la de los queconsiderancomo imputablesal profesorlos índl-
ces dereprobaci6nsuperioresal 3 % de los alumnos; ésta es la opl-
ni6n preponderanteen el áreade la enseñanzaprimaria;

b) la de los queelevaneste índice deimputabilidada 7 % Y de
ahí para arriba; predominaen la segundaenseñanza.

2. En Rusia,el índice de imputabilidadadoptadooficialmen-
te es de 20%; los profesoresque lo excedenson sometidosa
una indagaciónadministrativa.
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3. En la enseñanzade las fuerzasarmadasdel Brasil, los
fenómenos deaprobacióno reprobaciónen gran escala son ob-
jeto de procesopedagógicoy, si se confirma su anormalidad,
los exámenes puedenseranulados.

4. La mayoríade los educadores,verificandola constancia
de valoresbajosen elprimer cuartil de la curva de frecuencia
de cualquierfenómenomensurable,se inclinan a considerarel
índice de 16%, por lo menosteóricamente,como la línea di-
visoria de lasresponsabilidadespor la reprobaciónescolar. Has-
ta el 16% las reprobacionespuedenser atribuidasa los alum-
nos, lo que supone un alumnoreprobadoen cada grupo de
seis. Más allá del 16%empieza aperfilarsela culpabilidad del
profesor.

Evidentemente,estedivisor teórico de 16 ro podrá, en casos
especiales,sufrir alteracionesimpuestaspor factorescondicio-
nantesinmediatosy perfectamenteidentificables,que disminui-
rán, o inclusoanularán,la culpabilidad delprofesor;pero, aun
así, la desviación nodeberáser muy acentuada.

Por otro lado, nohay principio ni razón teórica alguna que
obligue a reprobar determinadonúmero de alumnos de cada
clase. Siésta ha sido biendirigida y orientada,el resultado
normal serála aprobación.

Por consiguiente:

a) en clases no seleccionadas se consideranormal una incidencia
de reprobadoshasta16 %;

b) en clases seleccionadas, el índice de reprobación deberá ser
proporcionalmenteinversoal rigor de la selección,pudiendoser has-
ta nulo. La aprobacióntotal de una clase seleccionadaes perfecta-
mente posible y admisible desde un punto de vista teórico;

e) a medida,sin embargo,que el índice de reprobaciónsobrepasa
el limite de 16%, aun en clasesno seleccionadas,y se elevaa 25, 30,
40 Y 50% de alumnos,el hechose torna evidentementeanormal, y,
desdeel punto de vista técnico, no se puedeescapara la conclusión
de que el profeslJr es el gran responsable por esta anormalidad.
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Tal conclusión será todavfa másincontestablecuando la misma
clase, con los otrosprofesores,haya obtenidoresultadossatisfactorios,
y tanto más tambiéncuantomás seleccionadasea. En tales casos, el
profesorestá fallando notablementeen eldesempeñode susfunciones
docentesy se imponen medidas administrativaspara remediar tal
irregularidade impedir que serepita en el futuro. Comoquieraque
sea, lajuventudestudiosano puede ni debe sersacrificadapara en·
cubrir la incapacidadprofesionalo la desidia y laarbitrariedadde
tales profesores.

La soluciónparaeste problema noserá,ciertamente,que el
profesorse vuelvatransigentey apruebeindiscriminadamente
a todos sus alumnospara ocultar el fracasode su enseñanza.
Consiste, eso sí, enrevisary mejorarsu técnicadidácticaa fin
de capacitara sus alumnosparaat,ontarlos exámenes con pers-
pectivasde éxito.

Ciertamente,el fenómeno de los altos índices dereprobación
no es un hechoindependientey aisladoque se procesa en el va-
cío; no es más que el último eslabón de una cadena defactores,
condicionesy circunstanciasdesfavorablesal aprendizaje,que
viene acumulando sus efectos deletéreos atravésdel cursohasta
culminar en la reprobación.Esto nunca leocurriráal profesor
consciente que,observandolas recomendaciones de ladidáctica
moderna,crea en sus clases unaatmósferasanay estimulan-
te, plena de interésy de laboriosidad,y conduce el proceso de
aprendizajede sus alumnos con la debida técnica einspiración.
Un profesorasí sabráampararlosen cada paso de ese procesoy
orientarloscon seguridaden la conquistade losobjetivos pro-
puestos,preparándolospara encararlos exámenes finales con-
fiando en un éxitohonestamentemerecido.

La escuelaprimarianuncaha sido unaagenciaseleccionado-
ra detalentosprivilegiadosque sesitúanal nivel de la geniali-
dad o casigenialidad;la escuelasecundariahace muchotam-
bién que ha dejado de serlo. Ambas son de derecho-y deben
serlo dehecho-agenciasde difusión de la cultura y de la edu-
cación, al servicio de lajuventudy de la democracia. Su elevada
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misión social esenriquecer,por la educación y por lainstruc-
ción, el inmenso potencialhumanode la nación, que yace des-
aprovechadoy sumergidoen el analfabetismoy en la igno-
rancia.

Pero no será, por cierto,desalentando,ni cortandoa legiones
de jóvenes la posibilidad decontinuaren los estudios, como la
escuela,elementalo media, cumplirá esta noble misión social
suya.

La observanciade lasnormasestablecidaspor la didáctica,
seguidacon inteligenciay sentido deoportunidad,aseguraráal
profesormás eficienciaen suenseñanzay, por lo tanto, mejor
rendimientoen elaprendizajede sus alumnos.
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CONCLUSIONES.

1. La moderna concepción de la educacióny de laenseñanza
en que hemosfundamentadonuestrotrabajopostulauna nueva
técnica deenseñanzaque le corresponday que sea capaz de
hacerde ella unarealidaden el planoprácticou operacional.

2. Si, como hemos visto, la educación consiste esencialmen-
te enfavorecerel desarrollo del educando, envalorizar sus po-
tencialesy en incorporarloa la sociedad por la vidademocráti-
ca y por la asimilaciónprogresivade losgrandesvalores de la
cultura humana,la nueva técnica deberáser suficientemente
ajustaday flexible parapoderabarcartodos los componentes de
tan complejay dinámicarealidad,integrándolosen la teleología
educativa.

3. En tan amplio conjunto,profundamentevital y humano,
el sabersistematizadoy condensado en losprogramasy en loe.
libros didácticos no es más que un componente, nunca su todo
ni su principal razón de ser.Ésta será siempreel elemento
humano, eleducando,que deberáser atendidoen sus proble-
mas y necesidades, quedeberáser estimuladoy orientado,que
deberásercomprendido,amparadoy asistido,quedeberáserin-
formado y dirigido, paraconvertirseen aquelserhumano, cons-
ciente y esclarecido, queesperamosllegue a ser.

4. La nueva técnica de enseñarconsisteprimordialmente
en realizarlas grandesfasesde la actividaddocente que hemos
analizado. Enseñarcon la técnicaapropiadasignifica para el
profesor:
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a) sondearpreviamentela personalidady la preparaciónbásica
de sus alumnos,pronosticandolos resultadosque podrá conseguir;

b) trazar, sobre tal base, losplanes de trabajo suyos Y de sus
alumnos;

e) íncentívar a sus alumnos para un aprendizajeeficaz;
d) hacer una buena presentacióndidáctica de¡la materia a los

alumnos, iniciándolosen su aprendizaje;
e) orientary asistir a los alumnosen actividadesapropiadas;
f) asegurarla integración,en la mentede sus alumnos, del con-

tenido de la materiaestudiada;
g) afianzar su fijación.

Paralelamente,el profesor ejercerásobre la clase elcontrol ne-
cesario:

a) manejándolacon habilidady manteniendola disciplina, dentro
de un espíritu democrático;

b) diagnosticando,duranteel curso, lamarchadel aprendizajey
haciendolas rectificacionesoportunas;

e) verificando y evaluandolos resultadosconseguidospor sus
alumnos,obteniendoal mismo tiempo la medidade supropia eñcíen-
cia docente.

5. Dentro de estecuadrogeneralde actividades,el profesor
organizarásu propio método, uniendo enproporcionesvaria-
bles, de acuerdo a lascircunstanciasy posibilidades, losrecursos
y los procedimientosmás indicadospara llegar a los objetivos
previstos. El buen sentido y el discernimientoesclarecido del
profesordesempeñaránun papel decisivo en laformación de su
método detrabajocon los alumnos.

Modernamente,no se puede concebir unrecetarioúnico, in-
alterablee infalible que le dicte al profesorcómo enseñarcon
eficiencia. Dentro de lasgrandescoordenadas deorientacióny
de controlestablecidaspor el ciclo docente, cadaprofesororga-
nizará su propio método,siguiendolos criterios de la moderna
racionalizacióndel trabajo: seguridad,economía,rapidezy efi-
ciencia.
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6. Intencionadamentehemos evitado, ennuestro trabajo,
describiry analizarmétodosfijos y cristalizadosde enseñanza,
como los deHerbart,Morrison, Dewey,Kilpatrick y otros; pues
tales métodos,aun cuandosirven para ilustrar concretamente
las posibilidades delverdaderométodo didáctico,tiendena tor-
narserestrictivose impositivos,limitando la libertad de opción
de losprofesoresy cercenando suinventiva y la actitud expe-
rimental, que son condicionesfundamentalesdel verdaderomé-
todo. El método no puedeser dictado oimpuestopor las auto-
ridadesescolares ogubernamentales;tiene que ser elaborado
por el propioprofesor,dentrode losprincipios y de lasnormas
generalesde la psicología de la educación y de ladidácticamo-
derna.

En la actualidadtiendea generalizarsela prácticade que las
autoridadesescolares divulguenampliamenteesasnormas,
acompañadasde sugestionesconcretasy de descripciones obje-
tivas de experienciasy de procedimientoseficientesparacondu-
cir bien el aprendizaje,dejandoa los profesoresla libertad de
escogery organizarsu propio método,dentrode lascircunstan-
cias realese inmediatasde sutrabajo.

7. Todoprofesorprogresistay consciente de susresponsa-
bilidades debecombatiren sí mismo latendenciaa caer en la
rutina y a contentarsecon resultadosmediocres, indicadores de
pobre rendimientoen su trabajo. Con autocríticaconstantey
vigilante, procuraráperfeccionarsey progresar,ideandoy expe-
rimentandométodos nuevos ymejores,con el fin delograr re-
sultadosmás satisfactorioscon sus alumnos. Si la perfección
es algo inasequible, laperfectibilidadcultivadaconscientemente
es unafuerza que nospodrá acercarmucho a ella.

8. La buenatécnica deenseñanzaes, para todo profesor,
ademásde condición sine qua nonde su eficiencia docente,
un imperativo de ética profesional. Ante los alumnosy ante
la sociedad que le confía los másprometedoresretoñosde su
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juventud,el profesortiene el deber deprocurarperfeccionarca-
da vez más sutécnicadocente y deesmerarseen dotarlade real
eficienciaen sucontactodiario con los alumnos. No lebastará
conocerla;seránecesarioque sepaaplicarlacon intellgeneía,de-
dicación,entusiasmoe inspiración.

9. Comoprofesores,pertenecemosa una profesiónque tie-
ne a sucargo cincelar y valorizar el más rico capital de que
dispone la sociedadhumana,como lo es sujuventud,sus hom-
bresdel mañana.Ese privilegio dignificadorde plasmarla men-
talidad de los hombresdel mañana,envuelve, principalmente,
elevadas responsabilidades,para cuyo desempeño se exigen
cultura, técnica adecuada e inspiración.Esta trilogía funda-
mental constituye la esenciamisma del ethos del magisterio.
Seremosbuenos profesoresen la proporción en que sepamos
fundir los tres componentesde nuestroethos profesional en
una dirección activa, fecunda e inspiradora,junto a nuestros
alumnosy junto a la sociedad a la queservimos.
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