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Introducción

1.- Introducción

LasNuevasTecnologíasdela lnfonnacióny dela Comunicaciónsehanintroducidodeforma masiva
en distintos camposde la sociedad.Quizásel aspectomássignificativo de estaintroducción seasu
incidenciaendiversoscomponentesbásicosde nuestracultura,comosonlos lenguajes,lasformasde
comunicación,expresióny pensamiento.

Estedesarrollodenuevosmediosy soportestecnológicosnos lleva necesariamentea unasituaciónde
cambioy adecuacióndepuntosdevistay métodosde trabajoen las distintasfacetasde la vidaparti-
cularyprofesional,así comotambiénes necesarioreflexionary analizarel lugar y el valor queesas
NuevasTecnologíasocupanen la sociedady en la enseñanza.

En el campode la Educación,la implantacióndeestasnuevastecnologíasabreun horizontede posi-
bilidadesy a suvez tambiéndelimitacionesqueno debemosocultar, queayudaráno perjudicaránla
arduatareade la enseñanzayel aprendizaje.

En los últimos añoscon la implantaciónde la LOQSE (Ley Orgánica1/1990,de 3 de Octubre,de
Ordenacióndel SistemaEducativo)loscentroshantenidoqueadecuarsealosnuevoscambioseduca-
tivos queestaley promueve,entrelos cuales,y comouno de losmásimportantes,estánlas nuevas
enseñanzasy sus propuestascurriculares(Decretosde Mínimos paratodo el Estado), y la
contextualizacióndelasmismasacadaComunidadAutónoma, acadacentro(ProyectoCuruicularde
Centro),a cadaaula(Programaciónde aula), y si es precisoa cadaniño/a(AdaptaciónCurricular
Individual).

Una delas misionesdela escuelaescapacitaralosalumnos/asparalacomprensióndelaculturade su
tiempo,hoy altamentetecnif¡cada.Peroparalograr esteobjetivo¿esprecisosólo incorporarnuevos
contenidosde los actualesavancesde la ciencia y de la técnica?,o también, ¿esimprescindible
integrar los mediostecnológicosquelospromuevany propiciendeunaformaplanificadayordinaria
en lospropioscurrículosescolares?

Es más, cabepreguntamos: ¿quéplanteamientosinnovadoresse puedenhacerdesdelos Proyectos
Curricularessin contemplarlos avancestecnológicosde la ciencia y la sociedadactual?¿Sepuede
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Introducción

haceralgúnplanteamientoinnovadoren educaciónignorandola ciencia y la tecnología?¿Eneduca-
cion secontemplanestosplanteamientos?¿Eneducaciónexistelaposibleinteracciónentreinnovación
y tecnología?¿Losnuevosmediostecnológicossuponai,en esteámbito,unanuevaforma de organi-
zar y codificar la realidadparasometerlaa interaccióncon losalumnos/as?¿Enestesentidopueden
serinstrumentos,valiososo limitadoressegúnsuutilización,parael desarrollodecapacidadesy para
la adquisicióndeconocimientos,procedimientosyactitudes?¿Laintegracióncurricularde lasnuevas
tecnologíasdela informacióny delacomunicación,y másenconcretola informática,enel procesode
enseñanza/aprendizaje,se perfila comounodelos recursosquepuedangenerarmayoreso menores
posibilidadesdidácticas,dependiendosegúnlos casos,de la seleccióny tipo deusodidácticoquede
ellossehaga?

Los microordenadores,comonuevosinstrumentosdeproducción,procesamientoy transmisiónde la
información, y por las posibilidadesy las limitacionesqueellos nos puedenabriro cerrar, leconfie-
ren sin duda un valor en la sociedadactual que es ineludible,pero nos preguntamos¿quétipo de
posibilidadesnos ofreceparala educacióny paralaenseñanza!aprendizaje?Y ,asuvez, ¿quétipo
delimitacionesnos imponen?,¿quétipo de igualdadde oportunidadesy quérespetoala diversidady
multicultaralidadpropician?

Estos medios,quesindudason atrayentesy degranmotivaciónparalos niños/as,¿seconviertenen
un mediosimbólicodiferentedelosquetradicionalmenteseconocen?,¿resultanidóneosparalaense-
ñanza?¿Mediantesuuso sepuedepropiciarnuevasmetodologíasconio el aprendizajespordescubri-
miento,aprendizajepor error, aprendizajesporproyectos,etc.?

¿Porsuscaracterísticas(interactividad,dinamismo,integraciónde diferentesnotaciones,capacidad
decálculo, integraciónde aspectosprocedimentalesydeclarativos,situaciónderesoluciónde proble-
mas)puedeserconsideradoun medioquepotencialmentepuedemodificar los aprendizajesescolares
demaneraeficaz?

A esterespectoexistencuatroatributosenel ordenadorqueleconfierensumayorpotencialidadcomo
mediodidáctico:Presentarla informacióndc manerasimultáneay deforma muyaccesible,el sistema
desímbolos,las actividadesdel usuario,la interactividad,eincluso selepodríaañadirunaquinta, la
imnediatezdelas respuestas.¿Hipotéticamente,estosatributospuedenafectarlosaspectoscognitivos
correspondientes:Estructurasdel conocimiento,modosde representacióninternos,operacionesmen-
tales,actitudesy percepciones(Salomon,1985)?

Podríamosdecirqueson muchaslas capacidadesqueseles hanatribuidoy grandeslas expectativas
quehandespertado,pero¿sonlos ordenadoresla granpanaceadetodo, comomuchoshayancreído
ver en ellos?, o¿sonantetodounasmáquinaso unasherramientascuyovalory virtud dependerádel
uso que de ella hagael propiousuario?,o ¿ son losmediosmaterialesnecesariosparaintroducir el
mercadodel softwareen la escuela(Appe, 1989)?

El propósito y el foco centraldela tesis.

El propósitoprincipal de estatesises establecerla situacióny el nivel de integraciónde los medios

informáticosen el currículodelaEducaciónInfantil y Primana.
Setratadeestudiar,comparareinterrelacionarcómosonintroducidos losmediosinformáticosenlos

nivelesdeconcrecióncurricular(CurrículoOficial, ProyectosCurricularesdelos Centros,Programa-
cionesdeaulade losprofesores),tanto anivel teórico de planificación comoanivel de supuestaen
prácticaen las aulas(Currículoen acción).

La intenciónes doble:Porun ladose pretendeaveriguarquéestáestablecidocomonormay, al mismo
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Introducción

tiempo,quésucederealmenteenlas aulas.Estecontrasteentre teoríay prácticaesunaconstanteque
se mantieneen todo el trabajodela presenteinvestigación.

Ante la eleccióndeesteobjetivocentral, foco demi investigación,mesurgieronunacantidadgrande
deinterrogantes,queacontinuaciónexpongoporqueexpresanmis principalespreocupacionesen la
presenteinvestigacióny porqueademásquiero darrespuestaalas mismasdesdelos objetivosqueme
planteo:

¿ Cómocontempla el currículo en sus distintos niveles de concreción, la organización, la selec-
ción y el usodelos medios?

¿En quénivel de concrecióncurricularseproyectano tratanmás losmedios?

¿Quéconceptoso filosofías subyacenen cadanivel de concrecióncurricular en cuantoa la
organización,seleccióny usosde losmedios?

¿Enquémodelosde organizaciónse sustentan?

¿Cómoinfluye lanaturalezadel medio(en estecasola informática)en la organizacióny distri-
buciónquese haceconellaen centrosde enseñanza?

¿Quénexo de unión e interrelaciónexisteentreel tratamientoteórico de los mediosque se
plasmaen el currículo,y suintegraciónprácticay concretaenel aula ( Currículoen acción)?

¿Quécurrículoocultoestápresenteen laprácticade los profesoresy alumnosen la organiza-
ción, seleccióny usode losmedios?

¿Quécondicionantes,de tipo institucional, social, etc., existenen los centrosparala plena
integracióncurriculardelos mediostecnológicosen las aulas?

¿Cómoestáprevistala organizaciónde los mediosen los ProyectosCurriculares de los cen-
tros?¿Cómoestánorganizadosen laplanificación(decentroy de aula) dichos mediosen tiemposy
espacios?

¿Quémodelopredominaen dichaorganizacióndemedios:Modelo centralizadoo modelodes-
centralizado?¿Quéventajasy quéinconvenientestienecadaunodeellos en laprácticadel aula?¿Qué
influenciatienencadaunodelosmodelosen la prácticadela enseñanzaen las aulas?

¿Quéuso real hacenlos profesores/asy los alumnos/asde losmismos?¿Con quédisponibili-
dadhorariacuentan? ¿Frecuenciay modalidadde uso(individual, pequeño,medianoy grangrupo)?

¿Quétipo deseleccióny uso de mediospredominaen el centro?¿Aquése debe?

¿A quéracionalidadpertenecenlos mismos?

¿Existesuficientematerial depasoen el centro?¿Estádisponible?¿Esun material didáctico
adecuadoa la integracióncurricular?¿Quétipo de materialde pasopredomina,abiertoo cerrado?
¿Quégradode autonomíaen el aprendizajedeja al alumno?¿Enquémateriasse usamásy con qué
finalidad didáctica?

¿El profesoradotieneinformacióny/o formaciónoportunayadecuadaparael desarrolloy uso
dedicho software?¿Quéautonomíao dependenciade especialistatienen?
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Introduccion

Ante el actual sistema educativo y la concreción que del mismo se está haciendo en la vida de
los centros, ¿es posible una integración eficaz y real de los medios tecnológicosen el currículoesco-
lar?

¿ A suvezesposibledadalaorganizaciónactual deloscentrosquesedéunaintegracióneficaz
y real de estosmediosen dicho currículo?

Paradar respuestaa estosinterrogantesplanteados,y dentrodel focoprincipal dela investigación,
anteriormenteexpuesto,mepropuseunospropósitosparael desarrollodela misma.

Objetivosdela tesis:

- Analizar las estrategiasquelos centrosy profesores/asdeEducaciónInfantil y Primariaadoptan

paraintegrarlos mediosinformáticosen el currículoescolar,

- Conocerla relación entreplanificación curricular delos mediosinformáticos (j en sus diferentes
mvelesde concreción:DiseñoCurricularBase,ProyectosCurricularesy Programacionesde aula),y
lo ejecutadode dichaplanificaciónenla prácticareal de las aulas,y analizarlasimplicacionesde las
posiblessituacionesparala integracióndelos mediosinformáticosen el currículo.

- Estudiarquésentido,quéfuncionesy quéusossedanalos mediosen losProyectosCurricularesy en
lapropiapráctica,así comover qué ventajaseinconvenientesvenlos profesores/asparasu integra-
ciónen los procesosde enseñanza-aprendizajede susalumnos/as.

- Estudiarqué modelo organizativode mediosse adoptay analizarqué repercusionestiene en el
desarrollodel currículo, en la propiaorganizacióndel centroy enel clima relacionalgeneradoen el
aula.

- Investigardentrodel gran espectrodesituacionesdeenseñanzaqueintegranla prácticaeducativa,
quétipo detareassemuestranmásconvenientesparala integracioncurriculardelosmediosinformáticos
en la EducaciónInfantil y Primaria,y sobretodo paraafrontarla diversidadbásicay cultural, así
comoparacontemplarla igualdaddeoportunidades.

- Estudiarlas condicionesidóneasparaquese puedadarunaintegracióncurriculardela informática
enlas aulas(hardware,software,formacióndel profesorado,accesibilidady disponibilidadde recur-
sos,horarios,etc.)

- Detectar quécondicionantesinstitucionales,sociales,económicos,etc, existen en la organización
didácticade los mediosy en la formación del profesorado,y, una vez analizados,hacer posibles
propuestasalternativas.

Justificación

La introducciónde losordenadoresen el mundoeducativono hasido muytemprana.Con el abarata-
mientodelos costesdelos equipos,éstosfueronhaciéndoseasequiblesalospresupuestosde algunos
centrosde enseñanza,quea principios de la décadade los 80 comenzarona adquirir los primeros
ordenadores,yenpocosañosesteequipamientosegeneralizóenmuchoscentros.Estaproliferaciónde
ordenadoresen todoslos niveles educativos,ha generadosentimientosambiguosy actitudesmuy
dispareshaciasuposibleaceptacióncomomaterialese instrumentoseducativos.

El uso más común en estos inicios era “programar” en distintos lenguajes de programación,el más
sencillo y corrienteel BASIC, y la utilización de programasde BAO (EnseñanzaAsistidapor Orde-
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Introducción

nador).No cabedudaqueenestasprácticasfuerongenerándosedeterminadosdesenfoquesovicios de
uso que aportaronpocoo nadasegúnloscasosa la enseñanza,yquemásadelantefueronabandona-
dos conlaaparicióndediferentespaquetesintegrados(compuestosprincipalmentedeprocesadoresde
textos,basede datos,hojade cálculoy diseñográfico),denominadosde “programasde usuarios”o
programas“herramientas”,queson asequiblessuutilización a cualquierpersonano expertaen pro-
gramacion.

Con estasnuevasfacilidadesalgunosprofesores/ascomenzarona incorporarestenuevomediode
enseñanzaa la prácticadocente.Fueronde algunaforma los pioneros/asdela integracióndel nuevo
medio realizandoexperienciasinnovadoras,que en un principio arrancarona partir de supropio
interése inquietudporeltemay del conocimientoquedelasposibilidadesdel medioibanadquiriendo
conlapráctica.Así, en el año1984enEspaña,seempiezaaformarprofesoresenel lenguajeLOGO,
queaportaun cambiodeorientaciónen la integracióndela informáticaen el currículo escolar.

En 1985nacenlos planesinstitucionalesdeintroduccióndelasnuevastecnologíasde la información
y de la comunicaciónen laenseñanza:Detodosesconocidoel esfuerzoy lasinversionesquese han
hechocon losProyectosAtenea(deldenominadoterritorio Ministerio deEducaciónyCultura , el cual
gestionalas ComunidadesAutónomasqueaúnno tienentransferidaslas competenciaseducativas),
ProyectoAlhambra(Andalucia),ProyectoÁbaco(Canarias),etc.

A raíz de la implantación de estosplanesinstitucionalesseprodiganlos cursosde formación y se
convocanjornadasdeintercambiodeexperienciasde usode lainformáticaenla enseñanza.Conestos
Proyectosademásdebuscarla generalizaciónde una dotaciónracionalde nuevosmediostécnicos
paratodoslos centros se pretendíaexperimentaren la prácticalas posibilidadesde la informática,
tanto en aspectosgeneralescomoen aplicacionesparticularesa las áreasdel currículo.

Deahí queestosplanesinstitucionalessefuesendefiniendocomoproyectosdeinnovacióneducativa:
Setratabadereflexionarsobrelos currículosde las distintasasignaturasy analizarlosdesdelapers-
pectivade lasnuevastecnologías,paradefinir cómopuedenintegrarseéstasen el currículoescolar.

En todosestosproyectosademássetenía el objetivo de desarrollarmaterialesdidácticosparaexpe-
nmentarlasposibilidadesdela informáticaen el procesodeenseñanza/aprendizaje.Yenúltimo térmi-
no se pretendíausarla informáticacomoun recursoparamejorarla calidaddela enseñanza,crear
nuevoscontextosde aprendizajeindividual y grupal,y desarrollarla creatividady los procesosde
pensamientode los alumnos.

Existendos informesdel ProyectoAtenea quesirven de referenciaa mi estudio: Uno lo realizóla
Universidadde Murcia (Escuderoy González)y otrola OCDE. Estosinformesdeevaluación,de
caracterinstitucional y “dependiente”,son el resultadodel estudioetnográficodel ProyectoAtenea,a
travésdelaobservaciónparticipante,entrevistasalosprotagonistas,recogidadeevidenciasdocumen-
tales,etc., queconstituyenlastécnicasbásicasdela investigaciónetnográfica.Comoreferentesque
son, loscito en un apartadodel capítulo4 de estatesis,al tratarel estadode lacuestión.

El participaractivamentey desdeel inicio enel Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny
delaComunicación(PNTIC) conestosproyectosAteneayMercuriodeexperimentacióneinnovación
educativa,fue parami realmenteenriquecedor,tanto a nivel personalcomoprofesional.En aquellos
primerosañosestabadestinadocomoprofesorespecialistaen “Tecnologíay Curriculum”(plazacon-
vocaday resueltaporconcursopúblico de méritospor el Boletin Oficial del Estado)en el áreade
RecursosDidácticosdel Cenebad(CentroNacionalde EducaciónBásicaa Distancia),en la cual se
elaborabalosmaterialestantoimpresos(librosdetextoadistancia),comoaudiovisualeseinformáticos
adistancia.En representaciónde estecentroacudiaalas reunionesdelasComisionesMinisterialesde
Medios Audiovisualesy deInformática,delascualespartió la iniciativa delacreacióndelos Proyec-
tos Ateneay Mercurio. A la vez veníatrabajandodesdeel año84 engruposde RenovaciónPedagó-
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gica quesededicabanala integracióndelanuevastecnologíasenlaenseñanza.

Estuveimplicadoen losProyectosAteneay Mercurio,primerocomo profesormonitorresponsablede
formación de los equipospedagógicosde los centrosexperimentalesen el Centrode Profesoresde
Coslada,y mástarde comoDirector del ProgramadeNuevasTecnologías(CoordinadorProvincial)
en Madrid, fui el responsablede lapuestaenmarchay del seguimientodedichaexperimentaciónenla
provincia.Posteriormentetambiénestuveligado aestosProyectoscomoJefedelaUnidaddeProgra-
masEducativosde la entoncescreadaSubdirecciónTerritorial de Madrid-Este.

Durante estos mismos años estuve a su vez vinculado a la Universidad Complutense como Profesor
Asociado y/o Profesor Colaborador en la asignatura de Tecnología Educativa.

Esta experiencia, que resultó para mi gratificante y enriquecedora, me animó a hacer un trabajo de
InvestigaciónPersonalsobrela “Evaluacióndela integracióncurriculardelas nuevastecnologíasen
Centros Públicos de Enseñanza General Básica y Enseñanzas Medias de Madrid”, que presenté para
obtener créditos, cuando cursé el Programa de Doctorado en el Departamento de Didáctica y Organi-
zaciónEscolar.EstetrabajodeInvestigaciónmereciólacalificaciónacadémicade sobresalientey fue
evaluadoporla ComisióndeDoctoradodedicho Departamentocon7 créditos.Ya en aquellaocasión
mesurgieron en el proceso de investigación infinidad de interrogantes, que despertaron mi interés por
esteterna:

- ¿ Cómose genera el conocimiento sobre los usos de los medios?

- ¿Cómose diseñan los materiales para ser utilizados en el aula?

- ¿ Qué procesos sigue el maestro/a para seleccionar un medio u otro?

- ¿ En qué basa esas decisiones?

- ¿ Quésentidoseleday quéobjetivossebuscanconla introduccióndelasNuevasTecnologíasenlos
colegios?

- ¿Cómointerpretan los alumnos/as los códigos de los mensajes verboicónicos de los medios de infor-

macióny comunicación?

- ¿Puedenlosniños/asaprendera expresarseatravésdelas capacidadeslingúísticasde los medios?

- ¿Quépapelpuedenjugarlos mediosparasuperarel rol dealumnos/asy maestros/ascomoconsunli-
doresde mensajesy currículosimpuestos?

Estetipo de interrogantes,de loscuales quedanmuchos deellos aúnsinresolver,sonun retoparael
campode la investigaciónen la disciplinade TecnologíaEducativa.

Hoy con unamayorlejaniaen eltiempo,puesya hanpasadocasi diezañosde mi primerainvestiga-
cion, antelabuenaocasiónqueelactualprocesodecambiocurricularmebrinda, dever y comprobar
como se plasman,tanto a nivel teóricocomo práctico, los mediosinformáticos en los Proyectos
Curriculares y enlas Programacionesde Aula, quetodoslos centrosyprofesores/ashantenidoque
hacer,retomomi primerainquietuddeinvestigary evaluar,demaneraautónomae“independiente”,es
decir, al margendeiniciativasoficiales o deprogramasinstitucionales,la integraciónreal y efectiva
dela informáticaen los currículosprevistosy puestosen acciónen las aulasdeEducaciónInfantil y
Primana.
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Pero, al margen del interés personal, existen otros motivos que meimpulsaron a efectuar este trabajo
de estudio del papel de los medios en el currículo y su utilización, el cual se justifica por las siguientes
razones:

1.- Los efectos que tienen en la sociedad en general y en la educación en particular, al considerar
la importancia que el aprendizaje mediado tiene para la enseñanza, como instrumentos de aprendizaje,
elementos motivantes, interacción simbólica, presentación de información remota o inaccesible por
otro medio, superando barreras de espacio y tiempo.

2.- El papel que desempeñan los medios informáticos como elementos del Currículo, siendo
necesario ir elaborando un cuerpo teórico que ayude a comprender su funcionannento curricular, dado
el desconocimiento actual que se tiene sobre el por qué y cómo funcionan en contextos curriculares.

3.- La carencia de investigaciones que aporten elementos para la formación de un modelo coni-
prensivo sobre su utilización en el ámbito de la ensenanza.

4.- Otra razón de interés para su estudio podría derivarse de la posibilidad de la mejora o
empeoramiento del currículo como proyecto de cultura, a través de materíales mediadores, aspecto
sobre el que llama la atención Gimeno (1988, 192-193), siempre y cuando se den una serie de condi-
ciones, que aunque están bastante centradas en el libro de texto, pueden extenderse a otros medios:

a) Analizar las características del desarrollo curricular en un determinado contexto escolar,
condicionado por la política curricular y la administración del mismo.

b) La existencia de diversidad de recursos, que puedan adaptarse a diferentes necesidades de los
alunmos/as y contextos de utilización.

e) Existencia de políticas a nivel general y en el centro escolar, favorecedoras de la acumulación
de medios utilizables por el alumnado

d) Esquemas de organización docente en los centros para la utilización flexible de abundantes
medios.

e) Quelos medios estructuradores sugieran a los profesores ideas a desarrollar y experimentar
mas que esquemas terminados a los que acomodarse.

O Propiciar la creación de equipos interdisciplinares de profesores, especialistas en la materia,
expertosen educación,etc.,queelaborenpropuestasa experimentary difundir entreel profesorado,
con apoyode mediospúblicosy privados.

g) Formacióndel profesorado.

h) Revisiónde los mecanismosde autorizacióndematerialespedagógicos

5.- La ausenciade una evaluaciónque analice la coherenciay el nexoentreel procesode
programar en los currículos los medios informáticos y el resultadode su integraciónefectivaen el
aula.

6.- La necesidaddeinvestigar,de unamaneramás“autónomae independiente”ya queen este

campohanabundadolasinvestigacionescontratadasy financiadaspororganismosoficiales,por pro-
gramaso porinstitucionesquetienensupropio interésen el resultadofina] delasmismas,las funcio-
nesy los usosquedesdelosordenadoresseestánhaciendoen el aula,ylos procesosquesedesarro-
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lían tanto en las aulascomo en los equipospedagógicosde los centroseducativos en que se ha
introducidolas mediosinformáticosenelcurrículo.

7.-Lanecesidaddecorroborarcon estainvestigaciónpersonalciertasintuicioneseinclusoevi-
denciasde mi experienciadocenteen eluso didácticode mediosperoqueno ha sido suficientemente
contrastadacomoson:

Quéposibilidadesde innovacióny cambio puedetraer la incorporacióndel ordenadorala
enseñanzay cual seríael contextoadecuadoparaello;

Cómo se reproducen o no con la introducción de nuevas tecnologías en las escuelas las
desigualdadessociales,o por el contrariosi éstasseincrementany disminuyenla igualdaddeoportu-
nidades;

Quétipo de relacionesdepodersedanen lasaulas,cuálesde ellas conel uso del ordenador
perdurane inclusoseperpetúan;

Qué factoresinfluyen paraquelos niñosde uno u otraedad,condiciónsocialy familiar, o
sexo...,esténmás o menosmotivadosen el uso del ordenador;

Cómo se atiende o respeta la atención a la diversidad y si desde la informática incorporada
ala escuelasehacontribuidoal progresoyal avanceen laeducacióndelosalumnos/asquepresentan
necesidadeseducativasespeciales;si conlasnuevastecnologíasapareceno desaparecenciertasbarre-
rasy desigualdades,o si, por lo contrario,el usodel ordenadortieneun efectohomogeneizadordelas
personasy delas culturas“colonizándolas”.

8.- La pertinenciadel tema con el Programade Doctoradodel Departamentocuyo título es
«Formacióninicial ypermanentedel ProfesoradoeInnovaciónEducativa.Al evaluarel procesodela
integracióncurriculardela informáticaenla enseñanza,sevalorala formacióndidácticadel profeso-
rado, la integracióndelos mediosen suprácticadiaria, las implicacionesentreformacióninicial e
integraciónde la informática,y entreestaintegracióny la formaciónpermanente.Es el otro aspecto
importantedel Programade Doctoradodel Departamentode Didácticay OrganizaciónEscolar,

Relevaíicia del tema objeto de investigación

¿Por qué en esta investigación importa principalmente el estudio de la integración de los medios
informáticosdentrodel marcodel currículo?¿Porquése daprioridadaestecampoenla investigación
y no aotro?

¿Por qué interesa tanto el estudio de interrelación entre sus distintos niveles de concreción ( Currículo
Oficial, Proyectos Curxiculares de Centro y Programaciones de aula), asi como el contraste de cohe-
renciaentresusdistintasfasesde desarrollo:Diseñoy elaboración(fasepreactiva),ejecución(fase
interactiva)y evaluacióny retroalimentacióndel proceso(fasepostactiva)?Esdecir, ¿porquésepone
tanto énfasis en conocer el nexo e interrelación entre lo que previamente se planifico lo que realmente
se ejecuta en la práctica y lo que finalmente se evalúa de la misma? ¿Por qué está investigación está
centradaen la prácticade la integracioncurrícular de los medios informáticos en contextosmuy
concretosde aula?

Existenvariasrazonesquejustificanla respuestaa las anteriorespreguntas:

Primeramente tendría que resaltar la poca relevancia que para la práctica educativa ha tenido en
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generalla investigaciónsobrelos mediosen laensenanza.

En nuestrocampo de estudioha prevalecidocasi de forma hegemónicala manerade entenderel
conocimientocientíficoy sumaneraderelacionarsecon laprácticabajoun tipo deinfluenciaunilate-
ral, queestádominadaporesaconcepciónde quelo quehayquehaceres investigarla realidaddela
enseñanzay, una vez la conozcamosmejor, entonces,y sólo entonces,estaremosen condicionesde
hacerpropuestasparatransformaresarealidad.

“El métodocientíficotrabajaen condicionesmássimplificadasquelasqueexigiríael hacerlocon las
condicionesnaturalesdelapropiarealidad.El conocimientocientíficoestálejos delaprácticay puede
no sersiquierarelevanteparaella” (Gimeno, 1985, 174).

Deahíquecreaque paraquelainvestigacióntengalosmediosy, asuvez,tengaunamayoraplicabilidad
y utilidad a la práctica,éstase deberealizar en los ambientesnaturalesen que se desenvuelve,
consideradoscomosituacionescomplejasquerequierenparasuestudiomúltiplesvariables,y no sólo
unaspocas,aunqueparaello y comoconsecuenciadeello avecesno sepuedanemplearen principio
diseñosmuy cerrados,sino queesténabiertosal desarrolloy a la marchadel propio procesode
investigación.

Parasuperarestadistanciaentreteóricosy prácticos,serequiere,en primerlugar,un acercamientode
la investigacióna los propios escenariosy a losprotagonistasrealesde los mismosdondese da la
prácticaeducativa:Lasaulasconsusprofesores/asy alumnos/as.En estainvestigaciónha sidounade
nuestrasintencionesy poresoapostaniosporun cambiode metodologíainvestigadora,quetengaun
caráctermáscualitativoy ecológicodeaulay donde:

- Susagentes(profesores/asy alumnos/as)cobrenun papelactivo,y no seanmerossufridores
sino losprincipalesprotagonistasy diseminadoresdela investigaciónen suprácticadc enseñanzay
les ayudey autoforme,comoprofesoresreflexivosy críticos, enla mejoradesuprácticaenla aulay
enla propiacapacitacióny profesionalizacióndocente.

- El problemasurjadela realidady se conviertaentemade investigacióny no al contrano.

- La investigacióncumplaunafunción deresolver problemas y ofreceralternativasal sistema
educativo.

En segundolugar en el sistemaeducativose ha separadola investigaciónsobrela realidadde la
enseñanza,delarelacionadacon las decisionesacercadequéy cómoenseñar,esdecir,del currículo.
Siguesiendovigenteaquelloquedijo Gimeno(1983, 176) queen el sistemaeducativo“unosestudian
laeducación,otros decidenla educacióny otros la realizan”.

No sehainvestigadosuficientementesi integrarestosmediostecnológicos,comoel ordenador,requie-
re condicionarsu seleccióny uso a metaseducativasy a esquemasde trabajoescolar,previamente
establecidosenun proyectocurricularcompartidoportodos/as,quefacilite las oportunidadesyexpe-
nenciasadecuadasparael aprendizajede los alumnos/as,y queinteraccioneconlos esquemasde
pensamientoy actuaciónpedagógicade los docentes.

En tercerlugar elprocesoactual de elaboración,aplicación,seguimientoy revisiónde losproyectos
curriculares,entendidoéstecomoun ciclo queestásometidoa evaluacióndelo previamenteplanifica-
do y ejecutado,y al cambioconunanuevapropuestacurricular, es unaocasióncasi únicaparapoder
integrarlos mediostecnológicosdeunaforma coherentey planificada.

En cuartolugar podemosdecirquelos mediostecnológicosson los grandesolvidados en la propia
TeoríaCurricularEspañolay en el CurrículoOficial (dóndelos mediosse reducenenla prácticaala
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seleccióndematerialescurricularesescritosprincipalmentelibros detexto,asícomolosmediostecno-
lógicosson consideradosmáscomocontenidoscurriculares(informáticacomodisciplinau optativa)
quecomopropiamentemediosdidácticos, herramientaseinstrumentoseducativosporlos cualesse
propicienciertasmetodologíasinnovadoraso se enseñenconocimientosde las distintasáreas).

Finalidad,fasese instrumentosdeinvesdigación.

El objetoúltimo dela tesisno esestablecerunanormatividaddidácticaentendidadesdelaperspectiva
dela racionalidadtécnica,elaborandoun corpusdeorientaciones,leyeso prescripcionesquetenganla
potencialidaddeguiarla prácticade los docentes.

Setratamásbiendegenerarun conocimientodetipo idiográfico, entérminosdecriteriosorientativos
paradetenninarel valor o la bondaddel material informáticoy desuscondicionessobresuposible
utilizacióneintegracióndidáctica,quepudieraserincorporadoalámbitodel conocimientocurricular,
sujetoa gruposy contextosconcretosy no comoleyesconcaráctergeneral.

Es,másbien,hacerun análisisy reflexiónsobrelosprocesosqueseestándesarrollandoen lapráctica
de loscentrosy enla formacióndel profesoradoy, conel conocimientogenerado,intentarmejorarlos
haciendolas modificacionespertinentes.

Al hacerla fundamentaciónepistemológicay metodológica,adelantoya quemeheinclinadomáspor
los postuladosde la racionalidadinterpretativay los de la racionalidadcrítica en el terreno
epistemológicoquepor la técnica,asi comoqueme identifico másconla tradicióncualitativaen el
aspectometodológico,ya quesetratade conocerel valor, las intencionesy significadosquelosprofe-
sores/asparticipantesenla investigacióndana la integraciónde los mediosinformáticosen susaulas,
elementosqueal serhumanosy detipo interno, sondifícilmente cuantificables.

Pensamosqueparaesteestudiola metodologíacualitativay etnográficanos permiteunamayorexpli-
cacióndelo queocurrecon el nuevomaterialenelaula,porquéo cómohaocurridoy quéimplicaciones
tiene.

La investigación sehaprolongadodurantetodoelprocesoqueha duradola implantacióngeneraliza-
da de la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),segúnel calendarioestablecido,en
todosloscursosdelaEducaciónInfantil yPrimaria,encuyoperiodosehadesarrolladola elaboración
delos ProyectosCurricularesdeEtapapor loscentros,motivo porel cual estatesisteniaunaprevisión
de duraciónmínima de cuatroaños,ya que se queríaabarcaren la investigacióna toda la Etapa
Infantil y Primana.

Parallevar acabo este trabajode investigación,se establecierondosfases

En unaprimerafaserealicéun estudiopiloto sobre14 centros(ver informeenanexo), conel únicofin
deexplorarel contextoy el temaen el se iba atrabajar,centrarel foco de la investigacióny plantear
la misma de forma adecuada,detectandopreviamentelos posiblesproblemasquepodríaencontrar.

En la segundafase,meplanteéel estudiodecuatrocasos,conprofesores/asdecuatrocentrosdistin-
tosdeEducaciónInfantil y PrimariadelaComunidaddeMadrid. Tressondetitularidadpúblicay uno
privada,tresurbanosy uno rural.

En todoslos centrosseleccionadosse realizael estudiodeun casodeun profesor/a:cadacasorepre-
sentaaunnivel educativodiferente(EducaciónInfantil oEducaciónPrimaria)yaun modeloorganizativo
distintos: en dos casosestánorganizadoslos ordenadoressegúnel modelodescentralizado( Ana y
Pedro,Centros“A” y “B” respectivamente,unoen EducaciónInfantil y otro en EducaciónPrimaria)
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y otros dos enel modelocentralizado(JoséManuely Alberto, Centros“C” y “D” respectivamente,
ambosen 6~ de EducaciónPrimaria).

Ademásde estoscuatroprofesores/asrepresentativosde cadamodeloy centro,enlos centros“A” y
“D” (en los queestánimplantadoslos dos modelosorganizativos(centralizadoy descentralizado),
hicimosotras observacionesde aula en la Salade Informáticaen el Centro“A” y en las aulasque
tienenordenadoren el Centro“D” (todasde EducaciónInfantil y de 10 a 40 deEducaciónPrimaria).
Así en el modelo organizativocentralizado,seha estudiadoindividualmenteadosprofesores(Centro
“C” y “D”) y seha hechoel seguimientoanivel colectivodelos profesores/asusuarios/asdelaSala
deInformáticadel Centro“A”. En elmodelodescentralizadoseharealizadoelestudioindividualizado
dedoscasosdeprofesorayprofesor(Centros“A” y”B”)yseha hechoun seguimientoalasaulasque
tieneninstaladoun ordenadorenel Centro“D”.

En esteseguimientode la SaladeInformáticadel Centro“A” y delosordenadoresimplantadosenlas
aulasde EducaciónInfantil y Primaria del Centro“D”, nos interesala actuacióncolectiva de los
profesores/as,no ya tanto un casoparticular,sino aquellosaspectoscomunesy generalesa los mis-
mos, conel fin de quefueranun tercerpuntodereferenciaparateneren cuentaennuestroanálisis,

Sepretendecruzarel estudiode casos,en el quepor cadamodelohubieratresreferenciasparacon-
trastar.En ambosmodelosorganizativosestánpresentesprofesoresde perfiles,niveleseducativosy
especialidadesdiferentes,deacuerdoal siguientecuadro:

Modelos \Centros Centro “A’ Centro “6” Centro “O” Centro “D”

Centralizado: Profesores y -—-——---—---—-- Profesor José Profesor Alberto
alumnos/as de —— —-- Manuel y y alumnos de 60

«Sala de Educación alumnos de 60 de de Educación
Informática” Primaria del Educación Primada

Proyecto Atenea Primaria
Proyecto Atenea

Descentralizado: Profesora Ana y Profesor Pedro y —-— ——--- Profesores y
alumnos/as de alumnos/as de -—-— —-—-- alumnos de

“Ordenador en el Educación 30, 40 y 50 de Educación Infantil
aula” Infantil Educación y Primaria(loa 40)

____________ Primada

Cuadro: modelos de organización y profesores participantes en la investigación

Con el fin deinvestigary conocerquécondicionantesse encuentranlos profesores/asa la hora de
planificarsucurrículoy llevarloa lapráctica,así comoquéfuncionesy usosdanlosprofesores/asa
los medios en los ProyectosCurricularesy en la práctica, tomécorno documentosde análisis los
ProyectosCurricularesde los Centros,las Programacionesde Aula, y los propios trabajosde los
niños/ascon los ordenadores(Análisis de tareas).El método másapropiadoparaesteestudioes el
análisisde contenidoniedianteel cual analicélosrolesquelos maestros/asatribuyena la informática
dentrode su labordocente.

Paralas observacionesde aulala metodologíaadoptadafue la observaciónparticipante,
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Del análisisdedichosProyectosCurricularesy Programacionesdeaulaasí comodelasobservaciones
deaula emergenunaseriedeconstructos,a partirdeloscualesintentodetectarlas diferentescatego-
ríasparadarrespuestaa losinterrogantesdela investigación.

El infonneesde tipodescriptivoy estábasadoentécnicascualitativasdeinvestigación,comoexplico
en la fundamentaciónmetodológícay en elcapítuloquintode estatesis.

¿Qué aporta la investigaciónal conocimientosobreel tema?

Con estatesishepretendidocontribuirala investigaciónpedagógicaaportandoun mayorconocimien-
to basadoprincipalmenteen estoscincocampos:

Uno, establecerla situaciónde losmediosinformáticosen el currículodeEducaciónInfantil yPrima-
na y sunivel de integraciónen el mismo.

Vos, conocerqué sentido,quéfuncionesy quéusos dan a los medios los profesores/asen los
ProyectosCurricularesy en supropia práctica.

Tres,establecerla relacióno nexo decoherenciaexistenteentrelaplanificaciónde los mediosen los
Proyectosy ProgramacionesCurriculares, y el Currículoen acciónqueseponeenpráctica en las
aulas.

Cuarto,describirlos procesosquesedesarrollanenlas aulasy enloscentrosdondeseestáexperimen-
tandola integracióncurriculardela informática,y si estosprocesospuedencambiarsedesdeel Currí-
culo y la enseñanza,

Quinto, conocercómo se está usandolos medios informáticos en los centrosde enseñanza,y los
condicionantesque estosposeenparauna integraciónde los mismosen los procesosde enseñanza
aprendizaje.

En cuantoal puntoprimero,me interesaconocercómoestáplanteadala introduccióndelos medios
informáticosenlos currículosdeEducaciónInfantil y Primaria,y las estrategiasdeintegraciónquelas
AdministracionesEducativas,los centrosy losprofesores/as,cadauno a sumvel, ponenenmarcha.
En cuantoalpunto segundo,quiero descubrirquésignificadotienenparalos maestros/aslos distintos
usosde los ordenadoresen la enseñanza,y, sí un medio,enestecasola informática,es tan relevante
porsi solo, opor el contrariosurelevanciaestá ene1contextodelas variablescurricularesde lasque
formaparte;esdecir, si suvalorpedagógicodependemásdel contextometodológico,etc, en el quese
usa, quedelospropios atributos -vistoscomocualidadesy posibilidadesintrínsecas-queposee.

En cuantoal puntotercero,tengointerésensaber enquémedidalaplanificacióny laevaluacióndelos
mediosenla enseñanzamejorao puedemejorarlos procesosdeintegraciónde las nuevastecnologías
en elcurrículoescolarde la EducaciónInfantil y Primaria.

En cuantoal punto cuarto,me centromásen los procesosde enseñanza/aprendizajequellevana los
alumnos/asa su formación,queen los mismos resultadosde la instrucción. Nos interesaanalizar
cómoson losprocesosinternosqueestánteniendolugar enloscentroseducativos,y si loscontextos
y laspredisposicionesquelosprofesores/asy alumnos/astenganantelos mediosinfonnáticosafectan
a la significaciónqueellosmismosproducen.

En cuantoal puntoquinto de cómo se estánusandolos ordenadoresactualmenteen las aulas,me
preguntarépor distintos modelosorganizativosde los medios infonnáticosen los centros(modelos
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centralizadoso descentralizados)y porlos factoresqueimplican estostiposde usosy haréunavalo-
raciondelos mismos.

La introduccióndela informáticaen un centroeducativoconilevacambiosen las diferentesestructu-
ras,enla organizacióndelosmedios,enla formaciónactualizadadel profesorado,en sucolaboración
en compartirproyectoscurricularescomunes,etc. Estoscambiostienenuna seriede implicaciones
queinfluyen tambiénen el propioalumnado:Máscantidaddemediosy queéstosesténactualizados,
un profesor/adeapoyoespecializado,apoyotécnicodemantenimientodeequipos,etc. Sobretodaslas
vanablesqueintervienenen la relaciónprofesor-alumno-medios,meinteresaconocersi es la figura
del maestro/aes la que ejerceun papeldeterminanteen dicha relación, al serél quien concretay
contextualizalos mediosen la intervencióncurricular

Este tipo de conocimientonacede la prácticay de la reflexión sobrela práctica. A su vez, este
conocimientoque se generava a ser el punto de referenciaque va a llevar a orientarla práctica
sucesiva.

Estolo desarrollarémásextensamenteen el capituloprimero, marcoepistemológico,dondeexplico
quéconocimientovoyagenerar,analizadodesdelas diferentesracionalidadesdela accióneducativa.

En el capítulodos, marcoinetodológico dc investigación,explico la metodologíade investigación
quevoy a utilizar paragenerareseconocimiento,el cómovoy agenerarel conocimiento.

En el capitulotresdesarrolloel marcoconceptual.Voy ateneren cuentaunaseriedeconocimientos
y teoríasde análisisgeneradasqueson relevantesparaanalizarlos usosqueseestánhaciendodela
informáticaen la enseñanza,así comoen el contextocurriculary escolarenel cual se desarrollan.

El capítulocuartolo constituyeel marcoreferencial de latesis,oelestudiodel estadodela cuestión.
El propósitode estemarco referencialesconocerlas principalesinvestigaciónsobrelautilización de
mediosy los programasinstitucionalesque sobreel uso de los ordenadoreshaydentro de nuestro
contextomásproxímo.

Asimismovamosaanalizarquéotrosusosdela informáticase estánllevandoacaboenotros paises,
paratenerotros puntosdeanálisisy confrontación,atravésdeunarevisiónbibliográficaacercadela
utilización deordenadoresenEducaciónInfantil y Primaria,enel queseinformasobreel estadodela
cuestióna travésde las investigacionesrealizadasen estetemay que sirve de baseparala justifica-
ción de un nuevoestudioquedé respuestaa algunosde los interrogantesplanteadosapartirde esta
revisión, paraelplanteamientodel problemade la nuevainvestigación.

El capitulocinco lo constituyeladescripcióndel trabajodecamporealizado,cómoestuvoplanteado
en un principio y cómoseha llevadoa cabo.

El capitulo sexto recogela presentacióny unaprimera interpretaciónde los datosa nivel de cada
contextodeloscasosestudiados,medianteun informeelaboradopor cadaunode loscentrosseleccio-
nadosy organizadodeacuerdoa las categoríasqueduranteel estudiofueronemergiendo.

La investigaciónde los mediosinformáticosen la prácticaeducativade estoscuatrocentrosseha
realizadoa travésdel contrastey triangulaciónentrelas evidenciasdocumentales,las observaciones
de aula, las entrevistasy los cuestionariosa los profesores/asy directivos/as.

Enestosinformesde caráctermásdescriptivo,seaportala informaciónmássignificativaqueha sido
recogidaporlos diversosinstrumentosde investigaciónutilizados en el estudiodelos cuatrocasos,
sobrelos cualeshemoshechola investigación,conel fin de podervalorarposteriormenteaspectos
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concretos medianteevidenciasquenos capacitenparahacerjuicios en relación con los objetivos
marcadosen nuestratesis.

En elcapitulosieteexponemosla elaboracióneinterpretacióndedatosen losqueconvergeno divergen
los casosestudiados,paralo cual realizamos un análisistransversala los mismos siguiendolas
mismascategoríasempleadasen losinformesparticularesdecadacentro.En esteinformeseestablece
diferenciasy analogíasentreellos, y se buscanlos significadosque éstastienenen cadauno de los
contextosestudiados.

En estosdos últimos capítulos, con la elaboraciónde datos emergeny se generanuna seriede
categoriasquenos han ayudadoa analizar,interrelacionareinterpretarlos datosobtenidossobreel
usode los ordenadores.Asimismo explicamosesascategoriasdesdelos marcosconceptualesy
referencialesexpuestosen los capítulos3 y 4 dela tesis.

En eloctavocapítulohacemosunareflexióny valoraciónglobal y críticadela investigaciónrealizada.

En el título IV seexponenlas conclusionesalasquehadadolugar la investigaciónen cadaunadelas
categoríasquehemosempleadoparasu análisis. En las conclusiones recogemoslas principales
aportacionesde esta investigaciónal campodel conocimientodela integracióncurricularde los me-
dios informáticos en la EducaciónInfantil y Pnmana.

Cierranel trabajolosapartadosdedicadosa la Bibliografía y Anexos. En ésteúltimo se incluyen:

1. - El EstudioPiloto realizadosobre14 centrosconel fin de plantearla futura investigaciónde la
forma queresultemáscontextualizaday centrada.

2.- Los instrumentosde recogidade datos.

3.- Softwareeducativodisponibleenloscentros,Relacióndesoftwareeducativodisponibley utilizadoen
los centros“A” y “CV

18



A.

II. FUNDAMENTOS TEORICOS

19



CAPíTULO¡

1. MARCO EPISTEMOLÓGICO

Una fundamentaciónepistemológicadel presentetrabajoes necesariaya quela Epistemologíacomo
cienciaestudiacuál esla entidaddel conocimientocientíficoquevamosatratar,ydacuentadel cómo,
cuál ha sido el procesode constitucióny desarrollode los conocimientoscientíficos. Ademásla
Epistemologíano sólo debeestablecerlos criterios formalessancionadoresde la validezdel conoci-
mientocientífico sino queha de buscarlos criterios de demarcacióny los procesosa seguirparael
ntisíno.

PérezGómez(1985)puntualiza, y nosotrosestamosde acuerdoconél, queel carácterde una inves-
tigación resultaacorde,no sólo con los métodosque utiliza, sino tambiéncon los planteamientos
epistemológicosy la definición del objetodela queparte.

¿Quétipo de conocimientoyde quénaturalezase ha generadoconestainvestigación?

Medianteesteestudioqueremosgenerarun conocimientodetipo idiográficesobrelo queaconteceen
la vidade las aulasconel uso del ordenador.Pretendemosoriginarun conocimientodetipo cualitati-
vo, a partir del análisisde los procesosde la integracióndel ordenadoren los centrosde enseñanzay
en elcurrículoescolar,vamosareflexionarcon los profesores/assobredichosprocesos,cómointe-
granel ordenadory quéestrategiasutilizanparaello, y quéeslo másvaliosoy lo másrelevantedeesta
integración.

Setrata dedescribircondetalley rigor analíticoaquellosaspectosqueconsideramosmás relevantes
en eluso y funcionesquetienenlos ordenadoresenel contextosocioculturalde estasaulas,teniendo
en cuentalas perspectivasy el significadoqueparalos profesores/asy alunmos/asparticipantesen
nuestrainvestigacióntienenla utilizaciónde estosmediosen suprácticaeducativa.

Es un conocimientosobrelo particular, queno es generalizablea cualquierotro contexto,sino que
sólo esaplicable,enprincipio, al contextopeculiary situacionaldondeseproduce;tieneel carácterde
situacional,históricoy provisional,estácontempladodesdeunaperspectivainterpretativay crítica.

Paraproporcionaronentacionesracionalessobreselección,diseño, utilización de medioscomo el
ordenador,etc., en contextosconcretos,se debeteneren cuentaconocimientos,modeloso teoríasde
diferentescienciasy distintasperspectivas.
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1.1. El conocimientocientífico y susdistintosenfoques

Bien conocidaes portodosla frasequetodacienciaes conocimiento,perono todoconocimientoes
ciencia.Pero¿quédiscursotrazala fronteraentrecienciay no ciencia?

La cienciaes una construccióndela humanidady comotal, su conceptualizaciónes cadavez más
ampliamentecompartidacomoun conocimientoprovisional. Graciasa estaprovisonalidaddel cono-
cimientocientífico, esfactibleelprogresocientífico. La cienciapuedeodebeconsiderárselacomouna
estructuradeconceptoqueestáen cambio y demétodoscontingentesquesirvenparaobtenernuevos
conocimientos.Advertida la provisionalidaddel conocimientocientífico (Sarramona1990, 13) no
parecetan extranoqueperiódicamentehayande revisarsesus contenidosy aplicaciones.Más que
cambiar,la cienciaevoluciona,ylo hace,comoindicaToulmin(1972; 1977),apoyadaenla sedimen-
taciónque vandejandolos anterioresconocimientoscientíficosconstituidosenparadigmaso teorías.

Si no fueraasí la cienciaavanzaríaenel vacío,sinconvertirseenfactoral serviciodelasociedady sin
tenerlosnecesarioscontrastesparavalidarsea sí misma.Estosdos aspectos,servicioa lasociedady
verificaciónde la validezdel sabercientífico, sonprecisamentelos contempladosporla tecnología.

Cadaconcepcióno planteamientosuponenuevaslíneasde estudioeinvestigación,desdelas quese
generannuevosconocimientosque,a suvez, danlugar anuevascriticasy nuevasconcepciones.

La consideraciónde un conocimientocomocientíficono dependesólodel conocimientoen sí mismo,
su caracterizaciónola fonnaenqueseha obtenido,sinodelacorrientedepensamientoqueseutilice
o setomecomocriterioparalavaloracióno análisisdeeseconocimiento.Deahí sederivala importan-
ciadeun estudiodetalladodelasdistintascorrientesdepensamientocientíficoparaenmarcarnuestm~o
trabajode investigación.Peroantesexplicaremos,parasumejor comprensiónposterior, una breve
reseñadela evolucióndel conocimientocientíficoenlosúltimoscincuentaaños, almismotiempo que
esclareceremosalgunosconceptosclavesrelativosa estetema.

La evoluciónde las cienciasha venidocaracterizándosea lo largo de este siglo por una creciente
diversificacióndesusenfoques,quesurgencomoconsecuenciade un procesode síntesisy delógica
evolucióndelas corrientestcóricasquese handesarrolladodurantela historiadel pensamiento
contemporáneo.

Así despuésde la U GuerraMundial predominóel enfoqueracionalistao positivista,o también
llamadopor otrosenfoqueempírico-analista,sobreotros enfoquesdel mundocientíficomarcando
unatendenciahomogeneizadoray unavisión unificadadelaciencia,entendidaéstabajolas premisas
de la verificabilidad de los conceptosy la construccióndeteoríasde cortehipotético-deductivo.

Durantemuchotiempoesta concepciónpositivista, basadaprincipalmenteen el empirismoy en el
formalismo, ha dominadoa esta racionalidada la hora de entendere interpretarla realidady de
someterla mismaa reglastécnicaso normasprescriptivasparaaduarsobreella.

A partirde la observacióny la experimentacióndelos hechos(empirismo)conocemosla realidaddel
mundoquenosrodea,ybasadosensuconocimientoconstruimosteoríasutilizando un lenguajeformal
(formalismo). Tantoeluno comootro(empirismoy formalismo)se ven mejor representadospor las
cienciasnaturalesqueporlas CienciasSociales,y postulanserla únicaformaposiblede accederal
conocimientocientífico, tanto naturalcomosocial.

Setratadeobservar,describir y relacionarloshechosentresí deunaforma descontextualizada,como
un conjuntode variables,igual da queseandel mundonaturalo del mundosocial,quepuedencentro-
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larsey manipularse.Una vez descritay explicadala realidad,el conocimientodelamismasegenera-
lizay adquierefuerzadeley, por lo quepodemoselevarcomoverdaduniversaltal teoría,dela cualse
derivannormastécnicasquenos permitenplanificar y controlarfenómenoso accionesdeunaforma
precisay concisa.Es más,podremospredecirel comportamientodedicharealidad,yaqueconocemos
las causasqueoriginandichosfenómenos,si deforma rigurosaempleamoslos mediosconsecuentes
y lastécnicasadecuadasparaconseguirdicho conocimiento.

Esteinterésporlo técnicodel conocimientoempírico/experimental definea la racionalidadtécnica
comoguíade sus acciones.

A mediadosdelos años70 aparecenautorescomoKuhn, Lakatosy Toulmincon unanuevafilosofía
delacienciaquecontradicemuchospostuladosdel anteriormodelocientífico.

EsprecisamenteKulm (1962, 1975)quienintroduceel conceptodeparadigma,definiéndolocomoun
esquemaconceptual,a travésdel cual los científicosde unadisciplinadetenninadaobservanlos pro-
blemasde esecampo.Más adelante,House (1988)proponeutilizar el conceptode perspectivasde
accióno marcosde referenciacomomodosdever un problema,siendomáspermeablesy abiertasque
el conceptodeparadigmade Kuhn.

Desdeel puntodevistade esteautor,tanto el problemaqueseconsiderasusceptibledeinvestigación,
comolos métodosutilizadospararesolverloestándeterminadosenprincipiopor el paradigmaquelos
científicosconsideranrelevante,

Así, Kulm atacala teoríadominantey tratade desmontarel valordela experimentacióncomo“garan-
tía exclusiva”del caráctercientíficode lasteorías.

Con suteoríadelas revolucionescientíficas(1962)reaccionaantelateoríade la falsaciónpropuesta
por Popper(1959), la cual defiendequela ciencia avanzasobrela falsaciónfundamentadade los
enunciadosqueella mismaformula. Kuhn no sólo la consideraerróneasino queademáspropicia la
supervivenciadeteoríasdurantemuchotiempoantela imposibilidadderechazarmuchasdelas hipó-
tesisnulas queaquéllasgeneran.

A diferenciade Popper,queminimiza la función del marcoconceptualdel científico, Kuhn hace
hincapiéen la importanciade los paradigmasen el trabajocientífico. La realidadse observaráy
«verá»deforma diferentesegúnconqué«ojos»semire. Kuhn resaltaquelasteoríassirvende «ante-
ojos conceptuales»a travésde los cualeshanobservadola realidadlos científicos.Paradescribirla
función delos anteojosconceptualeso paradigmasen la orientacióndelos trabajosdelos científicos
utiliza el siguienteejemplo: «Visto con anteojosaristotélicos,un carro invisible hacegírar al sol
alrededorde la tierra,peroconanteojoscopemicanos,la tierragira alrededordel sol y conanteojos
einsteiianos,el sol y la tierra se muevenuno con relaciónal otro y conrelacióna todoslos demás
cuerposdel universo»(cit. en Novak, 1982,22).

Toulmin(1972)consideranegativoqueel conocimientohumanoestédominadoporteoríasprovenien-
tes de la física teóricay la matemáticay abrela ciencia haciaun nuevosenfoquescomoactividad
interpretativa,dondealgunosaspectoscomo los significados,la comunicación,la ideología,los len-
guajesy símbolosetc., cobranunaimportanciarelevante.La neutralidaddela cienciacomoconcepto
inalterablese replanteaahora,y de un modelocientifico prácticamenteúnico, se pasaa la cohabita-
ción entrediferentesconcepciones,quea raízde estecambioresurgendenuevasteoríasyaexistentes
pero queno fueronvaloradaso queanteriormenteno se habíandesarrolladoplenamente.

ParaLakatos(1978) lo quecaracterizaa unateoría como científicaes sucapacidadparaexplicar
hechosnuevos.Aquellasteoríasquese limitan aexplicarlo ya conocido,entranen crisis,y al final
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pierdensurasgode cientificidad.Estojustificaráel nacimientoy aceptacióndenuevasteoríasy la
posibilidadde queunassustituyana las otras.Lakatos,comoKuhn, daunamayor importanciaa los
paradigmas(programasdeinvestigacióncientíficasegúnsuterminología),quealos datosempíricos.

Durantelos años70 y 80 se diversificanlos problemasdeinvestigación generandonuevasáreasde
estudioquemutuamentese interrelacionany entranen el campodela investigacióncientíficaconun
caráctery visión interdisciplinar.Así en las CienciasSociales,comopasaen las otras ciencias, se
cuentaconunaseriededisciplinascomolahermenéutica,la etnografía,la fenomenología,la sociolo-
gía, lapsicología,la economía,etc, quetienesuprincipal relieveen esacrecienteinterdependenciay
en su visón interdisciplinar. Se trata deuna concepciónholística quetratade interpretar,desdelas
distintasCienciasSociales,de maneramásglobal las dimensionesy los significadosde un cultura
concreta.

El enfoqueinterpretativoo hermenéuticoentiendequela realidadesconstruidaengranmedidapor
la interacciónsocial de los individuos,queenpermanentecontadoconella, constmyensus propios
significadossubjetivossobreella, proporcionándolesun sentidou otrodependiendodelas circunstan-
cias yexperienciaspreviaspersonalesy dela situacióno contextoenquesedesarrolle.Es el contexto
el queday determinael significadode lascosasasignándoleunau otra interpretación.Así podemos
decirqueparacomprenderla realidad,es precisoqueéstase conozcaen sucontextoparticular de
actuación,comoescenarioconcretoy específico.Si la realidadno esya únicani objetiva,puesdepen-
dedel contextoen quese circunscriba,podemosdecirquelasteoríasno puedenser yauniversalesni
generalizables.

El enfoqueinterpretativo se guíapor un interéspráctico,siguiendocomo criterio la “ frónesis” o
‘juicio práctico” entendidocomoel saberquepermiteaplicar correctamenteelprincipio a la acción
mas correcta. Es decir que es a través de la reflexión y de la interpretaciónde la realidaddonde
ampliamosnuestrospropiosjuicios,graciasaloscualessopesamosdiversaspropuestaso alternativas
de actuación,y elegimosla másadecuadaen virtud de lavaloracióndelos objetivosquenos propon-
gamos,de los medioscon quecontemos...,así como de lasconsecuenciasqueello conlleve.

Dentrodeestaperspectiva,laEscueladeFrankfurtaportóun nuevoenfoqueconla elaboraciónde una
teoría social de orientaciónfilosófica y baseempírica. Intentabasuperarpor un lado el purismo
teóricodel materialismohistóricoimperanteen sutiempo, conunanuevateoríaquefuera la “fusión
fecundaentrelacienciasocialacadémicaylateoríamarxista”segúnHonneth(1990,447).J. Habermas
(1973, 1984; 1981,1987;1988)esde susrepresentantesmássignificativos.

Es lacríticay el compromisoconmejoraraquelloidentificadocomosusceptiblede mejoralo quelleva
a buscarnuevosmétodosqueseanválidosparalas CienciasSociales,y concretamente,sirvanpara
explicarlos fenómenoseducativos.La complejidady singularidadde éstosno puedeestudiarsedesde
la rigidez y reduccionismode los métodosde las CienciasNaturales.A diferenciade los objetos
propios de estasciencias,la enseñanzacomo fenómenosocial, humano, se caracterizaporquelas
personasqueintervienenenestosfenómenosrealizaninterpretaciones,participany creandela misma
forma quelo hacequienlos estudia.

1.1.1. La cienciasocialhoy

El conceptodeconocimientocientíficono esni ha sidoestático,sinoquehaido evolucionandoatravés
de los tiemposcomo hemosvisto. Peroel conocimientocientífico ademáses una modalidaddel
conocimientohumano,esdecirquees unconceptoconsignificadosocialocultural quehaevoluciona-
do en suaplicacióna las CienciasSociales.

Durantemuchotiempo, y como reaccióna la falta de «cientificidad»del conocimientoeducativoy
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paradotarledeesterango,seimportaronlosmétodospropiosdelas CienciasNaturales,cuyoconoci-
mientoes el resultadodel descubrimientode leyes existentese implícitasen la naturaleza,que está
definidoen leyesuniversalesy que,ademásde explicar,permitepredeciracontecimientos.

Frentea esteconocimientoestáel generadoen el campode las CienciasSociales(Polanyi,Popper,
Kuhn y Piagetentrelos años1960 y 1970),queaquí es entendidocomoresultadode la interacción
humana.Conocimientoqueno esuniversalsino situacionale histórico,puesel hechosocialhayque
analizarlodesdela intencionalidaddelos agentesy dela interpretaciónquehacenquienesestánen el
contexto.

Estosplanteamientostoman como referenciadiversasáreasde estudiocomo la hermenéutica,la
fenomenología,la sociología del conocimiento,la psicologíagenéticay constructivista,etc. quese
plasmanenlosautorescomoBmnschvicg,Khhn, Piaget,queincorporanunaconcepcióndela ciencia
comoun productodelaactividadhumana,individual y colectiva,debidoalo cual, el principal proble-
ma sederivaríadedelimitaryprecisarlosfactoresrealesquedeterminanel desarrollodel conocimien-
to científico, al favorecerlo,o bien,obstaculizarlo.Porotraparte,sebasatambiénenlasaportaciones
del MaterialismoDialéctico queentiendela ciencia como «una actividadhumanaimplicada en un
procesodeconstrucción-producciónderealidades;un procesoqueprovocasindescansola formación
de realidady la fonnulacióny reconstrucciónformal de la misma»(PérezGómez,1978, 34).

Al aplicarlosplanteamientospositivistasa la educación,setrató deformular leyeso producirexpli-
cacionescientíficasenlas situacioneseducativas,despojandoa losprocesoseducativosdetodacarga
de valores,interpretacioneso subjetividades.Algo muylejos de la realidad,dadoquelos fenómenos
educativosson únicos, irrepetiblesy no susceptiblesde sometimientoa normasuniversales.

En elmarcodela enseñanza,las Cienciasdela Educaciónno puedenentenderel conocimientocomo
algouniversal,ni comorelacionescausaleso leyesimplícitasenlanaturaleza.Lo handeentendery lo
entiendencomoalgoquesegeneraa partirdela interacciónhumana,y por lo tanto,debeserconside-
radocomoalgoprovisional,históricoy situacional.Es decir,queen diferentesmomentosde lahisto-
ria, en diferentesgruposhumanosy lugares,va a haberdiferentesinterpretacionesy diferentessigni-
ficadosparahechosaparentementeiguales.Así el tipo de conocimientoquesegeneraes un conoci-
nnentodetipoidiográfico.Esdecir,estudiaygeneraconocimientossobrehechosaislados,quepueden
ser captadosen su singularidad,individualidad e irrepetibilidad,pero queno puedenproporcionar
conocimientosuniversales,ni establecerleyesconcaráctergeneral.

SegúnPopkewitz(1988),en lasCienciasSocialesno semantienela afirmacióndeexisteunaverdad
absolutay objetiva,y se consideraqueningunateoríaesneutral,ni estádesvinculadade sucontexto.
Como señalanCarr y Kemmis (1988, 94): «Los logrosalcanzadospor el positivismoen labúsqueda
detalesleyesno sonnadaimpresionantes,y apenasexistenteoríasquesirvanparapredeciry controlar
las situacioneseducativas».Estefracasopodría estarjustificado en la inadecuadaaplicaciónde la
epistemologíapositivistay la equivocadacreenciaen la aplicabilidadde losmétodosdelas Ciencias
Naturalesal estudiode los fenómenoshumanosy sociales,paralos que se necesitanmétodosque
permitandescribirde quéforma interpretanlos individuos susactosy las situacionesdentrode las
cualesactúan.

ComoseñalaFernándezPérez(1988, 139),«todofenómenohumanodeintercomunicaciónconsigni-
ficadosintencionalesno puedeserobjetoespecíficodeestudioparaelarsenalmetodológicovigenteen
el ámbitode losobjetosnaturales,no sociales,no humanos,ya quesetrata defenómenosen los que
intervienenvariables(actores)capacesde adjudicarsignificadosinternos(nodirectamenteobserva-
bles) a sus comportamientosexternos».Losmétodosutilizadosdesdela perspectivapositivista no
consideranla singularidadde la capacidadde los sereshumanosde encontrary compartirsignifica-
dos.
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ComoseñalaMoulines(1982,44), ademásdeobservaciones,descripcionesy prescripcionesexisten
lasinterpretacionesquepuedenrealizarlossereshumanos,biencuandoactúancomoinvestigadoresu
observadores,biencuandosonlos agentesdelosfenómenosdeestudio.La experienciademuestraque
no hanaportadomucho,sinotodolo contrario,y durantemuchotiempohancercenadolaamplitudde
la visión delos investigadores,reduciéndolaa las posibilidadesquepermitíanlos métodospositivos.

Salazar(1990, 17), lo explicaen los siguientestérminos:«Los sereshumanoscreaninterpretaciones
significativasdelos objetosfísicosy delas conductasquelosrodeanen sumedioy actúandeacuerdo
ala significacióndenuestrasinterpretaciones.No setratasólodedescubrirleyes,sinoprincipalmente
deproducirconocimiento;no setratatan sólodebuscarexplicacionesdelas accionessociales,enten-
didascomoeventosnaturales,... cuantodebuscarlos significadosy lacomprensióndelas acciones,
así comodetectarla existenciade limitaciones,haciendoquelos mecanismoscausalessubyacentes
seanvisiblesparalas personasa quienesles afectanen suprácticadiaria».

Otra preguntainteresantees: ¿Puedenlas CienciasSociales,desvinculadasdel enfoquepositivista,
generarteoríassinutilizar métodospropiosde lascienciasexperimentales?La respuestaes afirmati-
va y clara, como hemosexplicadoanteriormente,a partir de la interpretaciónde los fenómenos
educativos.Ahora bien,cualquierinterpretaciónno valeparagenerarunateoría. La validezy fiabi-
lidad dependeráde la rigurosidaddelametodologíaempleada.Estareflexiónnosplanteala necesidad
crucialde entraren el temade cómoinvestigar.(Capitulo2).

¿Quéentidadcomohechosocialdebentenerlasinterpretacionesquesehacendelosfenómenossocia-
les paraqueseandatosfiables y rigurosos,quesirvancomobaseparaconstruirunateoría?

Paraqueun hechoo fenómenopuedaservir en laelaboracióndel conocimientocientíficocomoteoría
tiene que habersido contrastado,trianguladoentrelos diferentespuntos de referenciao marcos
epistemológícos:Desdeel agente,desdeelobservadorexterno, desdeel sujetoquelo realiza,desdelas
personasquelo interpretan...

Precisamosmetodosqueseanválidosparalas CienciasSocialesyquesirvanen concretoparaexpli-
car fenómenoseducativos.La complejidady singularidadde éstosno puedeestudiarsedesdeel
reduccionismoy rigidez delos métodosdelasCienciasNaturales.A diferenciadelos objetosdeestas
ciencias, la enseñanzacomo fenómenosocial y humano,se caracterizaporquelas personasque
intervienenen estosprocesosrealizaninterpretaciones,participany creande la mismaforma quelo
hacequienlosestudia.

De lo expuestohastaaquí se derivaquela ciencia no es algo objetivo,ajenoa las características,
limitacionesyposibilidadeshumanas,sino queestáhistórica,socialyculturalínentedeterminada.Es
un constructosocialy cultural, dinámicoy cambiante,elaboradoatravésdel contrastede la singula-
ridad y subjetividaddelas interpretacioneshumanas.

Entendemos,pues,queel conocimientoquevamosa generaren estatesis, se generaa partir dela
interacciónhumana,y porlo tantova a serprovisional,históricoy situacional.Nohayleyesimplícitas
como en los fenómenosdela naturaleza,sino queesteconocimientoes el resultadode entenderlas
intencionesde los agenteso de los sujetosqueintervieneny del significadoque vana dar quienes
rodeano percibenesoshechossociales,Es a partir de esasinterpretaciones,desdelas quesepueden
generarteoríasseriasy rigurosas.El significadova a serel resultadode interpretaresehechosocial
desdeel marcocultural, interpretativoen el quese encuentrael sujeto.

Esteconocimientovendrádadopor la red designificadosque seha ido construyendoatravésdela
imiteraccióndelos distintos agentessocialesquehanintervenidoen un contextoespecifico.Al serun
conocimientogeneradoporla interacciónhumanay sobrehechossingulares,individualese irrepetibles
no se puedensacarleyes o normasde caráctergeneral,y por lo que es un conocimientode tipo
idiográfico, quetieneel carácterde situacional,históricoy provisional.
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1.1.2. Ciencia,técnicay tecnologfa

Pareceimprescindibleparaestetrabajoemprendidoestablecerunadistinciónen la conceptualización
existenteentreciencia (de la cual yahemoshabladoampliamenteen los apartadosanterioresde este
capítulo), técnicay tecnología.

Ya en siglo IV antesde Cristo, Aristótelesen las primeraspáginasde su Metafísicadistinguió
entreepisterne,ciencia,y empeiria,pericia, y tekné,habilidaddel quesabe. Conestadiferenciación
separóel saberteóricodel saberpráctico.El primero,sabequé, mientrasel segundo,sabecorno.

En los siglosXVI y XVH conel renacimientoitaliano, con Galileo, seconceptualizala cienciacomo
scienza,es decir, saberfragmentarioqueúnicamentesabedel fenómenoperono dela cosa.Leonardo
da Vinci habíapuestoantesen marchael valor dela técnica.

Augusto Comte, en el siglo XIX, une el descubrimientogalileanode las leyes matemáticasde la
naturalezay laingenieríadeLeonardocolocandolasprimerasal serviciodela segunda.ConComtela
Razónse atieneal funcionamientode loshechosafin dedominarlos.Saberparaprevery preverpara
proveer.

Y asíhanseguidoluegolascosas,conelproblema,estosi, siemprependientedelas CienciasSociales
a mitad de camino, entreel logos y el mythos,queya Grecia separó:A lo primerolo valoró como
razónen contraposicióna lo segundo.

Pero¿acasoconotros modeloscientíficosde lo real no resultaigualmenteposible,enciertasocasio-
nespor lo menos,alterar un fenómeno?El positivismode Comte redujo la función del discursoal
sabercientíficoy a la técnicaaplicadadel mismo.¿Quésehabíaperdido,entreotrascosas?Funda-
mentalmentela phr’inesis aristotélica:el saber-corno-obrar, el saber-decidir,el saber-actuar,el
saber-vivir, en definitiva la Etica. La técnicaen cuantotécnicanadasabede moral. Paraalgunos
desafortunadamentela técnicaes útil, sirve paraalgo,mientrasquela moral es gratuita.

El esfuerzodela EscueladeFrankfurt, incluido Habermas,sedirigea recuperarla racionalidaddela
Ilustraciónporsi aúnpodemosaveriguarel quéy el por quéde laMoral. La naturalezase rige porla
necesidad,la cual se satisfacepor la técnica,pero el hombrees libre. Lastécnicas,hastalas más
antiguascomola agricultura,ganadería,alfarería,la medicina,la retórica,lapedagogíaopaidela,
hanestadoal servicio del hombre(ónthopos).¿Puedenlos mediostecnológicosfacilitar valorescomo
la libertad, la bondad,etc.?Estaes el compromisoético de los mediostecnológicos,puestoquese
educaen funcióndeunosvalores,enfunciónde un “deber ser”.

La técnicaserefierea instrumentoso habilidadesparaejecutaraccionesfácilmente;estovincula ala
técnicacon los principios deeficienciay eficacia. La técnica sepuededefinir como“un sistemade
accioneshumanasintencionalmenteorientadasala transformaciónde objetosconcretosparaconse-
guir deforma eficienteun resultadovalioso “(Quintanilla, 1989,34).Tambiénla técnicaha superado
el simplehacer,conunareflexióncomola justificacióndeesehacer,rompiendodeestemodola vieja
dicotomiaentreel sabercientífico-teórico-yel saberpráctico,porquelatécnicasecorresponderíacon
la “ciencia aplicada”.

Ahora bien,cuandolamismatécnicaseerigeenobjeto deconocimiento-logos-,surgela tecno-logia.

La tecnología,puesaparece“cuandoel problemade acciónque se pretenderesolvermediantela
aplicaciónde técnicases objeto de reflexión teórica;de ahí entonces,quese pueda afirmar que la
tecnologíaes la teoríadela técnica,pues,la técnicano es esenciade la técnicasino aplicaciónde la
técnica” (Colom, 1986,18).
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El sabercientíficoencuentrasuverificaciónen el actuartecnológico Es másmclusoen ciertoscasos
sehandadoprimerolas solucionesaun problemaquesusexplicacionescientíficasporlascualesesas
solucioneserancorrectas.Cienciay tecnologíaforman, puesun continuumsin limites precisosde
separación,y buenosejemplosde ello son la Medicina, la Ingeniería,laQuímica,la Agricultura, la
Pedagogía,a las cualesBunge (1980) catalogócomo“ciencias tecnológicas”.El mismo añadióla
afirmaciónde quela investigacióntecnológicano difiere metodológicamentedela investigacioncien-
tífica, aunqueresultequeloscientíficos“cambienlas cosasparaconocerlas”,entanto quelostecnó-
logos“estudianlas cosasparacambiarlas”(Bunge, 1985,239).

Sepodríadecirquela tecnologíaaportaunapartedel conocimientoracional: el conocimientoacerca
delaacción,el cual seañadealconocimientoquesobrela realidadaportalaciencia(Colom, 1986,19).

Bunge(1980,206)consideraque“un cuerpode conocimientoses unatecnologíasi y solamentesi: 1)
es compatiblecon la ciencia coetáneay controlablepor el método científico, y 2) se empleapara
controlar,transformaro crearcosasy procesos,naturaleso sociales”.

La tecnologíadependedel sabercientíficoy, por lo tanto,estásupeditadaal avancedela ciencia.No
tendríademasiadosentidohablardevalidezdeun ámbitotecnológicosin hacerreferenciaa los cono-
cimientoscientíficosqueledansoporte.

En latecnología,portanto,serecogea suvezla dimensióntécnica,quetienequeverdirectamentecon
la resolucióndeproblemasprácticos,y ladimensiónteórica,queimplica unareflexión sobrelanatu-
ralezade tales problemasy sobreel procesomismo medianteel cual se llegana resolver.Esto ha
permitidocalificarlacomo“el enfoquecientíficodelosproblemasprácticos”(Bunge, 1981,35). En la
tecnologíaal hacerjustificado seañadela reflexión sobretal hacer,comi el fin de ir másallá de lo
productosrealizados.Por eso la tecnologíano se liniita al empleode los recursostécnicos;no se
refieretanto aproductoscuantoaprocesos.La fundamentacióninicial y la posteriorreflexiónimpli-
can un tipo de pensamientoque se sitúa a medio camino entrela teoría científicay la aplicación
práctica, la técnica.

La diferenciaentreconcebirla tecnologíabásicamentecomoprocesoy no comoproductoes lo queha
llevadotambiénalos autoresa diferenciarentrelatecnologíaparala educación(losproductos)yuna
tecnologíade la educación(procesos).Aqui nos interesaespecialmenteestasegundaconcepción.
Una tecnologíapreocupadapor los procesossignificaunatecnologíaquecontemplala planificación,
ejecucióny control dela enseñanza-aprendizaje,y no exclusivamentelos recursosdidácticosconque
éstosse llevan a cabo. En palabrasde Drobrov (1979), másque el “hardware” y el “software”
aislados,procurala organizaciónsistémicadeambosaspectos:lo queél denominael “orgware

Kaufman(1978) relatademaneramuy claray sintéticala evoluciónsufridapor la tecnologíade la
educación.Inicialn1enteexistíaunapreocupaciónbásicapor el cómo, porlos medios,bajoel amparo
del principio de Mcluhan: “el medioes el mensaje”.Luego se pasóal preocupaciónhacia el qué, los
objetivos,movimientorepresentadoen estecasoporMagerquedeterminólasnormasbásicasparala
determinacióny redaccióndelos objetivoseducativosespecíficos, de modo queresultaranclaros,
observablesy medibles. Más adelanteambosaspectos,el qué y el como, se vieron integradosen
teoríascomplejasdel currículo(Gagné),dondese seleccionanlos mediosen función de los objetivos.

Surgedespuésla reflexión acercadel porquéy del paraquéformalizaralmínimo detallela planifica-
cion de los objetivos sin antesno justificar la naturalezade éstos,el marcofilosófico en el cual se
enmarcany el tipo de sociedadquefomentan. Paralelamentese interpretael aprendizajedesdepers-
pectivas cognitivas y psicoevolutivas(Bruner, Ausubel, Piaget)que superanlos meros esquemas
rnecanicistas.A esteesquemadeevolucióndeKaufnmanhabríaqueañadiraúnlapreocupaciónsobre
quién recibela accióneducativa,comodimensiónpersonaly garantíade unaatenciónpor los proble-
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masrealesde lossujetosy losgruposdestinatarios.Precisamenteesasdos dimensiones,aplicabilidad
y servicio a la sociedadson la esenciade la tecnología,y por eso el conocimientogeneradoestá
planteadodentrodel marcode laTecnologíaEducativa,y éstadentrode la Didáctica.

1.1.3.Utilidad derivadade la investigacióneducativay suincidenciaen la práctica

Si unamctadela investigacióneducativaesacrecentarel conocimientodelaeducación,otratieneque
sersin duda suutilidad,principalmenteenfocadaamejorarla prácticadela misma.

Estesegundoaspectodel conocimientoderivadodela investigacióneducativaes el problemade su
aplicabilidadeincidencia en la realidadsocial quetratade explicary comprender.

En nuestropropia realidadesteproblemapodríaser planteadocasi exclusivamenteen términosde
aplicabilidad,es decircapacidadde impactoen lapráctica(Gimeno, 1985,175),perono de rentabili-
dad,ya que no puededecirsequela investigacióneducativaespañolase encuentrerespaldadapor
fuertesinversioneseconómicasquedemandengrandesproyectosdeinvestigacióny resultadosmáso
menosinmediatos.

Además,en nuestropropiocontexto,estautilidad del conocimiento,generadopor la investigación,
resultaparadigmático,debidoalas dificultadesqueentrañaenlazarla investigaciónsobrelaenseñan-
zacon la mejorade la enseñanzamisma.

Así, debemoscomenzarpor admitirel hechode quelos lugaresdeproducciónde lateoríaeinvestiga-
ción educativaseencuentranlejos de los espaciosdeproducciónde Ja práctica;distanciamientoque
no es sólo fisico, sino lo quees másimportante,alejamientodeintereses,deperspectivassobrelos
problemas,en suma,de significadossobrela mismarealidad.

Parainvestigarlapráctica,yquererextraerconsecuenciasparasumodificación,sonprecisosmodelos
másampliosqueincorporenmayornúmerodefactores.Lassituacionesquetenemosqueafrontaren
la prácticason complejas,definidaspormúltiplesvariables.No hayefectossimplesproducidospor
variablesaisladas.Cualquierelementoo cuestióncurricularquetratemos,enestecasolosmedios,es
un factordentrode contexto, y comoun elementomásesprecisorecurrira explicacionesde diversa
índolepsicológica,social, cultural, histórica,etc.

En este sentidoparauna mejor explicaciónpareceoportunotomarlas consideracionesde Bunge
(1976)sobrelas cualidadesderangoteórico (númerodevariablesconsideradas)yprecisión(exacti-
tud delos métodos)enlosprogramasde investigación.Ambasparecenincompatibles:Si aumentala
una decrecela otra. La utilidad de la investigacióny su capacidadde impactoen la práctica
(aplicacabilidad)estáligada directamenteconel rangoteóricoy éstees inversoa la precisión. Esto
significaquecuandouninvestigaciónesmuyprecisayanalítica,esdecir,cuandocontrolaun reducido
numerodevariables(bajorango),serámenosaplicableytendrámenosimpactoenlapráctica,poseerá
menoscapacidadparatrasvasarsus resultadosa los ambientesnaturales. Parabuscaruna mayor
potencialidaddeaplicabilidade impactoenla realidaddc lasaulas,serequierequela investigaciónse
desarrolleen los ambientesnaturalesen los quese desenvuelve.No se trata tanto de alcanzarla
verdad,comoel demodificarunarealidad,apoyándoseenunosconocimientosbásicosy utilizandoel
metodocientífico. Cuandola investigaciónconectacon la acción, se requiereun método adecuado
parael contextode laprácticaantesqueparael razonamientoteórico.

GimenoSacristán(1985, 167-172)apuntaseiscriterios enordena analizarlautilidad dela investiga-
ción sobrela enseñanza:
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- Comomediode enriquecerla discusiónde la teoríapedagógica,contribuyendoa afianzaro, ensu
caso,reelaborarnuevoconocimientosobrela enseñanza,conel fin de captarla realidad,analizarla,
comprenderlay discutiría.

Esteafianzamientoo reelaboracióndeconocimientoatravésdel desarrollodela investigaciónafecta
no sólo a los miembrosespecialistasdelacomunidadteórico-investigadorasobrelaenseñanza,sino
tambiéntieneun impactodetipoindirectoy difusosobrelacomunidadeducativa(profesores,padres,
alumnos)creandoun clima o unaopinión sobrenuevasconceptualizacionesdela enseñanzaeincluso
mejorandosuconocimientoy rigor científico.

Desdeestepunto de vista,mejorar la prácticano significaúnicamentela capacidadpor partede la
comunidadteórico-investigadoraengenerarun conocimientocientífico,inclusoútil, sobrelaenseñan-
za,sinotambiénlasposibilidadesdecomunicacióne intercambiodeinformacióny experienciasentre
losteórico-investigadoresy los agentesrealesdela prácticadela enseñanza.

- Como ayudaenla fijación deobjetivosparalaenseñanza,porquepermiteconcebiraquéposibilida-
desrealesfuturaspuedenaspirarlos alumnosdentrode ciertosnivelesdedesarrolloy deunoslimites.

- Aportandoconocimientoparadesvelarla realidadsobrela quetenemosqueactuary tomardecisio-
nesconsecuentes.

- Dirigida a ofreceralternativasal funcionamientodelaenseñanzay hacialamejoradel cómoactuar
en lasaulasorientandohaciaaspectosmetodológicos,programas,materiales,etc...

En estalínea,nuestrainvestigaciónpartedelo quese estáhaciendoenlasaulasconelordenador,con
el fin deevaluarelnivel deintegraciónde estemedioen el currículodelasetapasdeEducaciónInfantil
y de EducaciónPrimaria.

- La investigacióneducativamejorarála educaciónde formaindirecta en la medidaen quequienla
practicapueda,a suvez, sermejorprofesor/a.El propioinvestigador/ay loscentrosenlos queejerce
suactividadmejoraránsupropiapráctica.

- La investigacióntambiénsignifica tanto un prestigioprofesionalparaquienla realiza, como una
mejoradel investigadordentrodelapropiacomunidadde investigadores.

En nuestrocaso,estosdosúltimos criteriosson fundamentalesalahoradedecidirsobrela utilidadde
lapresenteinvestigación,quepretendeser independiente,no financiadani encargadapor los respon-
sablesde lapolítica educativa.Poresono pretendedirectamentedarorientacionesalospolíticospara
la toma de decisionesconrespectoa ningúnplaninstitucionalde introduccióndela informáticaen la
ensenanza,así como tampocoorientar los usosdel ordenador institucionalmentepropuestosen el
Curriculo Oficial y Prescriptivo.

A esterespecto,Dockrell (1983) resumeentres los rolesde la investigacióneducativa:Suministro
tradicionaldehallazgosqueresultenaccesiblesyqueproporcionensugerenciasparalapolíticaeduca-
tiva; estimulacióndel pensamiento,cuestionandoy entrandoen debateconlapráctica;yaportaciónde
una forma y estructuraparala evaluaciónde los planesde estudioy métodosdeenseñanza.

Weiss(1979)distinguesietemodelosenla utilización de la investigaciónen CienciasSociales:

- El modeloInvestigación-Desarrollo,ejemplificadopor lautilización dela investigaciónen ciencias
f’msicas y naturales.Setratade un procesolineal queva desdela investigaciónbásica,atravésde la
aplicaday desarrolloen ordenasuaplicacióndenuevatecnología.
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Eninvestigacióneducativafue utilizado ampliamenteen ladécadadelossesentaypartede lossetenta
fundamentalmenteeneldesarrollodelainstrucciónprogramadaydesarrollodematerialparael apren-
dizaje individualizado.

- El modeloresolucióndeproblemastienelugarcuandolosresultadosdeunainvestigaciónsobreuna
situaciónparticularson utilizadosen ordenatomardecisionessobreesasituación.

Desdela investigaciónse leofrecealpolítico un marcodeconocimientoparaquetomelas decisiones.
Implícitamentese asumequeexisteun cierto consensosobrelos fines u objetivosdelasacciones.

- El tercermodeloesel interactivo,porel queseasumeun desordenadoconjuntodeinterconexionesy
un tira y afloja desdeel debateentreinvestigadoresy políticos.

- El cuartomodeloes únicamentepolítico. Losdescubrimientosdela investigaciónsirvenparaapoyar
o darcoberturaadeterminadasdecisionespolíticas.En suma,seproducela legitimaciónde ladecisión
atravésde la investigación.

- El quinto modelo es tácito. Ante un problemacontrovertido,éstees enterradoen un procesode
investigación,comounadefensaantelos empujesparaquese tomeunadecisiónimnediata.

- El sextomodelo sedenominael modeloilustrativo. A travésde los resultadosde la investigación,y
de supublicidad, de algunamanerasemoviliza a la opinión públicao a los colectivosdirectamente
implicados, y se obliga a los políticos a tomnar decisiones,redefinir problemas,etc. La evidencia
empíricaes unade las armasfundamentalesdeestemodelo.

- Por último, Weissse refiereal séptimomodelo, como«la investigacióncomopartede la empresa
intelectualdela sociedad».

En estesentido,la investigaciónen Cienciasocial forma partede un proyectomuchomásgeneralde
ampliamoselhorizontesobreel debatedenuestrapropiasociedady la reformulaciónde los proble-
masmáso menoscotidianos.

Mncdonald(1975)distinguetresmodelosdeevaluación,o mejor, deinvestigaciónevaluativa,toman-
do comoeje del análisislas relacionesentreel evaluadory la autoridadacadémicao educativa:

- Evaluaciónburocrática,comoservicioincondicionalaquienposeeel control sobreladistribuciónde
los recursoseducativos.

- Evaluaciónautocrática,comoserviciocondicionadoalas agenciasdecontrol.El informedeevalua-
cion se encuentradisponibleparasupublicidad,y puedeseranalizadopor la comunidaddeinvestiga-
dores.

- Evaluacióndemocrática,comoserviciodeinformacióna la comunidad.

Habríaquereseñar,por último, quetambiénel impactode la investigaciónsobrelaprácticaeduca-
tiva, no sólose encuentradeterminadopor el tipo de conocimientoquegenerala investigación,o por
las condicionantes,de caráctereconómicoo político, querodeanelprocesode la investigación,sino
tambiénpor las condicionesy formasen los que dichainvestigación-en susprocesos,resultadosy
conclusiones-sonpresentadosa lospropiosprofesores;así comoporel tipo departicipaciónque los
propiosprofesores/asy los alumnos/asasumenenlos procesosdeinvestigaciónqueles afectandirec-
tamente.
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Eneducación,segúnla distíncióndeElliott (1978),sehahechomásinvestigaciónsobrela educación
(comoinvestigaciónquegeneraun conocimientosobrelaeducación),perobastantemenosinvestiga-
cióneducativa(como investigaciónquegeneraun conocimientoparalaeducación).Estainvestigación
educativa,queotrosllamancualitativay queen el siguientecapítulotrataremos,estáligadaal estudio
decasos,problemasy experienciasconcretas,“es unainvestigaciónconmáspotenciaparamodificar
la realidadeducativay máseficazen cuantoal tiempoquelas conclusionestardanen traducirseen
cambiosen la realidad”(Gimeno, 1985,185).

1.2. Racionalidadesqueorientanla priíctica educativa

Al hablarde racionalidades queremosbuscarjustificaciónparael actuar,fundamentadano en opi-
monespersonales,sinoenhallazgoscientíficoscompartidosporun colectivoamplio social.Latecno-
logía es un actuarqueobedecea razones, es un “saberhacer”fundamentadoen el conocimientode
causa,peroéstetienendistintosenfoques.

Dentrodeestosdistintosenfoques,con el fin de clarificar el marcoepistemológicoenquenosmove-
mos, trataréde diferenciarencadauno deelloscómosecontemplanlostemasqueen esta investiga-
ción estáninterrelacionados:El currículoy losmedioscomounosdesuselementos,la dicotomíaentre
la teoríay la práctica,el rol y la formacióndel profesorado,el materialo softwareeducativo,etc.

1.2.1.La racionalidadtécnica

TantoTannery Tanner(1981),comoGimenoy Pérez(1983,1985)entreotros, referenciaa las pers-
pectivassobreel currículoy la teoríacurricular señalanunaperspectiva:El currículocomosistema
tecnológicodeproduccióno el currículocomoproblematecnológico,queseñalanEisnery Vallance
(1973).

Plantearel currículoola integracióndeuno desuselementoscomo sonlosmediosinformáticosen el
mismo como problemao procesotecnológicode producciónsignifica, sobretodo, establecer
secuencialmenteun conjunto de pasos,queencuentransu máximajustíficación en la racionalidad
técnica,conel fin de diseñar,desarrollary evaluarde forma eficaz un currículo. Esto implica dos
aspectosquehantenidoespecialincidenciadentrode la historia curricular:

- El construirunateoría-prácticaatravésde la generacióndeun conocimientodirigido a conducirde
unaforma racionalla accióny la tomade decisiones.

- El introducirplanteamientosyprocedimientosdecortecientíficoconel fin de racionalizarlagestión
del currículo(siendoésteuno de los términosquevanunidosa la aparicióndel enfoquetecnológico
sobreel currículo).

Dadoel objetivoprincipal dela presenteinvestigaciónmevoya detenerespecíficamente,comoprimer
elementode análisis,en las relacionesentrela teoríay la prácticadentrode esteenfoque.

Comenzaréseñalandoel interéscentralde la teoríacomoconjunto de explicacionesy predicciones
sobrela realidad-la enseñanza-quederivan,a suvez, enun corpusdeorientaciones,leyeso prescrip-
cionesquetienenla potencialidaddeguiar o informar lapráctica.

Ahora bien, ¿deguiarla prácticahacia dónde,en quésentido? Específicamente,guiar u orientar la
prácticahaciala consecuciónde unosfines que,en el casode la educación,y en susformulaciones
iniciales, se sitúan, son definidos(aunqueno siemprede forma explícita), desdeinstanciasdiversas
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(políticas,económicas,administrativas,profesionales),enalgunoscasos,ajenasalprocesodeteorización
y alos procesosdeacciónpráctica.

Tal comoseñalaAngulo Rasco(1988),sontreslas clavesargumentalesqueformanla columnaverte-
bral de la racionalidadtecnica:

- La asunciónde quelateoríaes el foco absolutode la racionalización.

- Losenunciadosnomo-lógicosde la cienciasepresentancomolajustíficaciónúltima delos enuncia-
dos nomo-pragmáticosdela accióninformada.

- Si la racionalizacióndel mundosocial equivalea su transformacióncientífico-técnica,la conducta
racional se desarrollaentoncessegúnrecomendacionestecmcas.

En realidad,bajoestastresclavesargumentalesseconstituyeel edificio de la racionalidadtécnica,y
sejustificansusimplicacionesenlos temasdecontrol,objetividady valoracióndela acciónpráctica.

Efectivamente,plantearquees la teoríael foco absolutode la racionalidadnos lleva a identificar la
prácticade la enseñanzacomoexclusivamenteguiadau orientadapor un interéstécnico. Y en este
punto surgendos cuestionesque,a mi juicio, seencuentranestrechamenterelacionadas:

- ¿Tienela teoríadel currículo-algunateoríadel currículo- lapotencialidaddeorientarelgruesodelas
accionesprácticasatravésde un sistemade regiasparalaprácticaeficaz?

- ¿Quéimplicaciones,de diversoorden,tieneparala prácticael subsumirsea un interéspuramente
técnico?

Desdemi puntode vista,y abordandola primeradelas cuestiones,hastael momento,la investigación
curricularsobremediosfundamentalmenteplanteadadesdeelparadigmapositivista,ha sidoincapaz
decrearesecorpusdeleyesestables,deproposicionesde carácterempírico,universalmenteválidas,
quepuedanguiarunaenseñanzaeficaz,máscuandoel sentidode la eficaciaes del tipo pragmáticoo
correlacional(Shulman,1986).

Estono quieredecirqueno existaun conocimientoválidogeneradodesdeel paradigmapositivista,o
queno existanproposicionesde carácterempírico; sino quetal conocimientono tieneel suficiente
pesocomoparapoder serorganizadoen una red de conocimientosistemático,quederive en una
cienciade carácteraplicadoal estilode,por ejemplo, lamedicina.

El estadiointeractivo,sepresentalo suficientementecomplejoeirrepetibleenmuchosaspectos,o si se
prefiere,tan saturadode variablesno controladase incontrolables,queresultatremendamentedificil
formular manifestacionesen ténninosdeprobabilidadqueestablezcanvínculos entresituacionesy
acciones(Power, 1976.Citadopor Elliott, 1984).

Planteadoesteproblemainicial dela investigación,no cabedudaquealprácticodelaenseñanzano se
lepuedeofreceresehipotéticocatálogodereglasque,aplicadasencualquiersituacióninteractivaque
reúnaunascondicionesprevias,vayanagenerarel aprendizajedeseado.Sin embargo,alprácticode la
enseñanzasi selepuedeofrecerun conjuntode reglasparaquepiensey organicela enseñanzade una
forma racionaly científica.En otraspalabras,la teoríaestablecelos principios básicosatravésdelos
cualesseinstmmentalizaránlas accionesprácticas(Tyler, 1983).

En relación con lo anterior,estáel carácternormativode la teoríadidácticaque,complementadopor
el carácterdescriptivoy explicativo de la misma, tiene, comouna de sus funciones,la de generar
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recomendaciones(GimenoSacristán,1981),proporcionarunaguíaflexible (Benedito,1987),u orga-
nizary orientar(EscuderoMuñoz, 1981; Zabalza,1987); y, en cualquiercaso,tratarde mejorarla
prácticade la enseñanza.

La cuestiónquea continuaciónvoy atratardeabordaresjustamenteladel procesodeconfiguración
de lanormatividaddidáctica,dentrode unaperspectivadeteorízaciónde racionalidadtecnológica.

Comopuntodepartidaquizáspodríamospreguntamoshaciaquiénsedirigela normatividaddidácti-
ca. La preguntano es ociosa,si delo quesetrata es deformular recomendaciones,orientar,guiarla
práctica.

Creo queresultalícito pensarque, en primer lugar, la normatividadva dirigida al profesionalque
activay dirige el procesodeenseñanzao desarrollocurricularconmedios,estoes,al profesor/a.

Ahorabien,no cabedudaquepodemospensarquehayotros ámbitosdedecisión,no internosal aula,
desdeloscualessetieneunaincidenciadecisivaenlo queocurreo puedeocurnrenelaula,talescomo
los ámbitosde administracióny política educativa.En estesentido,podemoshablardeinstanciasy
niveles dedeterminacióncurricularcon medios,comoaquellas«personas,organismos,instituciones
entrecuyastareasseencuentrala deestablecerloslimitesdentrodeloscualessedefinirá laactuación
deprofesoresy alumnos»(Beltrán, 1987, 183).

Si lanormatividaddidácticatíeneun sentidoesjustamentesuaplicabilidad,sucarácterpragmático,y
no cabeduda queesecarácterseencuentrafuertementeligado a los límites en los quesedefinela
actuacióndeprofesores/asy alumnos/asporpartedelas instanciasde determinacióncurricular.

En función delo anterior,distinguirétresgrandesámbitosquelimitan, de algunamanera,el proceso
deelaboracióndeorientacioneso recomendacionesde carácterdidáctico:El ámbitopolítico-adminis-
trativo, el ámbitode la acciónprácticay el ámbitodela conceptualizaciónteórica.

Desdeunaperspectivatecnicista,la funciónde la teoríaes lade racionalizarla práctica.El conoci-
mientoteóricotienela potencialidadde convertirla acciónprácticaen accióneficaz, derivadadeun
conocimientocientífico. Dichaconversióntienelugar a travésde laaplicaciónde lanorma o reglade
caráctertecnológico,es decir,basadaen unconocimientocientífico dela realidad,y deeficaciaproba-
daen la consecuciónde un objetivo predeterminado(Bunge, 1980,694).

Desdemi punto de vista, sehacenecesario,en el análisisdel establecimientodelas relacionesentre
conceptualizaciónteórica y acción, la diferenciaciónentreel procesode elaboraciónde la reglade
caráctertecnológico,y la aplicacióndedichareglaenunacoyunturaespecíficaatravésdeunaacción
planteadacorno tecníca.

Deestaforma, plantearla accióncomoaccióntécnicasignificaquedichaacciónse basaen unaregla
(o reglas)decaráctertecnológico.

Sinembargo,el técnico,a diferenciadel tecnólogo,no hageneradoo construidola regla.Sumisiónes
aplicarla,Lo cual, lógicamente,no quieredecirqueel técnicono conozcael fundamentocientífico de
lanormatividadtecnológica,aunquepuedeocurrirqueel técnicono tieneel poderconceptualni social
deelaborarni justificar lanorma-poderreservadoal colectivosocialdelosteóricos-,sinodeaplicarla
y, en sucaso,controlarla,

Efectivamente,el procesode formación,y sobretodo, losprocesosy procedimientosde perfecciona-
mientodel profesorado,desdeeste punto de vista, suelencentrarseen la habilidadparahacerlas
cosas,estoes,en el entrenamientosobredestrezasy metodologíasdeuso demediostecnológicoscon
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aplicacionesprácticas,antesqueen cuestionesde fundamentaciónteóricadela enseñanza,o sobre
problemasrelativosa la escolarización,el papelde la educación,etc., problemasque, en última ins-
tanciason relegados,inclusopor el profesor,porconsiderarsealtamenteteóricos,y sin incidenciaen
los problemascotidianosdelas escuelas.

En último caso,elproblemano radicaen eliminartodotipo deprescripciónde ordentécnicoo tecno-
lógico, en arasde unacomprensióndetipo interpretativoo crítico.

Reduciéndoloal temadel perfeccionamientodel profesor/aen el usodeordenadores,no setrata de
eliminar cualquiertipo de cursoo seminariocentradoen programasinformáticosconmetodologías
específicas,en arasdeun discursometateóricosobrelaescuela.Deloquese trata,al menosdesdemi
propiaperspectiva,estantodeorientaralprofesorhaciasolucionesy tecnologíasensupropiotrabajo,
comodesituardichaorientaciónenun marcodeexplicacionesmásamplio quedensentidoal porqué
de losproblemasquesegeneranen suaula.

Sólo de esaforma el trabajodel profesor/adejaráde serunameraaplicacióndeprogramasde soft-
wareeducativo (quepuedanono funcionar)elaboradasporun técnico,parapasara serunaaplica-
ción de un material didácticocontécnicasy procedimientosbasadosen un conocimientoreflexivo y
personal,quepuedeno no funcionar,peroque,encualquierade losdoscasos,exigeunajustificación
didáctica,unaplanificaciónpreviay evaluaciónposteriorparaserintegradosde unaforma coherente
en el Currículoquese imparteen las aulas.

1.2.2. La racionalidadinterpretativa

Si bienWalkerdefinetal perspectivadesdesufinalidaddeanalizary responderacuestionesrelaciona-
dascon los factoressociales,económicos,culturales,queintervienenen la creación,mantenimiento,
transformacióno reformasdel currículo,poniendocomo ejemplodetal tipo deteorizaciónel trabajo
de Ong(1971); creoquela recientehistoria de la teorizacióne investigacióncurricularnos obliga a
plantearla perspectivainterpretativadel currículodesdela consideracióndel currículocomoproble-
ma práctico.

Si la publicaciónde «TheCurriculum»,deBobbitt (1918),es consideradoporlos especialistascomo
el eventoqueseñalael nacimientodel currículocomoáreaespecíficadeteorizacióneinvestigación;y
sí, por otraparte,el trabajodeTyler (1949; 1973) «Principiosbásicosdel Currículumy la instruc-
clon»,puedeserconsideradocomoelorigendegranpartedela tradicióntecnológicasobreel currícu-
lo; es el artículo de Schwab,«La Práctica, un lenguajeparael currículum»,publicadoen 1969,el
elementoqueseñalaelpunto de inflexión hacianuevasperspectivascurriculares,y el desarrollode
unanuevaracionalidada la horade definir y abordarlosproblemascurriculares.

Nos vamosa centrarfundamentalmenteenel significadodeesaracionalidadinterpretativa,hermenéu-
tica, o deliberativaen el campocurricular.

Tanto Grundy (1987), como Kemmis (1988) hacenreferenciaa Aristóteles cuandohablande «lo
técnico»en sucontraposicióna «lo práctico».

En concretoseplanteala disposicióndefrónesiscomola definitoriadelaacciónpráctica.La frónesis
puedeserdefinida como«juicio práctico».En cualquiercaso,setratadeunadisposiciónquevienea
combinarconocimiento,juicio y percepcióncomo algomás queunahabilidado que el dominiode
proposicionesabstractasde conocimiento;en suma,el saberquepermiteaplicar correctamenteel
principio a la accionmascorrecta,
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En contraposiciónal punto de vista o racionalidadpositivista, el problemano se centratanto en
derivar la acciónmáseficazparaalcanzarlas finalidadesprevistas,sino en derivar la acciónmás
idónea,desdeel punto de vistasituacional,paraalcanzarunafinalidad(o varias)queno determinan
absolutamentela acción;sino quefinalidady acciónse encuentranen mutuadeterminación.

En otras palabras,desdela acciónpráctica,y a través de la reflexión, tenemosla posibilidad de
revisar,cambiar,ampliaro definir conmayorconcreciónlasfinalidadespreviasque, en un principio.
nos sirvieron comoejede reflexiónparala acción.

En estesentido,el caráctersustantivode la acciónde enseñanzaconlos mediosdidácticosno radica
en lo quesepretendeaicanzar(el producto),sino en lo quese hacey cómo se hace(el procesoo
actividad).

Sobrelaconsideracióntecnicistadel conocimientocomo«conocimientodelasreglasdeacción»para
intervenirenlapráctica,unaperspectivainterpretativao hermenéuticavienea resaltarla importancia
de la reflexión sobreel significado de las reglasy de las situaciones,como actividad previa a la
intervención;detal forma quela intervenciónno seconfiguracomounaprolongacióninstrumentalde
la reglatécnica,sino comounaaccionconscientedeterminadapor un procesodereflexión einterpre-
taciónsobrela realidad.

Tal planteamiento,lógicamente,podemossuponertieneunasderivacionesen cuantoalproblemadela
nonuatividaddid~~ica.Si, tal comoplanteabaSchwab,laconstrucciónteóricadebedeemergercomo
conocimientosobrela acciónpráctica,creoquela derivaciónlógica seríaun tipo deteoríaquefuera
capazdemejorarla práctica,orientándola,perodesdeel ejedela comprensióndelapráctica.

Desdela consideracióndela enseñanzacomoprocesoy situacióndecomunicación,podemosanalizar
lamismacomoun procesodeintercambioconstantede significados,explícitoseimplícitos; un proce-
so decomunicación,en que,si bienlosprotagonistas,el profesory los alumnos,puedenintercambiar
suspapelesde emimisor y destinatariode la infonnación,dichasrelacionesdecomunicaciónse basan,
entreotros aspectos,en la desigualdad.Y no sólo eso, sinoquela mismasituaciónde comunicación
presuponeun contexto,unascircunstanciascomunicativasque,en mayoro menormedida,mediatizan
el intercambiode significados,y quecontribuyena la mayoro menorambigúedaddel mensaje,y por
lo tanto a la mayor o menorincertidumbreen losparticipantesdesdela situacióndecomunicacion.

Estosuponequesi pudiéramosaislarun segmentodela actividadcotidianaen un aulanosencontra-
ríamosanteuna situación, en mayor o menor medidageneralizable,pero, en sudefmición, únicae
irrepetible.Una situaciónquedemandadecisionesinmediatas,mensajesno previstos,que, dealguna
forma, invalida, en muchoscasos,el hipotético conjunto de reglasparala prácticaquese puedan
elaborardesdeel estudioteóricosobresituacioneshipotéticamentegeneralizables.

Todoello nos lleva a pensarqueel carácternormativosobrelaprácticadela teoríadidácticadebede
basarse,al menos,endos principios básicos:

- El sentidodela normaes másorientativoy provisionalqueaplicativoy único

- El nacimientode lanormadebeencontrarseimplicado enun procesodeindagaciónsobrelapráctica
y de análisisy comprensiónde las situaciones.

En realidadlos dos principiosvannecesariamenteunidos,puesla comprensióndelas situacionesse
produceen ordena mejorarlas,y por lo tanto,dichacomprensióntambiénes provisional, o mejor,
abiertaa nuevasinterpretaciones,con lo cual, la orientacióndidácticasiempreestáabiertaa nuevos
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enriquecimientosde conocimiento.

Por otra parte,los receptoresporexcelenciadela teoríadidácticasonlos profesores/as,y resultaría
no sólo ingenuo, sino también un gasto inútil de energías y tiempo por parte de los teóricos, el no
asumiry utilizar el conocimientogeneradoa partir dela investigaciónsobrelos procesosdepensa-
mientodel profesor

Efectivamente,si como se demuestraa travésde los diferentestrabajos,el profesor/aactúaen la
enseñanzaenordenaun conocimientoprácticoy experiencial,un conocimientopersonalqueseorien-
tahacialas situacionesconcretas(Elbaz,1983),no cabedudaqueel conocimientodidácticotieneun
espaciodegranpotencialidadinnovadorajustamenteen supapelde generary orientarla reflexión
antesituacionesespecificas.

El situarel conocimientooteorizacióndidácticacomoun instrumentoconceptualfrenteaproblemas
prácticosy específicos,entreotros aspectos,significaasumir, por partedel teóricoy porpartedel
práctico,una situación de cooperacióny comunicación,dondelas decisionesque se toman, en la
acciónpráctica,tienenun componenteo valor ético queobliga ajustificar las lineasde acción más
desdeunavertienteculturaly educativaquedesdeparámetrosdeeficaciainstructiva.

En otraspalabras,el conocimientodidácticodeja de ser(tal comoseplanteabadesdela perspectiva
tecnica)la búsquedade los mediosideales paraalcanzarlos fines previstos,y se convierte emí el
análisiseindagacióndelos mediosquerepresentanen sí mismoslas finalidadesde la enseñanza.

El problemadidáctico,entonces,no radicaenquémétodogeneramejoresresultadosacadémicos,sino
enlasposibilidadesrealesdel método,delos mediosempleadosenlaenseñanza,no sóloparaalcanzar
el objetivo deaprendizajeinmediato (quelos alumnos/asdefinanel conceptode volumen),sinopara,
atravésdel método,delosprincipiosdeprocedimiento,no sóloalcanzar,sinovivenciarlosfinesde la
ensenanza.

«El métodointerpretativode convalidacióndel conocimientoimplica quela teoríaafectaalapráctica
exponiendoa la auto-reflexión el conceptoteorético quedefine la práctica. Paraser válida, una
explicacióninterpretativadebeserantetodo coherente:debecomprendery coordinarlas intuicionesy
las pruebasen un marcode referenciaconsistente.(...) Pero en realidadpuedeexigirseunaprueba
más severa,bienseaconcretamenteo comoprincipiogeneral:paraserjuzgadaválida, la explicación
interpretativadebepasartambiénlapruebadela confirmacióndelos participantes.(...) Una explica-
cióninterpretativadebeserreconocidacomounaexplicaciónprobablementeverdaderadelo quepasa
por aquellosmismoscuyasactividadesdescribe».(Carr y Kemmis, 1988, 106)

Partiendodela base,señaladaporCarry Kenimis, dequeel criteriodeverificacióndel conocimiento
teórico se identifica con la explicacióncotidianay situacionaldel agente,el esfuerzodel teórico se
centraen la negociaciónde significadoscomunesconel práctico.

Y de nuevovolvemosalprocesodedeliberaciónprácticademandadoinicialinentepor Schwab:Un
tipo de deliberaciónque nos lleva a analizardiferentesposibilidadesde acción,para elegir la más
acordecon los propósitosy compromisosdel profesor,dadasunascircunstanciasy suslimitaciones.

Estonosconducea un modelodeprofesorcomprometidoconlaacciónprácticaatravésdela reflexión
crítica sobresupapel,posibilidadesy limitaciones.

Tal comosugierenCarry Kemmis(1988, 108), «la cienciasocial interpretativano tieneotra finalidad
quela ilustracióny, a travésde ésta,la racionalidad,en un sentidocrítico, moral y reflexivo».
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Dejandodeladolascríticasqueatal perspectivasepuedenrealizardesdela tradiciónmáspuramente
positivista,y aceptandoquelas actividadessociales,y entreellas la enseñanza,debenserentendidas
en su transacciónde significados,Carr y Kemniis apuntanalgunasde las críticasque se pueden
realizarsobreel enfoqueinterpretativo.

Así, por ejemplo,señalanelhechodequelateoríano puedeconformarseúnicamenteconsupapelde
«definir las situacionesaquíy ahora»,máscuandoesassituacionessonproductode un devenirhistó-
rico y de un conjuntoderelacionesinstitucionalesy depoder,y sobretodo,quesetratadesituaciones
quetienenque ver conel conflicto y cambio social.

En estesentidolas interpretacionesqueadoptanlos agentesno seagotanen laaccióndeliberada,sino
que, a la vez, respondena unosinteresesquetienenotras causasy unasconsecuenciasen la vida
social.En otraspalabras,la situacióneducativano sólo esproductodesignificadosindividuales,sino
quetambiénproducesignificadosparticularesquelimitan el rangoposiblede accionesa deliberar;
aspectos,todosellos,queno aparecensuficientementeexplicitadoscomocontenidodelaconstrucción
teórica.

Unasegundalíneaenlacrítica,sebasaenlaposibilidaddequelasaccionesdeliberadasenbasea unos
principiosdeprocedimientoestablecidos,puedanramificarseen derivacionesno intencionadas,sobre
las queno tenianningunaconciencialos sujetosimplicados.

Basarel conocimientoen la interpretaciónde los sujetos,de esaforma, suponela imposibilidad de
explicarla totalidaddelos resultadosgeneradosapartirde determinadaacción.

Porúltimo, seseñalael hechodequebajoelpostuladodequeenfrentaralosprofesoresa suspropios
significadosles ayudaa cambiarlospartede una vision un tanto reduccionistasobrelos cambios
conceptuales.

«Los cambiosconceptualesno seproducensencillamenteporqueunainterpretaciónseamásracional
o máscorrectaqueotra. Las ideasy las creenciasdel individuo no son únicamenteun conjunto de
juicios verdaderoo falsoquese hayanadoptadosobrela basedeconsideracionespuramenteraciona-
les». (Carr y Kemmis, 1988, 112).

En estesentido,puedeocurrirque,en ocasiones,enfrentaralprofesor/aa suspropiossignificadosno
sólo no produzcala deliberaciónesperada,sino que, por el contrario, genereun rechazohacia las
lecturasdelas situacionessobrelas queel profesor,enprincipio, no habíaentrado.

1.2.3.La racionalidadcrítica

Carr y Kemmis(1988) identíficanun total decincocondicionesformalesquedebeadmitircualquier
enfoquedela teoríaeducativa:

- La teoría educativadeberechazarlas nocionespositivistasde racionalidad,objetividady verdad.

- La teoría educativadebeadmitir la necesidaddeutilizar lascategoríasinterpretativasdelos docen-
tes.

- La teoría educativadebesuministrarmediosparadistinguir las interpretacionesqueestánideológi-
camentedistorsionadasde las queno lo están.

Debe proporcionartambién alguna orientaciónacercade cómo superarlos autoentendimientos
distorsionados.
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- La teoríaeducativadebepreocuparsedeidentificaraquellosaspectosdel ordensocialexistenteque
frustranla persecuciónde fines racionales,y debepoderofrecerexplicacionesteóricasmediantelas
cualeslos enseñantesveancómoeliminar o superartalesaspectos.

- La teoríaeducativaespráctica,enel sentidodequela cuestióndesuconsideracióneducacionalva a
quedardeterminadapor la maneraen quese relacioneconlapráctica.

Desdeestasconsideracionesde partida, los autoresderivanla necesidadde unateoríaqueincorpore
talescondicionesy quevengaasuperarlaslimitadasposibilidadesdeunateoríainterpretativa,y ental
sentido,proponenla teoríacrítica, bajo los supuestosde que:

- Todaactividadeducativaseencuentrahistóricamentelocalizada,estoes,tienelugaren un contexto
sociohistóricodeterminadoy, a la vez, es un reflejode la clasedefuturo quequeremosalcanzar.

- La enseñanzaes una actividadsocial, con consecuenciasen el ordensocial, y no sólo referidasal
desarrolloindividual

- La educaciónes un acto intrínsecamentepolítico, puesafecta a las oportunidadesvitales de los
agentesintervinientesen el proceso.

Además,quienesinfluyen en el procesode la educación,seencuentranen condicionesdeinfluir, en
mayor o menormedida,segúnlaposiciónestratégicaqueocupenen el sistema,sobrelas expectativas
y actitudesde losfuturosciudadanos.

- Y, porúltimo, todoactoeducativoes, ensí mismo,problemático,ydemandajuiciosprácticosdelos
participantesparaseraplicadosasusdecisiones.Cadadecisiónestásujetaa revisióndesdesupropio
contextosocial ehistóricodeproducción,envistas afacilitar o debilitar el progresohaciaunasocie-
dadmásracional y justa. (Carr y Kemmis, 1988,56).

Detodo ello se deducequeel objetivode la teoríaen sudialécticacon laprácticaes laemancipación
del individuo.

Un conceptocentralen la teoríacríticaes el dela reflexión, o mejor, el dela reflexión sobrela acción.
Un conceptoquevieneasuperarel dela interpretación,enla medidaenquepretendeir másallá delos
significadosinterpersonalesal estilo dela teoríainterpretativa,parasituara éstosdentrodel complejo
mundodel funcionamientode lasinstitucionesen las queel sujetovive.

«La reflexión crítica suponealgo másque el conocimientode unos valoresy comprensiónde una
práctica.Suponeunacriticadialécticasobrenuestrospropiosvaloresdentrodeun contextohistórico
y social,desdeel quelos valoresde otrostambiénsonfundamentales.

El criticismoes,en sí mismo,un conceptorelacional;el criticismo sólopuedeserdesarrolladoen una
comunidaddondeexistela determinaciónde aprenderracionalmentedelos demás

¿Quéimplica la reflexión desdela teoríaeducativa?Desdemi punto de vista significa la elaboración
de una teoría quetiendaa orientarla práctica,perono entendiendola prácticaexclusivamenteen
términosde instmcción,o exclusivamenteentérminosde procesode significaciónentreprofesor/ay
alumnos/as,sino entendiendola prácticatambiénentérminosde actividady procesosocial.

Estono significa rechazarunateoríaeducativacentradaenlosproblemasinmediatosdela enseñanza,
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sino fundamentalmenterechazaraqueldiscursodidácticoque,centrándoseenlosproblemasinmedia-
tosdela enseñanza,presuponequela transformacióncualitativadelaenseñanzaúnicamenteradicaen
lasolucióndeesosproblemasinmediatos.

Creo,por otra parte,quela investigaciónsobrela enseñanzanos ofreceevidenciassuficientesde la
imposibilidado, si seprefiere,delasdificultadesde cambiocualitativoen la enseñanza,siempreque
nos centremosen la definición de un problemadel aula, clausurandolos límitesdel campoentrelas
cuatroparedesdel aula.

En estesentido,por ejemplo,es paradigmáticala evolución del objetode la investigaciónsobrela
eficacia de la enseñanza.De centramoscasi exclusivamenteen el profesor/a(paradigmapresagio-
producto),pasamos,en un segundoestadioacentramosen la interacciónentreprofesores/asy alum-
nos/as(paradigmaproceso-producto),para,posteriormentetratarde explicarlo quesucedeen el aula
apartir delosprocesosdepensamientoy accióndel profesor/ao atravésdelatareaacadémica,y,por
último, laconsideracióndemodelosecológicosqueamplíanlasvariablesquepuedenexplicarlo que
sucedeen el aula.

La presenteinvestigacióncolaborativa,asumiendodeterminadosplanteamientosde la racionalidad
crítica, seposicionadentrodel contextodela evaluacióndemocrática,comoserviciodeinformaciona
la comunidad,asumiendolos postuladosde la racionalidadpráctica/interpretativa.

Estahasido nuestraintencióna lo largodel trabajo:Ver dequéformael conocimientogeneradotenga
realmenteposibilidadesde enriquecerla práctica,orientándola,desdela reflexión sobrela misma
práctica,desdela consideraciónde la enseñanzacomo procesoy situacióndecomunicaciónúnicae
irrepetible, desdeuna perspectivainterpretativay crítica, superandoel enfoquede la racionalidad
técnica.

Paraproporcionarorientacionesracionalessobreselección,diseño, utilización de medioscomo el
ordenador,etc., en contextosconcretos,se debeteneren cuentaconocimientos,modeloso teoríasde
diferentesciencias,y de igual modosedebeposeerunametodologíadeinvestigaciónquelepermita
llegar aunosconocimientoscientíficossobrenuestrocampode estudio.De esta metodologíay de la
tradición metodológicaenla cual nosvamosaencuadrarparagenerarestosconocimientostrataremos
en el siguientecapitulo.
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2. MARCO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

La investigacióneducativaha evolucionadoy evoluciona de forma paralelaa la propia evolución
epistemológicay metodológicadelas cienciassociales. Poreso,creo queresultaconvenientehablar
demultiplicidadmetodológica(Benedito,1987>,así comodepluralidaddeperspectivasy paradigmas
deinvestigaciónen educación(PérezGómez,1983).

2.1. Paradigmasdeinvestigaciónsobrela enseñanza

Del análisisefectuadoenel capítuloanterior,así comodeotrostrabajosde sistematizacióndel campo,
tales como los de Cook y Reichardt(1982), PérezGómez(1983), Shulman (1986,1989),Carr y
Kemmis (1986,1988),establecidosa travésdel análisisy evolución de paradigmasen investigación
didáctica,puedenevidenciarselos orígenesdela investigacióneducativacomoderivacióndela llama-
da psicologíaexperimentaly la largatradiciónpositivistageneradadesdetalesinicios, así como la
introducción de los paradigmasinterpretativoy crítico a raíz del debateepistemológicosobrelas
cienciassociales.

Nisbet(1983),porsuparte,analizael momentoactual dela investigacióneducativa,partiendobási-
camentedela evoluciónde la investigaciónen el ámbito anglosajón.Señalala importancia,en las
últimasdécadas,dela ampliaciónde lostipos deinvestigación,y especializacionessobreteínascon-
cretos,quepuedenconsiderarseincluidosen el campode la investigacióneducativa.

Shulman(1986,1989)presentaun mapasinópticosobrela investigaciónen la enseñanza;mapaque,
comoél mismoseñala,no tratade sero dederivaren unateoríacomprensivadela enseñanza.

Setratadeunarepresentaciónde lavariedaddetópicos,programasydescubrimientosdel campodela
investigaciónsobrela enseñanza.Los términosbásicoso ejes sobrelos cualesarticulaShulmansu
mapason el profesor/ay el estudiante,quepuedenserestudiadosbiencomoindividuos,biencomo
miembrosde unacolectividad:Grupo,claseo escuela.

Los determinantespotencialesdela enseñanzay elaprendizajeenel aulasontresatributossignifica-
tivos del profesory del alumno:capacidades,accionesy pensamientos.

Alrededordelos elementoseinterrelacionesquese puedenestablecerenelmapa,Shulmananalizalos
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másimportantesprogramasdeinvestigaciónen laenseñanza:

- Investigacióndesdeelproceso-producto;InvestigacióndesdeelTiempoy Aprendizajedel alumno/a;
Investigacióndesdelos procesoscognitivosdel alumno/ay la mediaciónde la enseñanza;Investiga-
ción sobrelaecologíadel aula; Investigaciónsobrelosprocesoscognitivosdel profesor/ay la tomade
decisiones.

Desdelos diferentesprogramasde investigaciónsetiendea producirdiferentetipo deconocimiento
sobrela enseñanza.

En concretodistinguelos siguientestipos o formasdeconocimiento:

- Proposicionesempíricas:Generalizacionesquederivandirectamentederesultadosdecarácterempí-
rico. Frecuentementeasociadasal modeloproceso-producto.

- Proposicionesmorales:Generalizacionesde carácternormativoque derivande posicioneséticas,
analisisy planteamientosideológicos.

- Invencionesconceptuales,clarificacionesy crítícas:Desarrollosconceptualesquepodríanderivarde
un trabajoempírico,peroque suponenun ir másallá de los datos,o la combinacióncreativade
generalizacionesde tipo empíricodesdediversosfrentes.En suma,suponela síntesisentrela com-
prensiónteórica,el punto de vistaprácticoy lasgeneralizacionesempíricasen ordena combinarseen
unaformulaciónmásgeneralde caráctercomprensivo.

- Ejemplificacionesde buenao malapráctica:Normalmentedescripcionesde casosde profesores,
claseso escuelas,presentadoscomoejemplos,documentandocómofuncionala educación.

- Protocolosdeprocedimiento:Enfoquessistemáticossobrela instrucciónen los quese especificala
secuenciadehechosoeventosinstructivos.Tal comosucedíaenelcasodelas invencionesconceptua-
les, representancombinacionesdegeneralizacionesempíricas,experienciapráctica,utilización de
casoscomoejemplosy la intuicióndel diseñador.Sedistinguen,porotra parte,dosenfoquesgenerales
de la investigaciónen función del tipo de conocimientoquegeneran:la investigaciónbásicay la
investigaciónaplicada.

Si bienla distinciónesevidenteen muchoscamposde lascienciasfisicasy naturales,en el terrenode
la investigacióneducativa,tal diferenciaciónpuederesultarcontraproducente(Marklund y Keeves,
1988, 189), si ello implica la suposiciónde que la investigacióneducativaes fundamentalmenteel
campodeaplicacióndeunateoríapsicológica,desarrolladadesdeunainvestigacióndecarácterbási-
co.

Cronbachy Suppes(1969)hablabandeun tipo deinvestigaciónorientadohaciala conclusión,y deun
tipo de investigaciónorientadohaciala decisión.

Desdemi puntodevista,el problemano estantodedistinguirtiposdeinvestigaciónsegúnsufinalidad
a priori, sino que, partiendode la basede que existeun rigor metodológícoa la hora de definir y
abordarlos problemas,el problemasecentraríaenla funcionalidadde la investigacióncon respectoa
las posibilidadesy limitacionesqueimponeel contexto;esto es,dequéforma el conocimientogenera-
do tienerealmenteposibilidadesde enriquecerla práctica.

Asociadoa los diferentesmodeloso programasdeinvestigación,así comoal tipo deconocimientoque
generanseencuentranlos métodosdeinvestigaciónen la enseñanza.En esesentido,másque de
modeloscabriahablardetradicionesde investigación:
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«Unatradicióndeinvestigaciónrepresentaun conjuntodeasuncionesgeneralessobrelos elementosy
procesosen un dominio de estudios,y sobretodo,los métodosapropiadosutilizadosen la investiga-
ciónde los problemasy la construcciónteóricaenesedominio».(Laudan,1977,81).

Efectivamente,cuandohablamosdetradicionesde investigación,lo hacemostomandocomoreferen-
cia un conceptomásamplio queel demodelo de investigación,y el eje de análisis se centraen los
métodosde investigación.

En principio, podríamosclasificar losmétodosen dosgrandesfamilias: Métodoscuantitativosy mé-
todoscualitativos. Si bien la utilización delos métodoscuantitativossueleir asociadaal modelode
racionalidadpositivista,y ladelosmétodoscualitatívosal dela racionalidadpráctica,creoquehemos
desercuidadososaesterespecto.No cabedudaquelaevolucióndela tradicióninvestigadoradecorte
positivistaha supuestoun desarrolloimportantedelos métodosde caráctercuantitativo,así comoel
debateepistemológicoy consiguienteaparicióny evoluciónen el campodelascienciassocialesdela
perspectivahermenéuticaha supuestoel desarrollode metodologíasde cortecualitativo.

Pero esto no nos puedellevar a identificar la utilización de técnicasde caráctercuantitativocon
investigaciónpositivista,y la utilización detécnicasdecaráctercualitativocon investigaciónherme-
néutica. Estaríamosde acuerdocon PérezGómez(1983) en que el carácterde una investigación
resultaacorde,no sólocon losmétodosqueutiliza, sinotambiénconlosplanteamientosepistemológicos
y la definición del objetodela queparte.

Porotra parte,el interésbásicodecualquierinvestigaciónno resideen sercontempladadentrode un
paradigma,sino fundamentalmenteen generarun conocimientocientíficosobrealgúnaspectodela
realidad. Desdeesa perspectivaparecelógico pensarque, dado el carácterdel problemay de los
planteamientosepistemológicosqueadoptamosfrenteaeseproblema,ambastradicionesmetodológicas
puedenresultarcomplementarias(Saxey Fine,1979).

Los métodos cuantitativos,tambiéndenominados,segúnel contextode aplicación,predictivos,
comprobadoresde hipótesiso confirmatorios,en general, suelen asociarsecon los procedimientos
sistemáticosdemedida,métodosexperimentalesy cuasi-experimentales,análisisestadísticoy mode-
los matemáticos(Liun, 1986).

Los métodoscualitativos,tambiéndenominadosexploratorios,generadoresdehipótesis,descriptivos
o interpretativos,suelenasociarseconla producciónde datosdescriptivos,desdeuna perspectiva
inductiva. (Taylor y Bogdan,1986).

2.2. E) estudiode casosenla investigacióneducativa

Una delas partesdela investigaciónva a estarcentradaen el estudiodecasos.

El estudiodecasosenglobaun conjuntodemétodoso técnicasdeinvestigaciónquesedefinendentro
de los modelosmetodológicosdecaráctercualitativo y etnográfico.

«Definido como el estudio de un casosencillo o de un determinadosistema,observade un modo
naturalistae interpretalas interrelacionesde ordensuperioren el interior de los datosobservados.

Los resultadossongeneralizablesenlo quela informacióndadapermitealoslectoresdecidirsi el caso
es similaral suyo. El estudiode casospuedey debeserriguroso.
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Mientras que el diseñoexperimentaledifica su validez en el interior de su propiametodología,el
estudiode casosdescansasobrela responsabilidaddel investigadorSi bien otros estílosdeinvestiga-
ción buscanlicitar relacionesgenerales,el estudiode casosexplorael contextode lasinstanciasindi-
viduales»(Stake,1985,227).

TambiénNisbayWatt(1984)insistenfundamentalmenteenlosconceptosdesistematicidadeinteracción
comodiferenciadoresde un métododeinvestigaciónqueva másallá de lo quepuedeserun amplio
ejemploo unaanécdotanarradadeun modo interesante.

El estudiodecasosprovienedetradicionesinvestigadorasqueven en laobservaciónsobreel terreno,
yenlaprofundizaciónen situacionesy camposparticulares,laposibilidaddeobtenerun conocimiento
exhaustivoy cualitativodefenómenos,hechosy problemassobrelos cualesla tradición positivista,
porsupreocupacióngeneralizadora,ofreceun tipo deinformaciónmuchomenossignificativay rele-
vante.

Por otro lado,tal metodologíapartede un determinadoenfoqueteóricorespectoa quéy cómodebe
hacerseunainvestigación,y el papelinteractivoquese estableceentreinvestigadory sujetosinvesti-
gados.

En el modo en que el diseñode estudio de casosha sido utilizado en la investigacióneducativa,
podemosdiferenciar,en síntesis,las siguientesdimensiones:

- Los estudiosse centranen los niveles«micro»del sistema(lasescuelaso aulas,y las específicas
interaccionesqueseproducenensuinteriorentrelosdiferentesagentesdelprocesoeducativo),sinque
ello quieradecirquese margineel análisisde laconexióncon perspectivasmás ampliasrelacionadas
conla estructuradela sociedady el sistemaeducativoen suconjunto.

- Desdeunaracionalidadinterpretativaenla mayorpartede loscasos,perotambiéndesdeenfoques
socio-críticosy transformadores,sereconocela complejidad,diversidadymultiplicidad del fenómeno
educativocomoobjetode estudioy, consecuentemente,se focalizael estudioen aspectosprácticosy
situacionales,y enloscódigosdecomunicaciónyaccionesestratégicasdelosparticipantes,segúnlos
diferentescontextos.

- Al considerarloshechoseducativoscomodistintamentehumanosy sociales,los estudiosse cen-
tran en la comprensiónde significadosenel contextode la actividadeducativa,a travésdecriterios
metodológicosqueexplican lasteorías,valoresy subjetividadde los participantes.

Creoqueel estudiodecasoses el métodoparticularmenteapropiadoen investigacionesde pequeña
escalao de un sólo investigador,dondequizá seaaconsejableestudiaren profundidadun problema
especificodentrode un limitado marcode tiempo,espacioy recursos.

Al serun método relativamuentesencilloparaplanificar situacionesdeprogresoen relación con las
tareasy estrategiasde enseñanza,a la vez permiteuna rápida interpretaciónde las situacionesy
posibilita surevisióndesdeparámetrosfundamentalesen las experienciasprácticas.

Resultaserunadelasinvestigacionesmásútilesalosprofesores/asquecolaboranen la investigación,
ademásde serloparaelpropio investigador

La subjetividaden losjuicios, el costedetiempo enrelacióncon la relativa utilidad de algunastécni-
cas,ladificultad parala obtenciónde determinadasevidenciasdocumentalesy suposterioranálisis,
las posiblesreaccionesnegativasen relaciónconlosinformesescritos,lanecesidaddeunaimportante
cargaéticaenfrentadaal personalismo,el tiempoquepasadesdela observacióndecampohastala
elaboracióndel informecrítico, laexcesivaacumulacióndeinformacióndispersaobtenidaatravésde
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elaboracióndel informecritico, la excesivaacumulacióndeinformacióndispersaobtenidaatravésde
diferentesfuentesy técnicas,el posibleconservadurismorelacionadoconla aceptaciónacríticade la
informaciónobtenida,el costeeconómicode determinadostrabajosde campo,lanecesidadde una
ciertahabilidadliteraria enlaconfeccióndel informeetnográfico,sonalgunosdelosinconvenientesy
dificultadesen los quecoincidenla mayor partedelas revisionesy trabajossobreel tema.

Stenhouse(1977)describetres estilosen el estudiode casosaplicadosa la educación:la investiga-
cion-acción,la evaluacióny la investigaciónnaturalista.

- La investigación-acciónconsisteenelestudiodetalladodeun aulaconcretaimplicadaenel Proyecto
de Investigación.

- La evaluaciónse ocupa,principalmente,de recogerla evidenciaquecapacitea laspersonaspara
hacerjuiciossobreel proyectoenmarcosreflexivoso deliberativos.La evidenciarecopiladaypresen-
tadapor unaevaluaciónapoyala toma de decisióndeindividuoso grupos.

- La investigaciónnaturalistausadela observaciónparticipantecomoestrategiadeinvestigación.El
observadorparticipanteconducesuinvestigacióncompartiendoun gruposocial,participandoenma-
yor o menorgradoen sus actividadescon objeto de lograr unacomprensiónde los significadosy
percepcionesde susmiembros,peroreservandociertadistanciacomoobservadory grabandoconver-
sacionesy observaciones.En el casoconcretode nuestrainvestigaciónnoshemosservidodelostres
estilosdescritospor Stenhouse(1977).

El granproblemadel estudiodecasosesel excesodeinformaciónqueesprecisomanejarSuregistro,
organizaciónparael uso y sumismo uso a la horade la redaccióndel informe sontresproblemas
sucesivosqueexigenmástiempoy dedicaciónqueel mismotrabajodecampo.

Parala redaccióndel informehemosoptadoporun estilonarrativo.

Lanarrativa,comoformadepresentación,tienedospuntosfuertes:Es simpley directaparaleer, y es
sutil,

Un punto importanteen todoslos informes de estudiode casoses la concepciónde la realidadque
reflejan. Contrastaremosdos perspectivastipicas.En una,se ve la realidadcomofactualo, almenos,
consensual.En ordenaestablecerquépasabarealmente,usamoslatriangulaciónyencaramosel tema
atravésde la evidenciaqueofrecendiferentesfuentes,paratenerapreciacionesen contraste.

Desdeotra perspectiva,existenmúltiples realidades,porqueel mundoen el quese va a ubicarla
realidades el dela percepciónde losparticipantesy los significadosqueles atribuyen.

Nosotrosafrontamosel estudiodecasossin perderde vistaambasperspectivas.

«Los investigadoressehanpasadoal estudiode casosantelas dificultadesquehanencontradoal
intentaraplicarun paradigmacientífico deinvestigaciónclásicoaproblemasen los queel comporta-
miento, la acción o la intenciónhumanasjueganun granpapel. El experimentoen física depende
muchodel control de las variables.Conformepasamosde lascienciasde la vida a las socialesy del
comportamiento,el control delas variablessehacecadavez másdifícil.» (Stenhouse,1977)

En el capítulocincoexpongoexhuastivamenteel diseñometodológicoy el desarrollodela investiga-
ción, centradaen el estudiode casosrealizados.Parano ser reiterativo en la misma información
sugierola lecturadedichocapítulo,ya quese interrelacionacon éste.
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 El Currículo comoámbitode actuaciónparalaintegracióndelos mediosinformáticosenlos
procesosde enseñanza/aprendizaje

3.1.1.Conceptode Currículo

El conceptodecurrículoespolisémico.Cadaautor,escuelao simplementeparadigma,tienesuforma
de entenderel currículoy, sobretodo, los fundamentosteóricosquelo soportan,los cualesconllevan
unadirecciónideológica.

Trabajoscomoel deFerrández(1990,229-230)o el de Gervilla (1988,7-11)puedenfacilitar unaidea
de la polisemiadel término,al revisarcadauno 16 definicionesdiferentes.Porotra parte,la revisión
históricade Kiiebard (1983,224-225),o los estudiosy clasificacionesrealizadossobrelas teoríasy
concepcionescurricularescomolasdeEisnery Vallance(1974),TanneryTanner(1980),Pinar(1983),
GimenoSacristány PérezGómez(1983,1992),Stenhouse(1984),GimenoSacristán(1988),Escude-
ro (1984),RodríguezDíeguez(1985), AlvarezMéndez(1987),o Zabalza(1987a)permitenhacerse
unaligera ideadel interéssuscitadopor el temay la profusiónde trabajosenestecampotratandode
esclarecersusignificado,posición,función,etc.

Aunqueel Currículo tengasignificadosdiferentes,como señalaGimeno Sacristán(1992,147)es
posibledescubrirentretodaestavariedadunaciertatendenciaconvergentehaciaplanteamientoscom-
prensivos,queconsiderenloquesepretendeenlaeducación(proyecto),cómoorganizarlodentrodela
escuela(organización,desarrollo),y quetambiénpuedanreflejarmejorlosfenómenoscurricularestal
comoocurrenrealmenteen la enseñanza(práctica)quese realizaen las condicionesreales.

Así encontramosdefinicionescomo la de Tannery Tanner(1980, 38), que se refiereal Currículo
como«la reconstruccióndel conocimientoy de la experiencia,sistemáticamentedesarrolladabajo los
auspiciosde la escuela(o universidad),paracapacitaral estudiantea incrementarsu control del
conocimientoy de la experiencia».

Otradefinición es la enunciadapor Stenhouse(1984,29),que lo entiendecomo: «Tentativaparaco-
municar los principiosy rasgosesencialesde un propósitoeducativo,de forma tal quepermanezca
abiertoa discusióncrítica y puedasertrasladadoefectivamentea lapráctica».

Gervilla (1 988,10)defineel currículocomoun “Piangeneralo estructuraorganizadadeconocimien-
tos,vivenciasy experienciasdel alumnodurantedeescolaridad...”
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En estamismalínea,Kemmis(1988, 11)lo entiendecomola «realizacióndeun proyectoeducativode
un profesoro de unaescuelaparasusalumnos,sucomunidady la sociedaden suconjunto».

Un caráctermás tradicional y conservadortiene la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo
(LOGSE, Art0 4) que define al Currículo como « el conjunto de objetivos, contenidos,métodos
pedagógicosy criterios de evaluaciónde cadaunodelosniveles,etapas,ciclos,gradosymodalidades
del sistemaeducativoqueregulanlaprácticadocente».

Colí y Martín (1994)recogenun conceptoclavedeatencióna ladiversidad(deinteresesycapacida-
des delos alumnos,necesidadeseducativasespeciales,multiculturalidad,...), con la definición de
currículoquehaceWilson (1992, cit. por Colí y Martin, 1994):la “capacidaddeplanificar,aplicary
evaluarun currículoajustadoa la diversidadde capacidades,interesesy motivacionesdetodoslos
alumnosy alunmas,comouna de las víasfundamentalesparamejorar la calidadde la enseñanza,
entendiendoestacomola capacidaddel sistemaeducativopara«planificar,proporcionary evaluarel
currículoóptimoparacadaalumno,comomiembro(normalmente) de unaclasequeconstade «mu-
chos»alumnosdeunavariedaddecapacidadesy necesidades.”

Como podemosobservar,el conceptoha evolucionadode forma queya no se reduceal programa
cerradode contenidos,sino queabarcatodo un propósitoquese lleva a la práctica,en un contexto
determinado.

¿Quéentendemosen estainvestigaciónpor Currículo?

El Currículo seentiendedesdeestainvestigacióncomounaconstnicciónsocial,es decir,ligadoa una
cultura,dondela sociedadlegítima unaseleccióndeesacultura, los contenidos,paraserreproducidos
o adquiridosdegeneraciónengeneraciónporconsiderarlosvaliososo útiles, y quesearticula,justif’i-
ca, realizay compruebaatravésdeun proyectoeducativo.

En estesentido,el Currículo seríael contenidodel proyectoeducativoy cultural dela escuela,deter-
minadopor lacultura,el contexto,lasideologías,teorías,concepcionessociales,políticas,educativas,
y quea su vezdeterminala prácticaal orientarlay servirlede referenteparaseleccionarcontenidos,
medios, métodos, siendo,a su vez, todos estoselementoslos que componenel Currículo en su
desarrolloconcreto.

Eisner (1979), por su partedistinguetres tipos de Currículo : explicito, oculto y ausente,que
interaccionandorepercutensobreel desarrollocognitivo, afectivo,socialypsicomotordel alunmo.El
Curriculo explicito seriael queapareceen la formulación,lo seleccionado,lo valoradocomoimpor-
tante.El Curriculo oculto,paraotrosautoresno escrito,tácitoo latente(Gervilla, 1988, 10), esel que
intervienedesdela oscuridadcontanto peso o mayorpoder incluso en la interacciónen la realidad
educativaqueel Currículo explicitoy en el quese encuentranlos hilos delasrelacionesdepoder,las
creencias,¡os prejuicios, los mecanismossutilesde imposiciónde las ideologíasdominantes(Torres,
1991; GimenoSacristán,1992).El Currículo ausenteestodo aquelloqueseha dejadoal margeno no
seha incluido, bienporno considerarlodeinteréso bienpor preferirocultarlo (Cherryholnies,1988,
cít. en Gimeno Sacristán,1992). Klafld (1986,65-66),ha puestode manifiesto la necesidadde dar
respuestaa estosinterrogantes:

«Los contenidosestáncargadossiemprede valoracioneseinteresessocio-políticos,religiososy cultu-
rales,y muchasvecesde valoracioneseinteresesencontrados.Por esto,los contenidosseperciben,se
discuteno se prohibenasimismodesdedetenninadasperspectivas...La Didáctica incurriría en un
error carentede basehistóricay científica, si desconocieseestasituacióno ignorasequemuchos
contenidoso camposdecontenidoscompletosse presentanhenchidosdevaloracioneso prejuicios, si
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considerasetalescontenidoscomo un arsenaldemediosneutroscuyarelevanciapedagógicaviniera
determinadaexclusivamentepor losfines didácticos».

3±2.El contextocurricularespañol:niveles deconcrecióndel Currículo

Dos son lasnormaslegales,básicasparatodoel territorio nacional,laLey Orgánicadel Derechoala
Educación(LODE) y la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),sobrelas cualesestá
actualmentesostenidotodoel sistemaeducativoespañol.

Comoresultadoenestosúltimos añosEspañahaexperimentadoun cambiodeenfoqueeducativomuy
significativo:

Paraunosestecambio,al cual se leha denominadopopularmentecomo“Reforma”, suponeun nuevo
marco,yaquepiensanqueposibilitael desarrolloprofesionaldeloscentros,enmuchasfacetas,como
lademocratizaciónyparticipaciónen¡agestiónde los centros,trabajoenequipo,etc.,factoresfunda-
mentalespara la prácticadocentey paraquelos profesoresse impliqueny secomprometanen su
difícil trabajoeducativo.

En cambioparaotros, la puestaenmarchade estaReforma,y principalmenteatravésdelaelabora-
ción de proyectoscurricularesen sus diferentesniveles de concreción,ha supuestola “mayor
reconversióndel sistemaeducativo,y sobretodo,la mayorreconversionprofesionaldelosdocentesen
todasuhistoria.Dicha reconversiónpretendeun incrementodela participacióny el compromisodel
docente,otorgandouna mayor autonomiaa los centrosy a losdocentesen suactividadprofesional;
aunquelo queestáconsiguiendoes el efectocontrario,queel profesoradoparticipemenosy sesienta
másmanipuladoy utilizado (dirigido, quizás)que en anterioresreformascon otros regímenesmás
dictatoriales”(Del Moral y Domínguez,cit. en Dominguez,G, 1993,63).

Laimplantaciónde la reformaes ciertohaido acompañadade un contextoderecoíwersiónprofesional
profundadel statusy del rol del profesorado,quehaprovocadoanuestrojuiciounacrisis deidentidad
delos docentes,de los equiposdirectivosy del propiosistemaeducativo.

La reformahasupuestoparamuchosprofesorespor un ladoreestructuracióny cambiodeunoscuer-
pos docentesa otros,supresióno disminucióndepuestosde trabajoen algunasmaterias,adscripción
de profesoresa nuevasenseñanzaso nuevastitulaciones,trasladosforzosos,impartir docenciaen
varios centrosparacompletarhorarios,etc. Por otro, le ha supuestouna nueva cargade trabajo
adicional queantesno tenía o asumia: elaboraciónde proyectos,programacionesy adaptaciones
currículares;accióntutorial, medidasdeatencióna la diversidad,integracióndealumnosconnecesi-
dadeseducativasespeciales,etc. A estohayqueañadirquetambiénexisteuncambioenlasmetodologías
dehacerlo:trabajoen equipo,acuerdosporconsenso,etc.paralo cualhayqueecharmuchotiempoy
muchasreuniones.¡Todo un panoramat

Opinamosqueestacrisis deidentidadde la profesióndocentese debe,no tantoa las leyesen sí, sino
ala forma en queseestállevandoa cabola reforma.Sedemandaalos docentesnuevascompetencias
profesionalessincontarconsuparticipación,sinincentivarsumotivación,y lo quees peorsin darles
el tiempo y los mediosparaconseguirunaformacióndignaqueles capaciteparaejercersuprofesión
sin inseguridades,miedos,angustias,o frustraciones,etc, Estasituaciónha provocadoen muchos
casosel desánimo,el escepticismoola indiferencia; enotros laagresividadcontrala reforma; ypara
algunos,quees lo peor,el pasotismo.

La publicaciónde los RealesDecretossobrecurrículobásicoy deenseñanzasminimasy laobligato-
riedaddeelaborar,en unosplazosdeterminadosdetiempomuy corto, los ProyectosCurricularesdel
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centro,ha provocadoun aumentodepresióninstitucional muyfuerteen los centros,tantoanivel de
profesorescomodeequiposdirectivos,queen muchoscasoshahechoqueprimaralavariableproduc-
to (el acabarel ProyectoCurricularen plazo y forma) al propioproceso(que sea un proyectode
culturacontextualizadoy consensuadoportodos).

Por esoen muchoscentrosactualmente«la aparicióndecuestionessobrela naturalezadel Currículo
se mira frecuentementecomoun estérilejercicio«académico4Kemmis,1988, 12).

Sin embargolosproyectoscurricularespuedenser,segúnseelaboren,un instrumentoprofesionalen
manosdelos profesores,verdaderamentepoderoso,paracapacitaralosequiposdeprofesoresa efec-
tuar mejoresanálisisde la propia realidaddocente,permitiéndolesuna prácticamásreflexiva que
propicie su mejoracontinua <7 método investigación/acción),constituyendoestos centrosauténticas
comunidadescríticasde investigadores:

«Lasescuelasnecesitandesarrollarsecomocomunidades»conexionadasintemamente« enlugar» de
estaren « manosde reformadores« externos.»(Stenhouse,1986) Tambiénconstituyeun elemento
claveparael aprendizajedel alumno,asicomo parala continúaformacióndel profesor.Puedeserun
elementoesencialde la profesionalizaciónde los enseñantescon «desarrollocurricularbasadoen la
escuela,educaciónbasadaeninvestigacionesdirectasdentrodel servicio,yproyectosdeautoevaluación
profesional»(Carry Kernmis, 1988, 19). Y sin dudaes unabuenaocasiónparasuperarla dicotomia
existenteentreteoríay prácticaescolar

«El currículoestoquedeterminalo quepasaenlasaulasentreprofesoresy alumnos,deahíquepueda
decirseen una acepciónmuy amplia que es un instrumentopotentepara la transformaciónde la
enseñanzay un instrumentoinmediato,porquees unafecundaguiaparael profesor>4OimenoSacris-
tán, 1984, 11-12).

Porotroladoel sistemacurricularadaptadoen Españano esun Currículo abiertoen sentidoestricto,
sino quees un modelo semiabiertoya que la responsabilidadsobreel currículoes compartida,en
distintosgradoso niveles deconcreciónpor:

* Primernivel (DCI3): el Estadocomoresponsabledel DCB, el cual establecelos objetivosminímos

educativosparatodo el país.

Estáreguladospor la siguientelegislaciónde carácterbásicoparatodo el Estado:

*Real Decreto1006/91,de 14 dejunio, el quese establecenlas enseñanzasmínimasde Educación

Primaria(ROE del 26).

*Real Decreto1330/91 del 6 deseptiembre,(BOE del 9) por el queseestablecelosaspectosbásicos

dela E.lnfantil.

LasCC.A.A.concompetenciaseducativasquepuedenintroducirnuevoselementosyadaptarelCurrí-
culo básicoa las característicaspropiasdesuregión.Contenidosbásicos(55%del horarioescolar)y
enlas CC.AA. conotralenguadistintaal castellano(65%).(LeyOrgánicaGeneraldel SistemaEduca-
tivo (LOGSE,Art0 42)

Parael ámbitodegestióndel “territorio Ministerio de Educacióny Cultura” seestableceel currículo
de:

* EducaciñonInfantil: Real Decreto1333/91,de 6 de septiembre,(ROE del 9).
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* EducaciónPrimaria:Real Decreto1344/91,de6 septiembre,(BOE del 7).

* Segundonivel (ProyectoCurricular):los centrosescolaresqueincrementansuautonomiaplasman-

do las orientacionesnacionalesy autonómicasen el ProyectoCurticulardeEtapa(PCE).

* Tercernivel: (Programacionesdeaula).LosprofesoresqueconcretanfinalmenteelCurrículo ensus

programacionesdeaula(PA.) adaptadasalgrupodealumnosconquetrabaja.A estashayqueañadir
las adaptacionescurricularesindividualespara aquellosalumnoscon necesidadeseducativas
especiales.(LeyOrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE,Ait0 65.3).

Un diseñocurricularinadecuadopuedeproducirfracasoen los alumnos.Los ProgramasRenovados
deEGB hanproducidofracaso,entreotrascosasportenerun mismocurrículohomogeneizadorpara
todos.El Proyectoparala Reformade 1987 del Ministerio deEducacióny Cultura ya advertiaque
«plantearel mismo Curriculo para todos los estudiantessólo llevaría a aumentarlas
desigualdades»(Ministeriode Educacióny Cultura, 1987).

Con la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)el currículosemiabiertoquesepropo-
nehayquecerrarlo,y el quedebecerrarlono sonlas AdministracionesEducativassinocadaprofesor
(principios dedescentralizacióny autonomia).Seampliael tipodecontenidoscognoscitivos(Concep-
tos,hechosyprincipios),potencialos contenidosprocedimentalespromoviendotécnicasy métodosde
autoaprendizaje,y trabajade formaexplícitacontenidosactitudinales(valores,actitudesy normas),
quetodoprofesortransmiteperoqueantespertenecíaal Currículo oculto (Torres, 1991 y Martínez
Santos,1987).Deja un amplio espacioa unaopcionalidadprogresiva,y prestaatencióna la diversi-
dadcurricular,con las adaptacionescurricularesparaalumnoscon necesidadeseducativasespeciales
(nee.),lo cual permitela revisiónde contenidossiemprecambiantey laposibilidaddesu incorpora-
ción alcurrículo, unaconstante.

Las funcionesde planificacióny evaluacióncurricularquela Ley OrgánicaGeneraldel Sistema
Educativo(LOGSE,Art0 57) encomiendaalos centrosconstituyeunaencomiendasinprecedentesen
lahistoriadelaeducaciónenestepais,yqueleabreuncampoprofesionalal profesoradoinmensamente
amplio.

En el punto 3.6. deestecapítulotratremosde la presenciadelosmediostecnológicosinformáticosen
el CurrículoOficial, peroantesde llegar a esteapartadodebemosseguirdefiniendootros conceptos
queestánrelacionadosconestemarcoconceptual.

3.2. Los medios infor¡néticos

La informáticaha llegadoa todoslos ámbitossociales y la escuelarecibeel efectodetal invasion.
Estaproliferaciónde ordenadoresha generadosentimientoambiguosy actitudesmuydispareshacia
suposibleaceptacióncorno materialeseinstrumentoseducativos.

En tomo a los mediosse nucleandos posturas: grandesexpectativasy miedoa suutilización (C¡ark
y Salomon,1986,464-475). A algunasles fascinay otros por el contrarioles ahuyenta.

Son muchaslas capacidadesque se la hanatribuidoy grandeslas expectativasquehan despertado,
perolos ordenadoresantetodo, son máquinaso herramientas,cuyo valordependerádel usoquese
hagade ellas,
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3.2.1. Conceptode medios infornnit¡cos

Siemprequese hablade la informáticaenseguidanos vienea la mentesucapacidadparaprocesary
transmitirinformación.Perolas posibilidadesdeuso del ordenadorvanmuchomásalládeconvertirlo
en meroinstrumentoprocesadory transmisorde informacióny comunicacion.

Ademásdeestacapacidaddealmacenary tratar la información,otros autorescomoSalomon(1985)
resaltanotros atributosdel ordenadorquele confierenmayor potenciala este medio como son: la
utilización de sistemasde símbolosy las actividadesquerealiza el usuariopararelacionarsecon la
máquina,a los quesepuedenañadirla imnediatezde la respuestay la interactividad.

Diversasrevisionessobreelusodel ordenadorenlaenseñanzaafrontanelproblemadesdeun puntode
vistapsicológico:el ordenadorcomomotivación,el ordenadorcomotransmisordeinformación,etc.

Otrosponenmásénfasisen aspectossociológicos:el ordenadory la telemáticacomomediodecomu-
mcacióndemasas,losprogramasinformáticoscomoportadoresdeideologíaso interesesocultos,etc.

A nosotrosnos interesasobretodo el punto de vista pedagógico:¿québeneficiosreportael uso del
ordenadoralaplanificaciónypuestaenprácticadel actodeenseñar?¿Influyela introduccióndeeste
medioen la forma deconcebirla enseñanza?

En nuestrotrabajode investigaciónno partimosde un conceptoreduccionistade los medioscomo
merosaparatoso materiales(Hardware).Hoyseformulacon un sentidoy funcionesmásamplias.La
escuela,y másconcretamente,el profesorenel desarrollodesuactividaddocentesevale dediferentes
recursosparafacilitar y generarelaprendizajeo aprehensión,porpartede los alunmos,dela cultura
en la que se sitúa la acción educativa,paracon ello permitir la adquisicióny apropiaciónde esa
reproducciónde lo quese entiendecomonecesarioovalioso dela cultura. Setratadeun procesocon
un doblecomponente:reproductordelacultura y alavezgeneradordeprocesoscreativosdeinterpre-
tacióny reelaboraciónpersonaldela misma.

El profesorpuedeutilizarlos con una finalidad utilitarista/funcional,parareproducirla cultura y/o
con una finalidad critica/constructivaen lageneracióndeprocesoscreativosde interpretacióncultu-
ral, Los mediosestánpresentesen esteprocesoporqueestánpresentesen la culturay entranen esa
reproducciónde la misma. Los mediospuedenservirparaperpetuary paracambiar¿Paraperpetuar
qué?¿Paracambiarqué?¿Enbasea quécríteriossetomaríanestasdecisiones?

Nosotrosen estainvestigaciónnecesitamosfonnular una definiciónampliadelos mediosdidácticos
entendidoscomoaquellosobjetoso recursostecnológicosquetratanla informaciónyla comunicación
y que, a travésde diferentesformasde representación,favorecenel aprendizajeen situacionesde
ensenanza.

Escudero(1 983a,94) sintetizaestetipodeusoenestafrase: «losmediosno sonmerostransportadores
deinfonnación, sino másbieninstrumentostecnológicosde pensamientoy cultura,dispositivosde
análisisy exploraciónde la realidadparael sujeto».M.ásimportanteessu función comoinstrumento
depensamiento,indagacióneinvestigación,y resolucióndeproblemas,

Al tratarsede otro sistemade representación,propicia en los alumnosotros tipos de operaciones
mentalesquepermitenunamejorcodificacióndelaiífformación. Estoconlíevaunamejorestructuración
cognitiva,al analizar,diseñar,planificar,transferirla realidada una realidadmediadapor unossiste-
massimbólicos,

Estetipo de uso del ordenadorcomo instrumentode conocimiento,de investigacióny resoluciónde
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problemasexigeotro tipo de orgamzac¡óndel trabajodeaula, con la creaciónde un clima propicio
parala accióny la experimentaciónen equipo

Habríaquediferenciarentreel componentematerial(hardware),y la organizacióndel mensaje(soft-
ware): la utilización del ordenadorrequierede una partefísica, quees la máquinaen sí, también
llamadohardware,y de un sistemalógico quedirigeel funcionamientodelamáquina,llamadosoft-
ware. Estossistemaslógicosseplasmanenformasdeprogramas,concapacidadesy características
muy diferentes,determinadaspor el diseñointerno de los mismos.Hardwarey softwareestán
interrelacionados,yadependiendodelascaracterísticasdeuno,selimitan opotencianlasvirtualidades
del otro. Al softwareeducativolededicaremosespecíficamenteel siguientesubapartado.

EstadistincióntambiénesposibleencontrarlaenladefinicióndemediodidácticoquedesarrollaEscu-
dero(1983a,91)en baseala deHeidt(1978),como«cualquierobjetoo recursotecnológico(con ello
sealudeasuatributodehardware)quearticulaen un determinadosistemadesímbolosciertosmensa-
jes (software),en ordena su funcionamientoen contextosinstructivos».

3.2.2. El Software Educativo: los programas de ordenador

Detodoslos elementosquecomponenel ordenadorcomomediodidáctico, el softwareeducativoque

se utilice enél guardaparael interésdenuestrainvestigaciónun particularvalor eimportancia.
Cadaunadelas teoríasdel aprendizaje,queanalizaremosen el siguienteapartadodeestecapitulo,
conducea un tipo deutilización del ordenadorqueconcretizaasuvezporla utilizaciónde ciertotipo
de “software”.

Los Autorespróximosa la tradición conductistaproponenunosprogramas(los llamadosEAO de
ejercitaciónypráctica)destinadosatransmitirunaseriedeconocimientosy aautomatizardetermina-
dasdestrezas.

Autoresafines a tradición del procesamientode la informaciónproponenunosmaterialesde paso
tambiénconobjetivoscurricularesbiendefinidos,peroquea diferenciade los EAO clásicosofrecen
unaposibilidadde interaccióncon el ordenadormásrica y variada:el alumnospuedeelegir entre
vanasopcionesy el programaspuede,de manerapuntual,guiaral alumnoy corregiralgunosde sus
errores(tutorizarlo). A estosprogramastutorialesse les denominaTEAO (sistemasinteligentesde
enseñanzaasistidaporordenador).

Desdeel punto de vista del enseñanteambostipos de softwareson totalmentecerrados.Desdeel
punto de vistadel alumno,el control sobrela actividadla lleva prioritariamenteel ordenador.

Actualmenteen la creacióndel softwareel énfasisestápuestoen papelactivo y estructurantedel
alumno ofreciéndoleun mediode exploracióny elaboraciónde suspropiosproyectospersonales,a
travésdecreación de entomosinformáticoso micromundoscomo los propuestospor Papercon el
lenguajeLOGO, etc.

Basándonosenalgunastipologíasya existentescuyo objetivoesordenarlagranvariedaddesoftware
utilizables en educación(King, 1990; Sewell, 1990; Taylor, 1980),vamosa proponerunaclasifica-
ción orientativa que se fundamentaen algunasde las dimensionesteóricasque hemosseñaladoal
analizarlos DiseñosCurricularesy queMartí (1992)recapitulaen tresdimensiones:

Nivel y grado deintervenciónque dejaal profesorun programainformáticoquepreviamenteha
sido diseñadoparaquepuedasero no modificado en sucontenidoeducativo.Segúnpermitao no la
intervencióndel profesoren la modificación de dicho contenidodel programa,se puedehablarde
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programasabiertoso programascerrados.

Los programasabiertossonprogramasmuyamplios, cuyosobjetivoscurricularesno estánincluidos
en elprograma,y quepermitenunautilizaciónvariadasegúnlospropósitosuobjetivosqueseplantee
elprofesor.Entreellosdestacanlosactualespaquetesintegradoscomerciales(procesadoresdetextos,
hojadecálculo,diseñográfico,...),micromundos( situacionesparticularesdeaprendizajequerecogen
unapartedelasposibilidadesde losprogramasoriginalesy quegiran entomoaobjetivosmáspreci-
sos), lenguajesde programación(principalmenteel LOGO) y lenguajesde autor(el PILOT), y los
llamadosprogramaseducativosabiertos.Todosellos tienenen comúnqueson programasquepropo-
nenun armazónsobreel cual el enseñanteañadeo seleccionael contenidoquele interesatrabajarcon
el alumno,permitiendoal profesor la creación denumerosassituacionesde aprendizaje.(Delval,
1986; King, 1990),

Programascerradosson aquelloscuyosobjetivos instruccionalesestándeterminadosen el momento
desucreación,y poresono permitenmodificacióneintervenciónalgunadel enseñante.Losobjetivos
instruccionalesde ésteúltimo coincidenen estecasoconlos objetivoscurricularesdel programa.Son
los famososFAO (Enseñanzaasistidapor ordenador)y los programastutorialesffiAO (Sistemas
inteligentesdeenseñanzaasistidaporordenador)y losprogramasdesimulación(queseutilizan para
modelizaro crearmodelosdefuncionamientodediferentessituacioneso fenómenos:fisicos (el movi-
miento de objetossegúnciertosprincipios de dinámica,controlarel movimiento de un coche,de un
avión, deunapelota),fenómenosbiológicos(la evolucióndeunapoblaciónsegúnciertosparámetros),
fenómenosquímicos(el resultadodecombinarciertassustancias),situacionessociales,etc. (Delval,
1986; Laborda,1986).

En la práctica se da toda unagamade situacionesquevan de aquellas,que son abiertas(para el
alunmo)y quele permitendefinir susproyectossusproyectosyestablecersuspropiasmetas,aotras
quedejanun margende intervenciónmuchomenor.

2.- Margendeautonomiaeiniciativa queun programadeja al alumno/aen susinteraccionesconel
ordenador,estosprogramaspuedenserprogramasexploratorioso programasguiados.

3. Función educativaque cumpla: utilización de softwarecomo herramientainformáticagenérica
(lenguajesdeprogramación,micromundosy paquetesintegradoscomercialesya mencionados,quese
aplican parala instruccióny la educación) o comoherramientaespecíficadiseñadaconfinalidad
educativaprecisa..

clasitícactón de software según tres dimensiones (MARTí, 1992>: nivel de .ntervención del
profesor, margen de iniciativa del alumno y f~ncián educativa.

Abiertos:
Lenguajes de programación
Programas genéricos o paquetes integrados
comerc¿ales: (procesadores de textos, hoja de
calculo, disetio gráfico,...).
Programas educaávos ab~eflos.
Mícromundos.

Cerrados:
EAC>
IEAO
Programas de simulación.

Exploratorios:
Lenguajes de programación
Programas genéncos o paquetes integrados
comerciales: <procesadores de textos, hoja de
cálculo, diseño gráfico,..).
Programas educatj~os ab~ertos. Lenguajes de
programación
LEAn
Programas de simulación.
Mícromundos.

Guiados:
EAO

llerram¡entas genéricas
Lenguajes de programación
Programas genéticos o paquetes integrados
comerciales: (procesadores de textos, hoja de
cálculo, diseño gráíico....y
Mícromundos

Herran’.ierétas espoc.aies
EAO
iEAO
Programas de simulación
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Estasdimensionesadmitenpor supuestoposicionesintermedias,y por lo tanto la clasificaciónes
orientativay aunqueestéexpresadaentérminosdicotómicos,aceptangradosintermedios.A suvezes
descriptiva,y no sepretendeclasificarlos programasde forma maniqueaen programas“buenos”y
programas“malos”, puessubondaddependede otrasmuchasvariablescomola función didácticao
educativaquevayan a cumplir en un momentodeterminado,y del uso o utilización quese hagade
ellos en unasituaciónconcretade aula,

3.2.3Áreasde utilización de los ordenadoresen Educación:

Los ordenadoresen Educaciónpuedenutilizarsebásicamentedeestascuatromaneras:

1 .- El ordenador“como fin” en sí mismo, o la infonnáticacomo objeto de estudio,por el cual se
incorporanciertosaspectosde la informáticaenlos planesde estudioy en los currículosen vigor, y
quevienenrepresentadosporlos programasdealfabetizacióninformática(“computerliteracy”).

2. Losordenadorestambiénpuedenutilizarse“como medio didáctico”: paraobtenerinformacióno
adquirirconocimientos(Aprenderdel ordenador)oparafacilitarel desarrollodeprocesoscognitivos,
dedestrezaso habilidadescognitivas”,etc. ( Aprendercon el ordenador).La consideracióndel orde-
nadorcomomediodesarrollauna función eminentementeeducativay presuponesu integraciónen el
sistemaeducativo.

3. El ordenador“como mediode comunicación”,lo cual implica conexiónentredistintosordenado-
resyusuarios,dentrodel propiocentrolntranety/o viaInternetcon laposibilidaddecomunicarsecon
otros colegios,fomentandoactitudesdecolaboracióny tolerancia,departiciparenproyectoseducati-
vos nacionaleso intemacionalesen red,así comolaposibilidaddeteneralcancea todotipo deinfor-
macióny accedera basesde datosdemuseos,universidadeso fondosdebibliotecas,y conocerotras
culturas,estimularla «sociabilidad»y fomentarel trabajoen equipo,sentirsepartedeunacomunidad
universal«global»...

4. Por último podemosutilizar losordenadoresparalo quefueronconcebidosenprimerlugar, estoes,
comoherramientasdetrabajo,parasimplificartareasmecánicaso burocráticas,tantoparaelprofe-
sorcomoparael alumnos.En estesentidoparaelprofesor/aseutiliza principalmenteparaactividades
administrativasy académicasdela labor docente:elaboraciónde las programacionesdidácticasde
aula, ProyectoCurricular, ProgramaciónGeneralAnual y de la Memoria: elaboraciónde fichas,
registrosdeevaluación,etc. Tambiénes unaherramientamuy útil paralos profesores/asen el campo
de la investigacióneducativa.Parael alumnadosuprincipal aportaciónesla elaboracióny presenta-
ción detrabajosacadémicosy deinvestigación.

Podríamosresumir la exposiciónanterior en estascuatroáreasde utilización del ordenadoren la
Educacion:

Coma FIN Aprender sobre ordenadores

Como MEDIO DIDÁCTICO Aprender del ordenador
Aprender con el ordenador

Como MEDIO de COMUNiCACIÓN A través del ordenador

Como HERRAMIENTA de TRABAJO
Para el profesor

Para el alumno
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3.2.4.Modelosorganizativos de los medios informáticos en los centros y aulas: modelo centrali-
zadoy descentralizado

El modelocentralizadoestárepresentadopor laSaladeInformática. Estaesun espaciocomúnatodo
el centroy comotal tiene unasnormas restrictivasde accesoy uso, quecorrespondena un modelo
organizativodecentrode recursos,caracterizadosporla centralizacióndelos mismosen un lugardel
espacioescolary por la existenciaderesponsables(Mallas, 1979; Vidorreta, 1982; Vidorreta eIgua-
lada, 1986), y dondesegún Bautista(1994, 92) estánpresenteslosprincipios de:

- Rentabilidad:segúnel cual la concentracióndemediosaumentasignificativamenteel rendimientode
los recursosdisponiblesdeun centro.

- Control: la centralizaciónde recursospermiteun mejor control delos mismosquecuandose distri-
buyenpor las aulas.

- Seguridady conservación:los mediosconcentradosen un espacioblindadoestánmásseguros.

- Responsabilidad:lacentralizaciónderecursosexigeunapersonaresponsablea cargode losnusmos.

Si bienesciertoquehayrazonesdeseguridado deescasezderecursosquehanayudadoaarraigareste
planteamiento,el análisisdela prácticay del pensamientodelos profesoressobrelos mediosmuestra
cómolos sistemascentralizadosy fuera del aulasuponendificultadesañadidas(burocráticas,admi-
nistrativas,control,funcionamiento,tiempo,esfuerzo),queno hacenotracosaquereducir,o restrin-
gir, e inclusollegar a anularo impedir la incorporaciónde los medioscomo recursosdentro de las
actividadesdeenseñanza-aprendizaje.

Bajo la aparentejustificación de la racionalizaciónde los usos, para el cuidado y control de los
medios,éstosseorganizanen estoscentrosde recursos,conlos inconvenientesqueestoconilevapara
el profesor(buscarmaterial,preverlocon antelación,reservarlo,...),y queen generalactúancomo
inhibidoresde su uso (Bautistay JiménezBenedit,1991; Bautista,1989, 1994).

Estafórmula organizativacondicionaun uso restringidode los mediosa las situacionesprevistas,y
debeinterpretarsedesdela precariedadde medioscon los quecuentano hancontadoen generallos
centros,y la concepciónconservaduzistay centralizadade los mismos,queha llevado, en muchos
casos,a logrartenermediosy materialesquepor las pocasfacilidadesdedisponibilidady accesibili-
dadno se hanutilizado,explotadoo amortizadolo suficiente.

Los modelosquehanplanteadotradicionalmentelosmedioscentralizadosen loscentrosde recursos,
estánbasadosen una concepciónde suutilización comopartede unaactividadplanificada,desdela
queno secontemplala utilización imprevistade los mediosen la dinámicadela enseñanza.

Frentea estemodelo centralizadoseplantealanecesidadde la presenciade los mediosen las aulas,
que representaal otro modelo organizativo.Es posibleencontraren la bibliografia sobreel tema
trabajosen losque seponede manifiestocómolos profesoresseñalanla dificultad en el accesoa los
medios,oel hechodeno tenerlosenel aula, comofactoresqueincidennegativamenteen la incorpora-
ción delos medioscomo elementosde supráctica(Bautistay JiménezBenedit, 1991).

Aunquela merapresenciade los mediosno suponeuna mejorade la práctica, cuandoel profesor
consideraqueson un elementovaliosodentrodel Currículo, desdenuestropunto devista considera-
mosquedebenestaren el aula,paraquepuedanformarpartedeestecontexto,paraqueel profesory
losalumnoslos incorporen,interviniendoo desempeñandolas diferentesfuncionesquepuedenejercer

56



— MARCO CONCEPTUAL

enlagestióny desarrollodel Currículo,comorecursosparainvestigar,pararesolverproblemasquese
generandurantela prácticay que no puedenser previstosconanterioridady paraexplorarotras
formasde comunícac~on.

3.3.Los mediosinformáticos desdelas teoríasdel Currículo

Enel marcodelaescuelalasdecisionessobrelosmediosinformáticossetomanenbasealascreencias
del profesor,explicitas o implícitasen suconocimientoypráctica,y quesepuedenanalizardeforma
sistematizadadesdeel marcodelas Teoríascurriculares.Es decir,segúnse entiendalaeducación,la
enseñanzay el Currículo,los mediostambiéntendránun valoru otro, unau otrafunción.

Losmediosno funcionancomoelementosindependientescurriculares,sinodentrodel Currículo,don-
de adquierensentido.Frentea las primerasideasy planteamientossobrelos medios,en lasqueseles
atribuíanefectosdirectosen el rendimiento,actitudinalesycognitivos,y frenteal supuestoneutralis-
mo delosmismos,surgennuevosplanteamientosmáscomplejosdondelosmediossereconceptualizan
y las situacionesmediadassepercibencomointeracciónde unaseriedevariables.

Los medios,comoinstrumentoscurricularesqueson, únicamenteadquierensentidoen función del
currículo,siendoel profesorel elementoclavemásqueenla selecciónde losmediosengeneral,enla
selecciónde los usosde estosmediosen particular.

Asi, másquehablardel ordenadorenla enseñanza,nosotrosvamosaanalizarlos usosy funcionesdel
ordenadorenla enseñanza;y, másconcretamente,los usosdel ordenadordesdelasteoríasdel currícu-
lo,

Tomandocomomarcodeanálisislasprincipalesteoriasdel Curriculo (Carry Kemmis,1988; Kemmis,
1988; Qrundy, 1991; Kemmisy McTaggart,1988)y lostrabajosde Bautista(1989, 1994),pretende-
mos ahorareflexionarsobreel rol delos mediosinformáticostantoen el diseñocomoen el desarrollo
del Curriculo y las diferentesformasdeentenderel papelde losmediosen laenseñanzadependiendo
de las distintasperspectivasteóricasenlas quenossituemos.

Estasteoríasson lasteoriasdel Currículo:técnica,prácticay crítica,quellevan implícitas,respectiva-
mente,la racionalidadtécnica,prácticay crítica analizadaspor mí en el capituloprimero.

3.3.1.La teoríadelcurrículotécnicao tecnológicageneraun tipo de uso transmisor/reproductor

Son característicasde dichateona:

- La centralizacióndela seleccióny organizaciónde contenidos

- La linealidaddesudiseño

- La separaciónentreplanificación y ejecución

- La preocupaciónpor la búsquedadela eficiencia,por lo niedible.

Desdeestaperspectiva,al conceptualizarlosmediosinformáticos,setomanlos aspectostécnicosdel
mediocomopropiedadrelevante.Losplanteamientosdelosmediosinformáticoscomoprocesadoresy
transmisoresdela informaciónelaboradaencentrosdedecisiónajenosal contextoenquese recibe,la
enseñanzaprogramada(FAO), desvirtúanel conceptoderelaciónde enseñanza-aprendizaje,otorgan-
do alos mediosun papelprioritario en estarelación. El maestroquedarelegadoa aplicarlos medios,
los materialeso las disposicioneso diseñosquele ofreceun experto,la administracióno una casa
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comercial,

En algunos casosel ordenadortiene la función de sustituir al profesor,dirigiendo los procesosde
aprendizajede los alumnos,proporcionandola informaciónnecesariay formulandopreguntasque
debenserrespondidasatravésdel tecladoodel ratón. Los diseñosson engenerallinealesy directivos.

El diseñodelosmaterialesrealizadoporexpertos,siguiendomodelosaltamenteestructurados,tienela
finalidaddetransformarenproyectosoperativos(paralos profesores),los principiosy componentes
del programacurricular(Area, 1991),Sediseñanparaqueel profesornotengaquehacerlos,ni tomar
decisionesal respecto.

En generallosmodelosquesubyacenenlos diseñosestánbasadosenlasaportacionesde lapsicología
conductistaskinneriana:objetivosinstructivosclaramentedefinidos,divisiónenpequeñospasos,per-
mitir a losalumnosavanzara supropio ritmo y programarcuidadosamentela secuenciainstructiva,
Perono es la única orientación,ya quese incorporanaportacionesde lascorrientescognitivas,del
diseñoinstructivo y delas teoríasdel procesamientode la información,comoelementosquepodrían
garantizaruna mejor adquisicióndelos aprendizajes.

Aunqueen el diseñodematerialesinformáticosse ha producidounaevoluciónmuygrande,desdelos
inicialesprogramascerrados,ajuegosotutorialesalgomásflexibles,hastamodelosinteligentesbasa-
dos en los avancesde lasteoriasdel procesamientode la informacióny de la Inteligenciaartificial,
todavíahoy, la estructuramásfrecuentees la quesiguela secuenciaestímulo-respuesta-
feedback.

Los avancesen el diseño,tanto los quese derivande la experienciaen estecampocomolos quelo
hacendependientesdelos avancestecnológicos(aparicióndesistemasdeautor,sistemasinteligentes,
sistemasexpertos,Hipermedia,...)no hangeneradograndescambiosen los usos.
Desdeestaperspectiva,plantearla evaluaciónde los mediosy materialesy de sus usosno es una
competenciadel profesor. Lasfichas de evaluaciónlas elaboranagentesextemosy acompañanal
propiomaterialo guíadidáctica,quegeneralmenteno cuestionanel material,sino sólo suuso, resul-
tadosy adecuacióndelos contenidos.En generallas implicacionesde los mediosy la formadeusono
recibenapenasatención,ni se les concedeimportancia. Losmaterialessi, ya queen ellos seguardala
llave del aprendizaje,especialmenteenlos libres,quesecomplementanconlosmaterialesaudiovisuales,
softwareo vídeosinstructivos,

Comoyahanseñaladoalgunosautoresy envariostrabajos( Truett, 1986; Alba 1991; Alba, 1992),
atravésde estaestrategiade evaluaciónseelaboranjuiciosde valor apriorísticos,sin tenerencuenta
lasvariacionesquesurgenenlapráctica,alenfrentarsemaestrosy alumnosal materialeinteraccionar
conél: susopiniones,sentimientos,interpretacioneso dificultadesqueencuentranal utilizarlo.

A nivel organizativo,desdela perspectivatécnica,los mediosseintroducendurantelas situaciones
preactivas,es decir,en la planificación,y luegoen las situacionesactivas,atendiendoa la planifica-
ción.En esteesquemadeenseñanzano seobservanusossituacionalesdelos mediosquerequeririanla
presenciapermanentede los mediosen el aula.

El tipo de uso del ordenadorquese hacedesdeestaperspectivaes fundamentalmente:

- Transmisordeinformación,atravésde programasde Enseñanzaprogramada,EnseñanzaAsistida
por Ordenador,Tutoriales,etc., que,al igual quelos libros detexto,recogenlos conocimientosquese
suponeel alumnodebeaprender,siguiendolos pasoso secuenciainstructivadeterminadaporeldiseñador
de los materiales,
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- Estudiarprocesoso realidadesde difícil acceso,mediantesimulacionesde ordenadorparael apren-
dizajedeprocesosdefísica,química,espaciosvectorialesatravésde situacionesoproblemasprácti-
cos.

- Motivar parala adquisicióndeconocimientosy parageneraractitudesfavorableshacialos conteni-
dos curriculares.Es el casode actividadesen el ordenadorque mejoran las dinámicasde clasey
ayudana aprenderlos contenidos(Sassi,1992).

Modelizar y suministrarejemplosa imitar Comopor ejemplo, los programasde educaciónvial
asistidaporordenador,dondeademásdelos códigosy señalesdetráficose experimentaconmodelos
aseguir(Garcia, 1992).

- Comoherramientasde cálculo,deescritura,odeinvestigación o comoherramientadelaboratorio
parainvestigarfísicaen Bachillerato(Francia,1992)

- Trabajardestrezasyhabilidadesespecíficasdetipo mecánicoo repetitívo.

- Memorístico,sin control de los contenidosimplícitos o explícitosde los progyamasinformáticos,
quesuelensercerrados,y no estimulanel sentidocrítico y la reflexión.

Existe, por tanto el riesgode que, tanto alumnoscomoprofesoresasumany reproduzcanvalores,
interesese ideologíaspropiasdelos diseñadoresde talesdocumentos.

3.3.2.La teoría práctica o interpretativa generausosprúctico/situacionales

Desdeestaperspectivael Currículo no esun documentopreestablecidoycerradoquese les da
alos profesoresparaquelo apliquen.Debeserdiseñadoydesarrolladodesde,eny por lascomunida-
desescolares,a partirde las líneasinstitucionalesdela administración,perointerpretadasdesdecada
contexto.

El Currículo es la representaciónde lo quese consideravaliosode unaculturaparaqueformeparte
delos contenidosquedebenaprenderlas nuevasgeneraciones,paracuyacontextualización,el maes-
tro/a o grupodemaestros/asasumenun papelprotagonistaen eldiseñoyel desarrollodel Currículo,
diferenciacióndifícil de explicardesdeestaperspectiva,ya quesetratade un continuo.

Las característicasde estateonason:

- Partir del análisiseinterpretaciónde situacionesconcretasdeenseñanza,

- Consideraralaulacornounarealidadúnicaeirrepetible,a laquenosepuedeir condiseñoscerrados,

- Son losprofesoreslos quediseñanlos materiales,y los vanadaptandoa esa realidad

- Son diseñosabiertos,quetienenencuentala realidadde cadaaula.

Desdeestaperspectiva,el uso del ordenador:

- Estádiseñadoenprogramasabiertos,queson modificadosde acuerdoa cómose vayanplanteando
los problemaso a los proyectosdetrabajo,

- Es unaherramientadetrabajoen manosde los alumnosparaejecutarplanes,resolverproblemaso
desarrollarproyectos
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- De estamanera,el ordenadorno es un aparatoque sirveparareproducirinformaciónajenaa los
protagonistasdel procesodeenseñanza/aprendizaje,sino queseconvierteen un mediodeemitir men-
sajes,en otro sistemade representación,entendidocomo«unaforma o recursoqueposeey utiliza un
sujetoparaexpresar/comunicarideas,experiencias,hechos,etc. dela vida»

Desdeestaperspectiva,los mediosse utilizan de formacomprensiva,pararealizarrepresentaciones,
de ideaso problemasy buscarasí soluciones.Las representacionesse entiendencomo estructuras
cognitivasquepermitenenfrentarseafuentesde informaciónambiguas.Los mediosseconceptualizan
por lo tantopor supodersimbólico,por el empleodediversossistemasde representación.El compo-
nentesimbólicosereconocecomoatributoesencial,por servehículodecomunicaciónyporserinstru-
mento de pensamiento.Los sistemasde símbolosestáníntimamenteligadosa las posibilidadesy
limitacionesde cadamedio,y son los quepermitenunas u otrasformasde representarla realidad.

Como señalaArea (1991), en la medidaquelos mediosdifieren conrespectoal sistemade símbolos
queusan y enfatizan,tambiénvaríanconrespectoa los contenidosquetransportan.Los sistemas
simbólicosse constituyenen el atributo diferencial intemo del medio que modularálos efectos del
aprendizaje,puesafectanlas representacionescognitivasde los sujetosqueconellos interaccionan.

- Permiterealizartareascomprensivasy expresivas,con altonivel de ambigñedad,queayudana los
alumnosaconstruirsignificadossobrelos contenidos,o informacionesqueseleshayanpresentadoen
el enunciadode los proyectos,en losdebates,etc.

Estainteraccióno comunicaciónno hayqueolvidar queserealizaanivel simbólicoentreel medioy el
alumno,y si es importanteconsideraresteaspectoen el medio, no puedepasarpor alto quecomo
senalaBautista(1989), un sujetoposeey utiliza sistemasde representacióncomofonnaso recursos
paraexpresaro comunicarideas,experiencias,hechosde la vida.

Segúnestemismoautor,unapersonacomprendeunoshechos,mensajesy experienciascuandoles da
significado,y estosucedecuandolos representaen los diferentessistemasqueposee.Cadasistema
suponeun punto de vista delo observado.

- Lastareasderivadasdel usodel ordenadorsonabiertas,tienenencuentalasdimensionescontextuales
yprocesualesdela enseñanza,y consecuentemente,puedensermodificadassegúnsurjanelementosno
previstosgeneradosen la dinámicadel grupo.

Losmediosinformáticosson tambiénherramientasquepermitenla expresióndesuculturapersonal,
sentimientos,vivencias,conocimientos.Perotantoparaserespectadoresactivoscomoparagenerar
mensajeses necesanoconocerlos lenguajesespecíficosde los medios.

Ademásdeherramientas,losmediosconstituyenun puenteentrela culturadel contextode la escuela
y la quesegeneraen el aulaatravésdel trabajo.Así, los alumnospuedenconstruirun conocimiento
quelesseaútil, no sólopararesolverlosproblemasquese Lesplanteanenlasunidadesdetrabajo,sino
que,enlas situacionesfueradel aula,handecontarconlosinstrumentosquecaracterízanla culturade
esa realidadqueestánviviendo. Estafórmula trataríade resolverel problemadela dobleculturaque
segeneiacon la dicotomíaescuela-sociedad,señaladapor algunosautores.

La funcióndelosmediosdesdeestaperspectivaes,por lo tanto,serel vehículoatravésdel cual seda
lacomunicacióny servir de instrumentode pensamiento.

- Son los profesoreslos quediseñandichastareas,partiendode la situaciónde sugrupo de alumnos/
as,de los significadosgeneradosen susaulas, y dela reflexión y problematizacióndelos contenidos
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quesevana trabajarEstoles da la oportunidadde serconscientesdelosvaloresqueseestánrepro-
duciendo,

Los diseñosdelos materialesestánorientadosal desarrollode actividadesconstructivas-
interpretativasde aprendizaje,con referentescontextualizadoresquepermiten su integraciónen el
desarrollodel Currículo.

No se buscanmaterialescerrados,paraqueel alumno/ase los aprenda,sino ejercitar procesosde
aprendizajea travésde la interaccióncon el medio: resoluciónde problemas,tratamientodetextos,
comunicacióna travésdel ordenador,...Como se ha visto en los usos,se conjuganlos mediosy los
materialesque soportan,tantopara el uso del profesor/acomo de los alumnos/as,en procesosde
comunicacióndidácticaen la quetodosson unasvecesrecoptoresy otrasemisoresde mensajes,que
hayquecodificary decodificarde forma personaly creativa.

- La selecciónde mediosdurantelos procesosinteractivosrequieremodelosreflexivosde investiga-
cionacción,enlos quese reflexionasobrelas seleccionesrealizadasy lasconsecuencias,factoresque
han actuadodirigiendo las seleccioneshacia decisionescontradictoriascon elementosdel marco
interpretativoo con los principios de procedimientoquerigen la acción. De estaforma el profesor
puedegenerarun conocimientode tipo prácticosobrelos mediosquepuedaserleútil en los procesos
preactivosy activosde selecciónde medios.

Esto nos conducea un modelo de profesoradocomprometidocon la acciónprácticaa travésde la
reflexiónsobresupapel,posibilidadesy limitaciones.Poresto,elprofesor/adebedisponerdenuevas
competenciastalescomoel análisisy reflexiónsobreel contextosocioculturaldelos alumnos.

- El alumno/ase entiendecomoun sersingularcon capacidadparadarsignificadoa los aprendizajes
y constmirsupropioconocimiento.Se atiendea las diferenciasindividualesdel procesamientodela
informacióny se da importanciaa la tareaqueha de realizarel alumno/a.

- Partiendodela clasificacióndeusosrealizadaporNafría (1991;1996)sehanelaboradolas siguien-
tes categoriasdeusodelos medios,quesin quererservirparala catalogacióndeexperiencias,permite
identificar diferentesformasde utilizar los mediosinformáticosdesdeestaperspectiva.

* Comopuntodeencuentroentrelos contenidosdel aprendizajey laexperienciacotidianadel entorno.

* El mediocomoherramientaparadesarrollarproyectosdetrabajode un grupode alumnos,queles

inducea la investigacióny a la búsquedade documentaciónconel fin de realizarun producto.

* Intercambiarexperienciasy transmitirresultadosde investigaciones,tantoentrealumnoscomoentre

profesores/as.

- Conla incorporaciónderedestelemáticas,esteuso seestáextendiendocongranrapidez,comoenel
casode las escuelasruralesque llevanproyectosde investigaciónconjuntos(Cemeli y Valídaura,
1992).

* Comoherramientaintelectualo suplantaciónen alumnos/ascon deficiencias.

- Paraaprender«tareascognitivas»:resoluciónde problemasutilizando programaso entomos
tutoriales.Es el casode Expert, paraaprendera tratar los datosy resolverproblemasde cienciaso
matemáticasen Secundaria,(Marqués, 1992).

- Paradinamizarel trabajodedesarrollocognitivoy lingñísticoenalumnosconsordera(Vidiella,
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1992)

* Comomediosde expresióny comunicacióndelos alumnos/asyprofesores/ascony sin necesidades

educativasespeciales.

- Como herramientade comunicaciónquepuedefacilitar víasde comunicaciónalternativas,
bienen casodedeficienciaobienen casodemayorcompetenciacomunicativaen lenguajesalternati-
vos al lenguajeverbalo escrito (V’idiella, 1992).

- Como formalizadorde ideascomprensivas,a travésde los sistemasde representaciónque
utilizan losmedios,el lenguajedela imagen,el lenguajeaudiovisual,...comovíaspararepresentarsu
pensamiento,suvisión de la realidad.

* Como mediode creaciónartisticay generadorde conocimientos(como creación/recreaciónde la

asignatura),propicianunaparticipaciónactivaenla releaboraciónde lapropiaasignatura.

* Como baseparala planificación del profesor,incitador detareas,organizadorde los contenidos,

facilitadoresdel trabajodepreparacióndel profesor

Estetipo deusoapareceenla metodologíadegmposdetrabajoo formacióndeprofesores,talescomo
el grupoOrixe (Folch, 1992),o en los últimos trabajosrealizadosentrelosprofesoresuniversitarios
(Alba y Nafria, 1993).

* Usodelos mediosparacrearsituacionesinteractivas,parapromoverel debate,motivar situaciones

dediscusión,documentosquemuestranposturasenfrentadas,queincitanala reflexión y ala interpre-
tación,

* Pararesolverproblemasconcretosdentrodel aulay en la toma dedecisiones.

- Resolverla ausenciade prácticasrealesa travésde documentosgrabadosen video.

- Comopartedel conocimientoprácticodel profesorqueutiliza cuandocreequees adecuadoen
un determinadomomentoo situación(Bautistay JiménezBenedit,1991)

* Como vía deaccesoa las situacionesde aprendizajeen sujetoscon discapacidadeso necesidades

educativasespeciales,

Estetipo de usopermiteel desarrollode actividadesdeaprendizajedelectoescrituraparasujetoscon
dificultadesmotóricasseveras(Valero, 1992; Escoiny Solá, 1992),o aprendera utilizar elordenador
comoformaciónprofesionaldirigida a personascondiscapacidadfísica(Prat, 1992; Escoiny Solá,
1992).

* Comorecursosen la formacióndel profesorado.

- Aplicacionesde las NuevasTecnologiasquese utilizan en la formacióndel profesoradoson
los Hipermediao multimedia en la enseñanza(Bautista, 1 992c), Redesde ordenadores(Bautista,
1 993a),Simulacionesdeordenador(Bautista,1991).Si bientienenposibilidadesporreproducircier-
tassituaciones,tienenlimitacionesal serrepresentacionesde la realidad,no la realidadmisma,delo
quesederivael peligrodeuso deestosmedios,encuantoa queno debensubstituirel contactodirecto
con la complejidaddela interaccióndidácticaen la realidad.

Estaperspectivapropone usosmasabiertosen los que, al estar integradoslos mediosdentro del
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Currículo,permitenla realizacióndeotrasactividadesdeaprendizajequecontribuyena lograrobjeti-
vos curricularesrelacionadoscon procesoscreativosdepensamiento,resolucióndeproblemas,trata-
mientodeinfomución,etc.

-La utilización desdeesta perspectivade los mediosy recursosinformáticostienenrepercusiones
organizativassobrela organizaciónde la enseñanzay del aprendizajeen el aula, distribucióndel
tiempo y del espacio,y el agrupamientode los alumnos,como consecuenciadel tipo de actividades
quepermiten realizary delas exigenciasorganizativasquela realizacióndelas mismasconlíeva.

3.3. La teoría crítica del currículo generausoscritico trausfonnadores

Desdeestaperspectiva,el Currículo no es un documentoqueseformuladesdefUeradelos contextos
escolares,sino como un proyectoeducativocolectivo, diseñadopor unacomunidadeducativa,en la
que cadaprofesores el protagonistade su desarrollo. Asi pues estarásocial, cultural, politica y
económicamentedeterminado(Apple, 1988; Popkewitz,1988; Kemmis, 1988)

El desarrollodel Currículo,comoun procesocomplejoy dinámico, en el quela prácticay la teoria
mantienenunaestrecharelación(Carry Kemniis, 1988>,seplantealigadoalamejoradelacalidadde
laenseñanza,la investigacióneducativa,la evaluacióny el desarrolloprofesionaldel profesor(Elliott,
1991).

Son característicasdeestateona:

- Entenderqueel curriculoestácultural, social,económica,políticamentedeterminado(Apple, 1986;
Popkewitz. 1987; Kemmis, 1988)

- Defensadela reflexión y deliberacióncrítica sobrela prácticaparamejorarla,transformandoa su
vez loscódigosy principios queorientanla seleccióndecontenidos,suorganización...

- Preocupaciónpor el desarrolloprofesionaldel profesorquees consideradocorno un orientador,
critico y transformador(Elliot, 1986)

El maestroes entendidocomoprofesionalcomprometidoconsuprácticaqueasumeun rol deeducar
a susalumnoscomociudadanosresponsablesen la construccióndel futuro desucomunidad,siendo
los alumnoslosconstructoresdesuculturay conocimientoatravésdeprocesosde creacióny recrea-
ción de la misma.

- Relaciónestrechay simultáneaentreteoria y práctica(Carr y Kemntis, 1988)

- La selecciónde losmediosy de sus usos,la evaluacióndelos materiales,laformación delprofeso-
radoy la investigaciónno existencomoprocesosindependientes,sino dentrodel mismoprocesode
desarrollodel Currículo.Estaselecciónserige por losprocesosdereflexión sobrelapráctica(Bautis-
ta, 1989, 1992>,y porel propósitodeanalizareinvestigarlacultura,el contextoy la enseñanzapara
detectarimperativosimpuestos,Currículo oculto, injusticias,desigualdades,miseriassociales,etc.,
paratransfornnrlos.

Aunqueen la realidadestosusossocio críticos son poco frecuentes,es posibleidentificar algunas
categoríasde usoen lapráctica,en la formacióndel profesoradoy en la investigación

* Análisis dela sociedady la cultura,rompiendobarrerasfisicasy espaciales,y permitiendolacomu-
nicacióny comprensiónde otrasrealidades,así como la colaboraciónentrelos participantes.
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Estetipo de uso es el queestágenerandola incorporaciónde redestelemáticasen algunasescuelas,
quepermitencomunicarsea alumnosde escuelasde paísesdiferentes,intercambiarmensajesy cola-
borar en proyectosconjuntos.Es el casode proyectoscomo los del Grupo TIIDOC- PROJECTE
(1990), o elESP(Compostela,1992),en el quelasescuelasparticipanen unaredtelemáticainterna-
cional,quepermitea losalumnoscomunicarsecon alumnosdepaísescomoChina,Australia,Argen-
tina, Canadá,Nicaragua.

Las escuelasse comunicany realizanproyectosconjuntos,se intercambianinformación,establecen
relacionesy explorany contrastansusculturas(Aguareleset al., 1992),

* Alfabetizacióninformática a personascon discapacidad,como vía de accesoa los procesosde

enseñanza-aprendizajenormalizados(TEscoiny Solá, 1992), enseñanzabásica,educaciónde adultos,
formaciónprofesionaly parael accesoa lastelecomunicaciones(Prat, 1992).

Estetipo deusostratade permitirel accesode estasniinoriasalos mediosparareducirdiferenciasy
desventajas,que a través de la utilización de tecnologíascomo el ordenadorpuedenpermitir una
integraciónencontextosdeenseñanza-aprendizajeregulares,alas relacionessocialeso el accesoa un
puestodetrabajo.

* Relaciónentreprofesores,buscandolacolaboracióny lamejoraensuactividaddocente,comoenel

casode las escuelasruralesde Cataluña(Cernelí y Valídaura, 1992)o el proyectode red telemática
queseestádesarrollandoen el DepartamentodeDidácticay OrganizaciónEscolardenuestraFacul-
tad.

Ante el aislamientoy lasdificultadesdecomunicaciónimpuestaspor ladistancia,las redestelemáticas
permitenla comunicaciónentrelos docentes,el intercambiodeexperiencias,informacióno documen-
tos,a la vez quesegeneranlazosdecolaboración.

* El ordenadorcomoelementodeanálisis,reflexióncrítica y transformaciónde mensajese informa-

cionesqueson portadorasde valoresno deseados.

Desdelaperspectivacríticadel Currículo esnecesarioincluir unareferenciaalanecesidaddeevaluar
las consecuenciaseducativasy socialesde los mediosen la enseñanza,desdeperspectivasmásam-
plias. Es decir, quépapel desempeñanen la creaciónde cultura y cómo el imperativo tecnológíco
presenteen esaculturaincide(o si es verdadqueincide)en la modificaciónde laprácticaeducativa.

3.4. ¿Qué entendemospor integración curricular de los medios informáticos en la enseñanza?

Existen muchasmanerasde expresarcómo los ordenadoresestáno hanentradoen el campode la
enseñanzay delos centros.Los términosmásusualesson: Introducción,incorporación,eintegración.
Muchosprofesoreslos utilizan deforma muygenéricacon igual o semejantesignificado.En la litera-
tura profesionalsobremediosno he encontradouna definición clara a este respecto,sino que se
empleanindiscriminadamenteestosvocabloscomosinónimos.

Perointroducción, incorporación, e integración, aunque tienen significadosqueestáncercanos,no
son sustantivossinónimos. Veamos qué significadosaplicadosa nuestrotema da a cada uno de
estosvocabloel Diccionariode Real Academiadela LenguaEspañola(Editorial EspasaCalpe, 1984):

Introducir: darentradaa ... Metero hacerentraro penetrarunacosaen otra.Haceradoptar,poneren
uso.
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Introducción: accióny efectodeintroducir, Preparación,disposiciónparallegar al fin queunoseha
propuesto.Exordio de un discursoo preámbulodeunaobraliteraria o científica.

Incorporar: unir dos o máscosasparaquehaganun todoy un cuernoentresí. Agregarseunao más
personaspara formarun cuerpo.Destinara un funcionario,en especial a un militar, al cuerpoo
unidadenquedebeprestarservicio.

Incorporacion:accióny efectodeincorporar.

Integrar: IFonnarlaspartesun todo.2.Completarun todocon laspartesquele faltaban.Contribuir,
unirseo entrara formarpartede un todo o conjunto.

Integracion:accióny efectodeintegraro integrarse.

Sonsinónimosde:

Introducir: encajar,meter,embutir,insertar,implantar,ensartar.
incorporar: añadir,asociar,agregar,sumary adjuntar.
Integrar: formarparte,constituir,completaren un todo, componer.

Establecerciertas marcasde diferenciaciónno sólo terminológicaentreestasexpresiones,sino de
caráctermás profundo,ponede manifiestocómoen la elecciónde una u otra al seraplicadasa las
NuevasTecnologíasde laEducación,emergenopcionesteóricassobreel currículo,la enseñanzao la
educaciónbiendistintasen suspresupuestosdepartiday lo queesmásimportanteensus implicaciones
prácticas.

Estostres vocablosen el orden que apuntamos,introducción,incorporación,e integraciónde las
nuevastecnologías,puedencorrespondera los diferentesniveles en que los medios,conmayor o
menorgrado, están presentesen los procesosde enseñanza/aprendizajede los profesoresy de los
alunmos, O lo que es lo mismo tambiénse puedenver como las diversasfasesque, de un modo
progresivo,componenun mismoproceso,queva desdeque los mediosaparecenenlos centros,hasta
cómoforman partey de qué forma sontratadosen el conjunto de los elementosque componenel
currículo escolar,tanto en susplanteamientosteóricoscomoenaquellosquese llevana la práctica.

Delos tres verbos expuestos,el de integrar, en el sentidode “contribuir, unirse o entrar a formar parte
de un todo o conjunto”, es el que mejor expresa,desdenuestraperspectiva,lo quepensamosy los
hemosquerido investigarenestetrabajo:el gradode cohesiónde los mediosinformáticos,comoun
elementomás,en esenexo o coi~untoquedebeserel curriculo, su contribución a la mejorade los
procesosde enseñanza-aprendizaje;enquécontextosy enquétipo de usosy funcionesseutiliza; qué
modelosorganizativosy quéestrategiasdeintegraciónempleanloscentros,etc.

Estostressustantivosvan acompañadosnormalmentede diferentesadjetivos,quemarcanen cierta
medidalos camposhaciadondese dirigesuaccióny efectos:integraciónsocial, integracióneducativa
o escolar, eintegracióncurricular, dependiendoqueéstaseaaplicadaa la sociedaden suconjunto, a
laeducaciónengeneral,o a la escuelaenparticular,o al Currículodeun centroo aunaetapaconcreta
del mismo.

El ProgramadeNuevasTecnologíasdela Informacióny dela Comunicación(PNTIC) del Ministerio
de Educacióny Cultura usa estostérminos de una forma sinónima,segúnseanel carácterde los
documentosa quese refieren, y segúntambiénel año en el cual fueron editados.En los primeros
tiempos de los ProgramasAteneay Mercurio se utilizaron más los sustantivosde introduccióno
incorporaciónde los ordenadoreso del video en la enseñanza.Más tarde,con la fusión de ambos
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proyectosen el Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación,se empezóa
generalizarmásel términodeintegraciónde las nuevastecnologíasenla educación,y enlas distintas
áreascurriculares.Básicamenteel conceptoquede integraciónteníaelProgramadeNuevasTecnolo-
gíasdela Informacióny Comunicaciónporentonces,era el adoptadopor la literaturapedagógicade
los años80, no aportandonadanuevoe incluso seguíamanteniendoel gradode ambigCiedaddela
misma:los medios,bien informáticoso bienaudiovisuales,podíanserconsideradosen estossentidos:

1. Comoinstrumentos o herramientas didácticas, con las cuales se podría enseñar contenidos curmiculares
de las distintasáreas.Es el “enseñanza ¡aprendizaje con”:

En el “enseñarcon“tiene la relevanciael profesor,cuyasprincipalesfuncionessoninformar, comum-
car El principal valor pedagógicodel medio está en el contextometodológicoquese utilice o
desarrolle.
En el “aprendercon” el protagonistaes el alumno,y las funcionesquepuedecumplir no son sólo de
informacióny comunicación,sino tambiéndeexpresióny creaciónpersonales.

Además “en elenseñar o aprender con “ hoyhayqueteneren cuentaqueexisten“nuevoscontenidos”
quenos víenendadoscomoconsecuenciade laexistenciadelas nuevastecnologías.Los nuevosme-
diostecnológicosloshangeneradoy, ala vez, se necesitade ellosparapoderlosenseñarPorejemplo
enseñaranálisisfactual( dondese precisagran cantidadde operacionesy datos),Dibujo o Diseño
Gráfico, etc, estosnuevoscontenidossi no tienesun ordenadorquete facilite los programaso los
desarrolle,no los puedeenseñar.

2. Comocontenidocurricular: bien comoasignatura,materiau optativaespecífica,o comomediode
alfabetizacióninformática.Es la ‘enseñanza/aprendizajesobre

3. Comotema transversal a todas las áreas del Currículo: se trata de incorporar diversos contenidos de
las diferentesasignaturaso áreasenproyectosglobalizadoso interdisciplinares(porejemplo,elperió-
dico escolar),cuyoejevertebradoryprocedimentaldel mismolo constituyala utilizacióny uso de las
nuevastecnologías.

4. La informáticacomofin en el sentidosociocritico: aqui tambiénpuedeentrarla informáticacomo
fin en si mismaperoconsentidocritico (~demasiadopocousual en nuestroscentros(j),en el cual la
escuela,mediantesucurrículoreal, debeinterveniry contrarrestarlos efectosdecolonizacióncultural
eideológicadeestosmedios( quemueveny estánmovidosporgrandesintereses,poderesy culturas
dominantesdetodotipo), quevan impregnandolas creencias,losvalores,las actitudes,lossignifica-
dos y los comportamientosdenuestrosalumnos,

La escuela,mediantesucurrículo real, debeintervenirenla crítica y depuraciónde eseconocimiento
socialextraescolarprovocandola reconstruccióndelos conocimientos,valores,actitudesy compor-
tamientosquelos alumnosasimilandirectay acriticamenteen las vivenciassocialespreviasyparale-
las a las vivenciasescolares.

El Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónaunquedesdesusplantea-
nnentosexponeestasalternativas,poneun mayor énfasisenelprimerodelosquehemosexpuesto,los
medioscomoinstrumentoso herramientasdidácticasen contextosescolaresdeinnovacióneducativa,
yenel terceropromoviendoproyectosinterdisc¡plinaresdondelasnuevastecnologíassonel ejetrans-
versal en diversasáreasdel currículo.

En principionuestrainvestigación,en sufasede diseñoeinclusoen el estudiopiloto, partiódeestos
tresmismospresupuestosquelic expuestomásarriba.Estaperspectivaesademásla máscompartida
en literaturapedagógicay ctmrriculardel momento.
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Empezamospuesla investigacióncon estosplanteamientos,pero cuandofuimos avanzandoen la
investigación,principalmentecuandorealizamosel trabajodecampo,nos dimoscuentaqueeltérmino
integración poseíamaticesdeunamayorriqueza,quefuimos descubriendosegúnibamosavanzando
en ella, deacuerdoconlosplanteamientosdecómoseentendíandesdeestatesislos medios,el papel
queéstosdebenjugardentroen la enseñanza,y a los presupuestosdepartidaqueadoptamos.

¿Cómose relacionaesteconceptoen nuestrotrabajodeinvestigaciónsobrela integracióncurricular
delos mediosinformáticosen la enseñanzainfantil y primaria?

Estarelación surgedeentendernuestratesisdentrodel campodela TecnologíaEducativa,comola
disciplinaqueestá dentrodela Didácticadedicadael estudiode los medios:

a)Porqueel Curriculo es unaconstrucciónsocial ligadaaunacultura,yqueenel casoquenos ocupa,
los mediosdeinformacióny comunicacióntienenunapresenciamuy relevanteen la sociedad,en el
contextoy cultura desdelaqueseformulanlos currículosy se desarrollalaprácticaeducativa.

ComoseñalaGimeno Sacristán(1992, 141), «los aprendizajesescolaresno ocurrenen el vacio, sino
que planteaninteraccionese interferenciascon estímulos,mensajesy contenidosexternosqueno se
puedenolvidar. La enseñanzaunasvecespodrá aprovecharsede los recursosculturalespresentesen
las sociedadesmodernas,y otrastendráqueordenar,depurar,profundizar,sistematizary criticar esos
estímulosexternos».

La presenciatan permanentede los mediosde informacióny comunicacióno de las creenciasdela
sociedadtecnológica,sedejasentiren los modosde vida. las formasdecomunicación,deaprender,de
relacionarse;en los sistemasde valores,etc, Pero,¿quésabedeello la escuela?¿Enquémedidao de
quéforma estándeterminandocambiosde los que deberíaserconsciente?¿Quésistemade valores
contribuyea mantenerla escuela?¿Eslaescuelalo quecreeo es lo quele vieneimpuestoporcanales
ajenosa los de supropia legitimación?

b) Porquelos mediosson unapartedel Currículo e intervienenen los procesosde comunicación,
tanto:

* Por supapel en la transmisión:lenguajesy sistemasde representaciónutilizados,eficacia en los

aprendizajes.¿Quéposibilidadesofrecen los ordenadoresparadesarrollaractividadesrelacionadas
con el manejode datos?¿Y las imágenesparaacercarrealidadeslejanas?

* Porlos efectospropiosdelos medios:¿quésignificadoleotorganlos alumnos/asaquese utilice un

mediou otrooaquenose utilice? ¿Quésignificadosconstruyenlosalumnos/asatravésdela informa-
ción quepresentanlos ordenadores,bien sea medianteprogramaso bienya telemáticao internet?

* Por susposibilidades,comoelementosdentrodel Currículo del aula,articulandoesaprácticacon

modelosdeusosderecursostecnológicos:reproductores,prácticos,críticos;ydesarrollandoactitudes
criticassobrelaprácticamisma: análisis dela prácticadocente,investigaciónreflexiva,

Asimismonos hemosido dandocuentaqueimplantar unanuevafilosofia educativa,corno es la inte-
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gracióncuruiculardelasnuevastecnologías,implica bastantemáscosasquela familiamizaciónconsu
uso o la difusión de ellas.Lleva consigoforníasde organización,decoordinación,y a vecessupone
cambiosmetodológicosque,claroestá,no seimprovisan.

Muchosprofesores/aspartendel convencimientode unaintegracióncurriculardelosmediostecnoló-
gicosenlasaulas,peroa lahoradeimplantarésta,chocanconlaactualestructuraescolardominante,
dondehayunaorganizacióndeespaciosy tiempos,compartimentalizadosy rígidos;y unafragmenta-
ción del sistemaeducativoen grados,niveles y etapas;una parcelaciónde saberespor materiaso
asignaturas,etc,quedificultan lapuestaenmarchadefórmulasprácticasquepermitanhacerrealidad
dicha integracion.

Entendemosqueintegrarlos mediosen el currículono suponedar respuestasextraordinarias,y por
esomismoesporádicas,medianteañadidoscurriculares,programas,etc,aciertosaspectosdel mismo,
sinomásbiensetratadeabordarestrategiasgiobalesrespectoala estructuracurriculary alosaspec-
tosorganizativosy metodológicosqueposibilitendichaintegracióncurricularcomoun mediomás,de
unaforma naturaly ordinaria.

3.5. Los proyectoscurrícularescomo contextode integraciónde las nuevastecnologíasde la
informacióny la comunicaciónenel ámbitoescolary educativo

Lasnuevastecnologíasdebenestarplanificadas paraintegrarsedeformapreviaenproyectoseduca-
tivos ocurriculares,antesdequepuedanserintegradasenlaprácticaenreglasyestructurasoiganzatvas
de lasescuelas.Es anteriorla integraciónde las nuevastecnologíasenel discursopedagógico,plas-
mado en el proyectocurmicular, queincluye sus correspondientescriterios y principios de valor, así
comolas basesepistemológicas,socialesy psicológicasquefundamentensusmetas,contenidos,me-
todología,modelode relaciónsocial,componentesorganizativosy temporales,etc.

La elaboracióndeun ProyectoCurucularcomoun proyectodeculturamereceserconsideradacomo
lamatriz generadorade la integracióndecualquiermedioo tecnología,cadauno consuscorrespon-
dientesposibilidadesdeexpresión,representacióny operación,sobrelos contenidoscurriculares.Un
mediopormuybuenoqueseano constituyeporsi mismoun programapedagógicodefendible.Repre-
senta,másbien, uno de sus elementosconstitutivos,queha de serjustamenterelacionadocon los
demásen unaprogramaciónescolar,si es quese quierequeintegraciónseaplenay eficaz.

ComodiceEscudero(1995,406-407) “sedamásprocedentepensarbajo la perspectivasdeprogra-
maseducativosque incorporannuevastecnologíasquehacerlo,como sucedeen ocasiones,bajoel
supuestodeaplicara la educaciónprogramasde nuevastecnologías...Estaposiciónlleva a entender
quela integracióncurriculardelos nuevosmedios¡iabria deplantearsecomoalgovinculadoycondi-
cionadopor una opciónpropiamenteeducativay no al revés:quelos criterios y principios educativos
seanlosustantivo,y losmedios,sóloel adjetivo;queunadeterminadaopciónpedagógicaseaarticulada
como nntriz determinante,y las nuevastecnologías,como elementodeterminadoy al servicio de
aquellosvaloresquejustifican y fundamentanun proyectoeducativoen su conjunto, a saber,sus
metasy objetivos, contenidos,métodos,relaciones,etc”

Asimismotambiéndesiempremeha preocupadola disuasiónya históricaentrela teoríay lapráctica
escolar,que se traduceen la mayor de las vecesen la incoherenciao inexistenteaplicaciónde lo
planificadopreviamente,y estoes aúnmásagudosi lía sidoprogramadoporlosdemás.Tal vezello es
debidoala ideaextendidadequelaelaboracióndelosproyectoscurricularesesun tareamuycomple-
ja quesoloestáal alcancedeespecialistaso expertos,o al menos,quesedependedesuayudaconti-
nua; ala tendenciade reducir la elaboracióndeprogramacionescurricularesaun purotrámiteadmi-
nistrativo, de presentarun documentoideal y perfecto; en definitiva, a la pretensiónde primar en
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excesoel componentede“producto” del mismo, olvidandoel “proceso”quese ha llevadoacabopor
los profesionalesparala toma dedecisionesen la planificacióny quemástardeles comprometeráe
implicaráen la puestaen prácticadelamisma. No siemprehaestadopresenteen la valoracióndelos
proyectoscurncularesestecomponenteprocesal.El “documento/producto“, denominadoproyecto
curricular, no puedeser valorado o evaluadoal margen del procesoque seha seguidopara elaborarlo
y del procesoqueestáprevistoseguirparaaplicarloy revisarlo.

La elaboración de cualquier programación curricular con medios es inseparable de su aplicación y
puestaen prácticaen el aula, de su seguimientomáso menossistemático,de la evaluaciónde sus
repercusionessobre la prácticadocentey de sueventualrevisión.Esteciclo repetidounay otra vez,
generanuevasalternativasypropuestascurricularesdeusoy sekccióndemedios,consecuenciadelas
revisionesde lasanteriores,queirán mejorandoy daránprobablementeunamayorestabilidady cohe-
rencíaa la prácticaeducativaconmedios.

Es desdeestaperspectivade entenderel proyectocurricularcomoun ingredientebásicodel ejercicio
profesionaldela docencia,y comounaactividad,casi permanentey dilatadaen el tiempo, demejora
continuadel procesode enseñanzaaprendizaje,dóndeencuentranlos mediosel marcode posible
cambiodeunaforma reflexiva y crítica, Los medios,comoun elementocurricularqueson, sebenefi-
ciaransindudade esteprocesodeintegracion.

Los proyectoscurriculares,entanto queexpresany representanlas concepcionespedagógicasenlas
que los profesoreshan de basarsu quehacerdocente,habriande representarel marcode trabajo
escolarmasinmediatoen el quela utilizacióndidácticade un medioo deenseñanzallegaadquirirunos
u otros significadosen la interaccióndidácticaquerealizanlos profesoresy los alumnos.Estascon-
cepcionesy esquemasdetrabajodelos profesores/as,quedandefinidosenlosProyectosCurriculares
comoproyectosde culturay tienenunagranimportancia,dadosupapeldemediadoresenla construc-
cióndel aprendizajedelosalumnos.Estosesquemasdepensamientoylasexpectativas,y la interaccion
deprofesoresy alumnoscon losmediosconstituyenprobablementeel marcoy el contenidomásdefi-
nitivo de la integracióno no de losmediosen el curriculo.

Tambiéncabedestacaren esteprocesodeintegracióncurricularla relevanciadel papelquecorrespon-
deal alumno/a,quien,desdesuspropiosesquemasde conocimiento,expectativasy estilocognitivode
aprendizaje,en interaccióncon el proyectocurricular y la acción docentedel profesor/a,ejerceun
influenciadecisivasobreel procesoy resultadosde suaprendizajeapoyadoendeterminadosmediosy
recursoseducativos

Los proyectoscurricularessonel contextode integracióndelasnuevastecnologíasdela infonnación
en el ámbitoescolary educativo.La integracióncurriculary escolarde las nuevastecnologíasrepre-
sentaunacuestiónpropiamentepedagógicay no sólotécnica:paraello es precisolegítimary validar
cuándousarlas,cómo,por qué,paraquéy conquiénes;ademásdeconsiderartodosaquelloselemen-
tos queintervienenen hacerposibledicha integraciónqueresulteprovechosa,significativay valiosa
paralos sistemasescolares(comosonla funcióndocentey la necesariaformacióndel profesorado,la
disponibilidadde materialesy su adecuaciónen cuántoqueseanequilibradosen suespecificidady
apertura,etc).

69



CAPITULO Uf

Al contrario con la utilización ocasionaly marginal de los medios informáticosen la enseñanza,
ademásdeser ineficaces,podemoscorrerun peligro de convertirdichasupuestaintegraciónenalgo
discriminatorioparalosalunmos,enrazóndequetenganono laocasióndetrabajarconestosmedios
en las aulasy materiasdealgunosprofesores,máso menospreparadoso entusiastasensuaplicación
didáctica.Estosepodráevitarsi la integracióndelos ordenadoresestárecogidaen ladefinición deun
currículo como un proyectode cultura compartidopor todosy elaboradopara el conjunto de los
alumnos/as,y no sóloparaalgunos/as.

3.6. Los medios informáticos en el Currículo Oficial de Educación Infantil y Primaria

En esteapartado con el fin de extendemosmucho haremos simplementeextractos del Currículo 05-
cíal referidoa los mediosinformáticos.

3.6.1.Los Medios Informáticos en el Currículo Oficial de Educación Infantil

Las NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónaparecenreflejadasdentrodelas Areasde
Experiencias,concretamenteenaquellasquese refierenal descubrimientodel mediofisico y socialy
a la comunicacióny representación.Se habla en ellas de la importanciadela imagenen el mundo
infantil. Aparecede la siguienteforma extractadodel CurrículoOficial de estaEtapa:

Area del Medio Físico y social

* Introducción

“En el medio físico seponeel acentoen las actitudesdecuidado,valoracióny respetodel entornoy de
loselementosquelo configuran’

* Objetivosgenerales

“9. Observarlos cambiosy modificacionesa queestánsometidosloselementosdel entorno,pudien-
do identificar algunosfactoresqueinfluyan en ellos.”

III, Losobjetos

Conceptos

“1. Diferentestiposde objetos,naturalesy elaborados,presentesen el entorno.

- Objetoshabituales:piedras,juguetes,palos, utensilios,productos y otros elementostecnoló-
gicoscon las necesidadesy actividadescotidianas

Procedimientos

“1. Exploraciónde objetosa travésde los sentidos y accionescomo apretar,dejar, caer, calentar,
soplar,volcar...

4. Utilización y manipulaciónde objetosdiversosde forma convencionaly original.

6. Construcciónde artefactos,aparatoso juguetessencillosen función de los propios interesesy
objetivospreviamentefijados.

7. Observacióny clasificaciónde los objetosenfunción de Las característicasy de suutilización y
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ubicaciónen la vida cotidiana

Actitudes

“1, Actitudes positivas y valoración del uso adecuado de los objetos.

2. Actitud positivapor compartirlosjuguetesy objetosde suentornofamiliar y escolar.

3. Curiosidad ante los objetos e interés por su exploración.

4. Respetoy cuidadode los objetospropiosy colectivos.”

Area de Comunicacióny Representación

Objetivosgenerales

“5. Leer, interpretary producirimágenescomouna formade comunicacióny disfrute,descubriendoe
identificandolos elementosbásicosde su lenguaje,

6. lnteresarseyapreciarlasproduccionespropiasydesuscompañerosyalgunasdelasdiversasobras
artisticaseicónicasqueselepresentan,atribuyéndolesprogresivamentesignificadoyaproximándose
asi a la comprensióndel mundocultural a quepertenece.

7. Utilizar lasdiversasformasderepresentacióny expresiónparaevocarsituaciones,acciones,deseos
y sentimientos,senadetipo real o imaginario.

8. Utilizar técnicasy recursosbásicosde las distintas formasde representacióny expresión,para
aumentarsusposibilidadescomunicativas.

II. Aproximación al lenguaje escrito

Conceptos

‘2 Los instrnmentosdela lenguaescrita:libro, revista,periódico,cuento,cartel,etiquetas,anuncios

y otros,”

Procedimientos

1. Interpretacióndeimágenes,c arteles,grabados,foto galias,etc., queacompañanatextosescritos,
estableciendorelacionesentreambos,

2. Comprensióny producciónde imágenesdebidamentesecuenciadas(ordenación cronológicade
fotografias,historietasgráficas,en soportemagnético,etc.).

4. Diferenciación entrelas forníasescritasy otrasformas de expresióngráfica (dibujos o señales
convencionales,por ejemplo).

8. Produccióny utilización de sistemasdesimbolossencillos(cenefa,signosicónicos,diversosgara-
batos)paratransmitirmensajessimples.”

Actitudes
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“2. Gustoy placerporoír y mirar un cuentoqueeladultolee alniño o grupodeniños.”

1111. Expresiónplástica

Conceptos

“1. Materialesútilesparala expresiónplástica,

2. Diversidaddeobrasplásticasquees posibleproduciry queseencuentranpresentesen el entorno:
pintura,escultura,programasdetelevisión,películas,fotografia, dibujo, ilustracionesdiversas...

Procedimientos

1. Produccióndeelaboracionesplásticosparaexpresarhechos,sucesos,vivencias,fantasíasy deseos.

4. Empleocorrectode los utensiliosplásticosbásicosy afianzamientoenel movimientoparaconse-
guir precisiónen la realizacion.

8. Creacióny modificaciónde imágenesy secuenciasammadasutilizando aplicacionesinformáticas.

Actitudes

1. Disfmte con las propiaselaboracionesplásticas.

2. Gustoeinteréspor las produccionespropias.

3. Respetoa las elaboracionesplásticasdelos demás.

4. Interéspor el conocimientodelastécnicasplásticasbásicasy actitudproclive a la buenarealiza-
ción.

5. Cuidadodelos materialese instrumentosqueseutilizan en las produccionesplásticas.

6. Valoraciónajustadade la utilidad de la imagen(televisión, cine, etc.”.

IV. Expresiónmusical

Conceptos

“1, Ruido,silencio,música,canción.

Procedimientos

1. Discriminaciónde los contrastesbásicos:largo-codo,agudo-grave,fuerte-suave,subida-bajada;
imitacióndelos sonidoshabituales~

4. Exploraciónde las propiedadessonorasdel propiocuerpo,deobjetoscotidianosy de instmmentos
musicalesy producciónde sonidosy ritmos sencillos.

6. Utilización adecuadade instrumentosmusicalessencillospara acompañarel canto, la danza,
dmovimientoY
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Actitudes

‘2. Actitud relajaday atenta durantelas audicionesseleccionadasy disponibilidadpara escuchar
piezasnuevas”.

VI. Relaciones,mediday representaciónen el espacio

Conceptos

“5. Formas,orientacióny representaciónen el espacio.

- Lasformasy cuerposen el espacio:arriba, abajo;sobre,bajo; dentro,fuera;delante,detrás;
lejos,cerca;derecha,izquierda;cerrado,abierto...”.

Procedimieentos

16. Situacióny desplazamientode objetosen relacióna uno mismo,en relaciónde unoconotro, de
uno mismoen relacióncon los objetos.

17. Utilización de las nocionesespacialesbásicasparaexplicarla ubicaciónpropia,dealgúnobjeto,
dealgunapersona

Actitudes

“1. Gusto por explorarobjetos,contarlosy compararlos,así como por actividadesque impliquen
poneren prácticaconocimientossobrelas relacionesentreobjetos,

4. Interéspor mejorary precisarla descripciónde situaciones,orientacionesy relaciones.

Secuenciade los Objetivosy contenidospor Ciclos

Áreadel Medio Físicoy Social

[11.Los Objetos

“La invencióny la constmccióndeartefactos,aparatos,mecanismosojuguetessencillos....lepermí-
tirá utilizar y manipularobjetosymaterialesmuydiversosdeforma convencional,así comodeforma
menosconvencional,ydesarrollarunaactituddebúsqueday respetohacialos objetos,comopartedel
medioquenos rodea”

Área de Comunicacióny Representación

U. Aproximaciónal lenguajeescrito

‘\...) los niños y niñas de este ciclo irán descubriendola lenguaescritacomo un instmmentode
comunicación,informacióny disfrutey, paralelamente,losdiferentessoportesenlos quepuedeapare-
cer, todolo cual les ayudaráa valorar ajustadamente,cuidandolos soportesen queéstaaparece,y a
sentirlacomounafuentede disfrutey placer”

111. Expresiónplástica

“En esteciclo el niño es capazdepercibirydiferenciaformasy coloresmáscomplejos,los contrastes
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y susposibilidadesexpresivas,nuevosmaterialesy soportesplásticos todoello leposibilitarála
creaciónde imágenesy produccionesplásticasprogresivamentemáselaboradas.

Estasactividadesirán acercandoalniño al conceptodeobraplástica,desudiversidady delosdiferentes
materialesútilesparasuelaboración.Ademáspermitirá introduciren laclaseel respetoeinteréspor
las produccionesplásticasy la posibilidadde quese percibancomoun elementodedisfrute.En este
sentidomerecedestacarla importanciaquecobranlas imágenestelevisivas.La escueladeberátenerlo
en cuenta,a lo largo de todo el ciclo, como un contenidofundamental:por ejemplo, la valoración
ajustadade suutilidad.

IV. Expresiónmusical

“.(...) de estemodo va a ampliarconsiderablementesucapacidadde expresarsey comprendersenti-
mientosy emocionesatravésdelos sonidosy contextosmuydiferentes(,j”

VI, Relaciones,mediday representacióndel espacio

“El niño puedesituarlos objetosen el espacio,en un principioen relacióncon él mismoy posterior-
menteen relacióncon los demás,y puedecomenzara establecerrelacionesentrelasformasespaciales
detalesobjetos.

En esteprocesose acercaráal conceptode algunosatributosy relacionesentreobjetos,a suutilidad
comosistemasderepresentacióny comunicación,y a algunasmedidasdetemporalización.Todo ello
lepermitiráapreciarsuutilidad y acercarsecongustoy curiosidada la exploraciónde nuevosobje-
tos”.

* Orientacionesdidácticasgenerales

Espacios,los materialesy el tiempo

Importancia del material: “La agrupaciónde los materialesen espaciosy zonasde actividad bien
definidasfavorecequelos niños actúencon autonomía,hagansus eleccionesy se interesenpor su
trabajo”.

En el Medio físico y social

“En cuantoalosobjetos,porejemplo,es importantequeel educadorpresentealniño situacionesenla
quepuedaexplorarlosatravésde los diversossentidosy de las vahadasacciones”

“.(...) los niños yniñasrecibenun grannúmerodeestímuloseinformacionesatravésde losmediosde
comunicación,lo queprovocasu interéspor unadiversidaddeacontecimientos(olimpiadas,eleccio-
nes, tierras,y animalesdesconocidos,la Luna..), así comopor realidadesespecialmentelejanasque,
portanto,debenestarpresentesen las intervencioneseducativas.”

* La Evaluación:criterios y caracteristícuis

Instrumentosde evaluación

“Es importantetenerpresenteestetipo de medios(audiovisuales),quemásqueun instrumentoen sí
son procedimientospararegistrarla información;la facilidad de manejo,supotencialidadcomo re-
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ceptoresde la informacióny lapermanenciadeesainformaciónhacendeellostécnicasdeobservación

que, enla medidadelas posibilidadesdela escuela,el profesionaldebecontemplar”.

3.6.2.Los medios informáticos en el Currículo Oficial de EducaciónPrimaria.

Introducción a la etapa

Ya en el prologo se hacedeclaración de intencionesen el sentido de que la escuelano puedecerrar el
pasoa lo que la sociedadestá demandandoy por tanto las NuevasTecnologíasse incorporanal
currículocomocontenidocurriculary tambiéncomomediodidáctico.

En elapartado 4 seespecifica que Currículo pretendecontribuir a la autonomía de los centros educa-
tivos y delos profesores/asqueseránlos encargadosde concretarsusintencioneseducativasen los
currículosadaptadosalas característicasde> centro.Porello, aquelloscentrosquequieranincorporar
de una u otra maneralas NuevasTecnologíaspodránhacerlo en su propio Diseño Curricular de
Centro.

1. Característicasgenerales

En el punto 1.3. «Finalidadesdela EducaciónPrimada»,en el apartadoC, «Adquisicióndeinstru-
mentosbásicos»se habladeque losalumnosdebeninterpretardistintostipos de lenguaje y utilizar
recursosexpresivosqueaumentenlacapacidadcomunicativaqueposeenantesdeentrarenlaescuela.
Aqui aunqueno sehagaunamenciónexplícitadel lenguajeaudiovisual,seprestaa unainterpretación
ampliaen el quetambiénentrenlosmedioscomolenguaje.

2. Objetivosgeneralesde la educaciónprimaria

En el punto4 se hacemenciónde la utilización de forma crítica de los recursostecnológicosa su
alcance.

En elpunto 7 dice: «Utilizar los diferentesmediosdeexpresión(lenguajeverbal,música,movimiento,
producciónplástica,etc...)paracomunicarsusopiniones,sentimientosy deseos...»quizáen el parén-
tesisdebieraincluirselos lenguajesinformáticos,perodetodasformasno quedacerradoporquehay
un etc..

4. Orientacionesdidácticasgenerales

41. Actividadesdeenseñanzaaprendizaje.

En el punto5 se recomiendala utilización de diversasfuentesdeinformacióny recursostecnológicos
a su alcance.

En el punto 9 sehaceotra recomendaciónen el sentidode queel uso de los «espacioscomunesdel
centro(biblioteca,mediosaudiovisuales,patiosde recreo. .)» debendeestarprogramadosen el Pro-
yectoEducativode Centro.

4.2. Evaluación

Seechademenosunamenciónde los Medios Informáticosen el apartado6 cuandoenumeraalgunos
de los instrumentosútilespararealizarla evaluación.

Áreadel conocimientodel medio
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1. Introducción.

En el apartado« El conocimientodel medioenlaEducaciónPrimaria»serelacionalacalidaddevida
con la utilización racionalde los avancescientíficosy tecnológicos...

It. Objetivos Generales.

El objetivo n0 6 sehablade Identificaralgunosobjetosy recursostecnológicospresentesen el medio
y valorarsucontribuciónparasatisfacerdeterminadasnecesidadeshumanas(información,transporte,
alimentación,etc.)..,

III. Bloques de contenidos.

Aunqueengeneralentodoslos bloquesse hacemencióndelosMedios de Comunicacióncomofuente
de recogidade datos,en particularhaytresbloqueen los queestostienenun mayorpeso;estosson:

6. Poblacióny actividadeshumanas.
7. Máquinasy aparatos.
9. Medios de comunicacióny transporte.

Bloque 6. Población y actividadesInmianas.

En estebloquedestacaríamosen Conceptos,losapartados3 y 4. En el apartadotreshayun punto que
es La publicidad y el consumo de pmductos. que se prestaa un trabajode análisisdel lenguaje
publicitarioy cómoinfluye en loshábitosdeconsumo.El apartado4 es Elocioye! tiempo libre. Aqui
se puedetrabajarla importanciade las distintas «industriasde la imagen»(cine, televisión video
fotografia...)en la ocupacióndel tiempode ocio.

En Procedimientos,cabriadestacarlospuntos4 y 6. El 4 se refiereal uso quesepuedehacerdelos
mediosde comunicaciónparala recogidadedatossobrelaproblemáticalaboral:

“Recogida,sistenntizacióneinterpretaciónde informacionesdediversasfuentes”(televisión,prensa,
etc.)sobrelaproblemáticalaboral (puestosde trabajo,paro,subempleo)y de laemigración.El 6 dice:
Análisisde algunosmensajespublicitariosofrecidospor distintosmediosde comunicación(carteles,
anunciosluminosos,radio, IV, etc.)y su incidenciaen el consumo.Sobrancomentarios.

En Actitudesdebemosdestacarel punto 5 quedice: Actitud crítica antela promocióndel consumo
masivodeproductosmediantela publicidady antela imagenquedel hombrey lamujer ofrece.

Bloque 7. Máquinasy aparatos.

Estebloquese encuentrarecogidoaquiporqueen él se haceel estudiode lasMáquinasy aparatos
presentes en la casa, la escuela, las tiendas, etc. y hoy en día la presencia de todo tipo de aparatos
audiovisualeses abrumadora.

Bloque 9. Medios de comunicacióny transporte.

Porsutrascendencia,recogemosa continuaciónlas partesquehacenreferenciaalosMedios dede la
Informacióny Comunicacion.

Conceptos
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1. Medios decomunicaciónde la informacion,

- Los mediosdecomumcacióndemasas:prensa,radio, TV, cine,video,telemática,satélites.Informa-
cion: noticias,publicidady el consumo;la informacióna travésdela imagen,el ordenador.

- “La informática:almacenamiento,tratamientoy difusión de la información.”

Procedimientos

1. Manejodeaparatossencillosdecomunicación(teléfono,cámarafotográfica,magnetófono,proyec-
tor, video, etc.) con el fin de recogero transmitirinformación.

2. Utilizacióndedistintosmediosdeexpresión(periódico,cómic,guión radiofónico,etc.)parapresen-
tar y comunicarinformacionesdiversas.

3, Utilización de los distintos mediosde comunicacióncomofuentesde informaciónútiles parael
estudioyel conocimientode problemasy temasparticulares.

4. Análisis critico de la utilización de la imagendel hombrey de la mujerenpublicidad.

Actitudes

“4. Valoracióndel impactodel desarrollotecnológicosobrela evolucióndelosmediosdecomunica-
ción y transporte.

5. Interéspor el uso del ordenadorenel tratamientoy control dela informacióny actitudcrítica ante
susutilizacionesenla vida cotidiana»

TV. Orientaciones didiicticas.

En las páginas 126 y 127 hay un apartadoespecífico:«Losnuevosrecursostecnológicos»en el que se
hacemención de la importanciadel uso de los mediostecnológicosparala recogidao trasmisiónde
información,a la vez quesepotenciael manejodelos mediosy se desarrollanfacetasactitudinalesy
procedimentales.

Tambiénsehabladel uso de materialesde pasoya elaboradoscomoun recursomásquefacilitan la
comprensióndeprocesos,situacionesyentornosque,porsudistanciaespacialo sudilatacióntempo-
ral, sedandificilmenteaccesibles.

Los medios de comunicación(especialmentela televisión)puedenserunafuentede documentosy,
sobretodo, es una «fábrica»de actitudesparael alunmado,por lo que se hacenecesarioformara
nuestrosalumnos/asconuna posturacritica hacialos medios.

Area de Educación Artísticas

La Educación artística englobatres grandesformas de arte: la música,la dramatizaciónyla plástica.
Esen esta última parte dondelos tecnológicosquedan recogidos,en su facetade medio de expresión.

Ya en los objetivos generalessehacemención a la necesidadde utilización de los medios:

1. Comprenderlas posibilidadesdel sonido, la imagen,el gestoy el movimientocomoelementosde
representacióny utilizarlasparaexpresarideas,sentimientosy vivenciasdeforma personaly autóno-
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maensituacionesdecomunicaciónyjuego.

4. Expresarsey comunicarseproduciendomensajesdiversos,utilizando paraello los códigosformas
básicasde los distintoslenguajesartísticos,así comosustécnicasespecíficas.

8. Conocerlosmediosdecomunicaciónenlosqueoperanla imageny el sonidoy loscontextosenque
se desarrollan,siendocapazde apreciarcriticamentelos elementosde interésexpresivoy est&ico.

Comovemos,3 delos II objetivosgeneralesdel áreahablandelos mediosy muyespecialmenteel N0
8 quenos obliga a trabajarlos mediosdecomunicaciónparaquenuestrosalumnos/aspuedanllegar a
«conocerlos»y «apreciarcríticamente».

En lo referenteacontenidos,los 3 primerosbloquesrecogenlo queseriaunadelas reivindicaciones
detodasaquellaspersonasquehemosestadotrabajandocon los mediosy creemosfirmementeen su
importanciaen educación,

1. La imagenyla forma

- Dibujo, pintura,modelado,arquitectura

- Fotografia,cinematografía,video, TV y ordenador

2. Elaboracióndecomposicionesplásticaseimágenes,

- Fotografia,cine, televisión,ordenador.[... 1”.

3. Composiciónplástica:elementosformales.

- Formas(segúnel soporte): radio, IV, video, ordenador,etc.”

Procedimientos

“9.- Manejodeinstrnmenúos(pinceles,lápices,barrasdecera,estiletes,etc.)yaparatos(máquinasde
fotografiar,videos,ordenador)paraafianzarel dominio y apreciarel rendimientode los mismos».

Criteriosde evaluación.

2. Describiralgunodelos elementosconstitutivos(signos,punto de vistadel observador,amplitudde
plano,contenido,etc.)deun mensajevisualpresenteen el entorno.Conestecriteriosequierecompro-
bar silos alumnosy alumnasidentificany describencon detallealgunode los aspectosbásicosque
intervienenenlos mensajesvisualesquelesrodeana diario(imágenesdetelevisión,anunciospublici-
tarios,video clips, carteles,etc.). Es importantequelaevaluaciónse realicecon mensajesconocidos
deantemanopor el alumno.

4. Representarpormediode imágenessecuenciadas(córnic, diapositivas,historieta)personajes,obje-
tosy accionesqueaparecenen un determinadoordenespacialy temporal.

14. Realizarindividualmenteo en grupoproduccionesartísticassencillasdondese integrenlos dife-
renteslenguajesartisticosy expresivos(corporal,plástico,icónico y musical).

OrientacionesDidácticas:
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Dentrodelapartadodeorganización del aula. hayun pardepáginasdedicadasalosmaterialesenlas
quesedice:

El uso delos materialesaudiovisualesadquiereespecial importanciacomocontenidode estudio(la
imagenfija y móvil, las funcionesde la imagen, los contextosen los que se produceo expone,las
característicasdeuna audición)y como recursoparaexplorare informarsedela realidad.Tenerun
conocimientolo másaproximadoposibledela mismapermitealniñoestructurarimágeneseimpresio-
nessólidasalejadasde estereotiposy esquemas,que impiden dicha estructuracióny que,por otra
parte,tantasvecespresentael adultocomoel mejor caminoparaconseguirla.

En estesentido,los recursostecnológicos(el proyectorde diapositivas,el proyectordecuerposopa-
cos,el magnetoscopio,la televisión,la fotocopiadora,la cámarafotográfica, el ordenador,el cine, el
tocadiscos,el reproductorde discoscompactos)son mediosvaliosisimosde aproximarla realidad
cuandono estáal alcance.

Por otra parte, la elaboración de diapositivas, fotografias y su utilización en montajes visuales, la
grabaciónde sonidosy músicaparapoderanalizarsuexpresívidady loselementosquela componen

son procedimientosque hacende los mediosde la informacióny comunicaciónun objeto de
trabajoen si mismo.

El manejodelosaparatosexigirá el desarrollodeactitudesdecuidadoy respetohaciael usocolectivo
de los mismos,de procedimientosde organizaciónde archivo y clasificaciónde imágenes,cintas,
películas,etc,, y la combinacióny organizacióndetiemposy espacioscompartidos.

Área de LENGUA Y LITERATURA.

En esteáreaseestudiala otra facetafundamentalde losmediostecnológicos, la demediosde
comumcacmon,

Objetivos:

5- combinar recursos expresivoslingéisticos y no lingúísticos para interpretar y producir mensajes
condiferentesintencionescomunicativas.

Encuantoa loscontenidos,tenemosquereferirnosal bloque4 «Sistemasdecomunicaciónverbaly no
verbal.»,Ademásesimportantelaaportaciónquelosmediosinformáticoshacenal trabajodel lengua-
jeoral comimo recurso.Por ello nos centrareniosen estasdos partes.

Bloque 6. Sistemasde comunicaciónverbal y no verbal.

Aqui sepretendeestudiarlos mensajesqueintegranvarioslenguajes,el ejemplomásclaroes el len-
guajedel cine o de la TV. Por su importanciarepetiremoslas partesqueserefieren a los Medios
informáticos:

Conceptos

1, Mensajesqueutilizan deforma integradasistemasdecomunicaciónverbaly no verbal

- Tipos de mensajes(publicidad, documentales,dramatizaciones,otros génerosartísticos,etc.).

- Formasenquese manifiestanestosmensajes(carteles,ilustraciones,comics,historietas,fotonovelas,
radio, televisión,cine, señalesdetráfico, etc.),
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2. Sistemasy elementosde comunicaciónno verbal: la imagen, el sonido,el gestoy movimiento
corporal:

- La imagen y la comunicaciónen la sociedadactual.

- Otroselementosdecomunicaciónno verbal:sonidos,gestoy movimientocorporal,etc.

Procedimientos

1. Comprensiónde mensajesqueutilizan articuladamentesistemasde comunicaciónverbaly no ver-
bal.

4. Produceióndemensajesparaexpresardiversasintencionesempleandodeforma integradasistemas
de comunicaciónverbaly no verbal.

Actitudes

2. Actitud crítica antelos mensajesquele transmitenlos mediosde comunicaciónsocialy la publici-
dad.

Parececlaroqueparapoderteneruna«actitudcrítica antelosmensajesdelos medios»hayqueformar
alumnos/asquesepan«leer» esosmensajes.

Criterios de evaluación

9. Localizary utilizar diferentesrecursosy fuentesde informaciónde uso habitual en la actividad
escolar(biblioteca;folletos, libros de consulta,mediosde comunicación)parasatisfacernecesidades
concretasde informacióny aprendizaje.

16. Producirtextos empleandoarticuladamentela imageny el lenguajeverbal (carteles,comics...)y
utilizando elementossencillosde estos lenguajes(disposiciónen el espacio,contraste,color, tama-
no...) para expresar intenciones concretas de comunicación.

Por último cabría destacar como quedan recogidos los medios tecnológicosen las Orientaciones
didácticas.

En lasorientacionesgeneralesse dedicaun punto «Materiales.Biblioteca y nuevastecnologías».Al
enumerar los recursosquesepuedenutilizar dice «... textos procedentes de los medios de comunica-
ción; grabaciones diversas; grabados, posters, láminas sueltas o seriadas; comies y revistas infan-
tites paraaconsejarmásadelantela utilización delasnuevastecnologlascomoinstrumentos:

Por último, la utilización de nuevastecnologíasde la información puede ser especialmenteindicada en
estaárea.Entreellas cabedestacarel papeldela radio, el magnetófono,la televisión,el video, etcéte-
ra, comoinstrumentosquepermiten,por unaparte,exponeralalumnadoanuevosestimulosdifíciles
de obtenerdeotra maneradentrodel aulay, porotraparte,comosistemasderegistroqueposibilitan
una reflexióncrítica sobrelas propiasproducciones.

En las orientacionesespecificasdel apartadodeconnenicación oral sonvarioslospuntosen losquese
recomiendala utilización de los distintosmediostecnológicoscomoherramientasparael registrode
discursosorales o parala evaluaciónde estos por partedel profesor o de los propios alumnos:
autoevaluación.
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Area de lenguasextranjeras

Por suscaracterísticasel áreade LenguaExtranjerase prestaa la utilización de los medioscomo
vehículosquefacilitan la labor del profesor.En esteCurrículosehaceespecialhincapiéenlasposibi-
lidadesque el video, magnetofóny TV vía satéliteofrecenparapresentaren el aula un «input»de
calidady quesirvende apoyoa la tareadel profesory al procesode aprendizajedel alumno.

En concretoencontramosreferenciaa los mediostecnológicosen el bloque1 de contenidosUsos y
formasdela comunicaciónoral enla partede:

Procedimientos

2. Comprensióndemensajesoralesdedistintascaracterísticasy procedentesdedistintasfuentes(d
profesor,otros compañeros,video, magnetófono):

- Comprensiónglobal de mensajesorales(caraa caray grabados)sobretemasconocidos.

- Comprensiónespecíficade mensajesconcretossencillos(cara a cara y grabados)en situaciones
contextualizadas.

Bloque2. Usosy fornns de la comunicaciónescrita

Procedimiento

2. Comprensiónde mensajesescritosdedistinta naturaleza:

- Comprensiónglobal de materialesauténticossencillos con apoyovisual sobretemascotidianosy
concretos(anunciospúblicos,comics..,).

5. Transferenciaal código escritode informacionesrecibidasoral o visualmente(inventarios,listas,
descripcionesde imágeneso situaciones,etc,),

Orientacionesdidácticas

Es donderealmentese incluyenlas aportacionesmásinteresantesen estearea:

Lassituacionesdecomunicaciónrealesquesepuedenhacerpor intercambioso correspondenciasque
podránserepistolareso por mediodel video,

La organizacióndel aula: los materialesse hablade los Medios audiovisualescornounaexcelente
fuentede «input» y añadequeno se puedeentenderla clasedeidiomassinla aportacióndeéstoscon
unosbuenosmaterialesdepaso.

Porúltimo seglosala importanciaquelasNuevasTecnologías,entreellasel vídeoy laTV víasatélite,
tienenen la enseñanzade la lenguaextralteray la posibilidaddela telemáticaparaestablecercorres-
pondenciaconotros centrosdocentesextranjerosatravésdel video.

Arta de Matemáticas

Setrataen contenidosen el bloque“Bloque 1. Númerosy operaciones
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Conceptos

“8. Reglasdeuso de lacalculadorade cuatrooperaciones.”

Procedimientos

15. Utilización dela calculadorade cuatrooperacionesy decisiónsobrela convenienciao no de
usarla.»

Orientacionesdidácticasgenerales,

Actividadesdeenseñanzaaprendizaje

En elpunto 5 serecomiendala utilización dediversasfuentesde informacióny recursostecnológicos
a sualcance.

En el punto 9 sehaceotra recomendaciónsobrela programación, en el ProyectoEducativo de Centro,
del uso de los mediosaudiovisuales.

Criterios de evaluación

“10. Realizar,leer einterpretarrepresentacionesgráficasdeun conjuntodedatosrelativosalentorno
inmediato”
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4.MARCO REFERENCLAL DE LA INVESTIGACIÓN

El propósitodeestecapítuloes conocerel estadodela cuestióndel usodel ordenadorenlaenseñanza.

En primerlugarharemosunarevisiónbibliográficaacercade la utilización de los mediosengeneral,
ymásparticulardelos ordenadores.

En segundolugar nos interesa conocercomo referentes de nuestro contexto elProyecto Ateneay los
principalesprogramasinstitucionales,públicosy privados,que sobrelas nuevastecnologiassehan
implantadoenlas enseñanzasno universitariasen el restodelas ComunidadesAutónomasquetienen
transferidastodaslas competenciasen materiaeducativa,o en el contextoeuropeoen el queestamos
integrados,

4.1. La investigaciónen medios

A partir de un análisisdocumentalde los estudiosllevadosa caboacercade la utilización de los
ordenadoresen la EducaciónInfantil y Primaria,sepuedeestablecercuáleshansido las principales
lineasdeinvestigaciónseguidashastael momento.

Estaslíneasde investigaciónsobrelos medioshanido avanzandode fonnaparalelaconlas diversas
concepcioneso teoríasde entenderlaenseñanza(racionalidadestécnica,interpretativay crítica),con
las distintasformasdeconceptualizarel currículoy los propiosmedios,visto en el capítuloanterior,
(evolución desdeplanteamientosinstrunientalistas,a otros simbólicos-lingúisticos,cognitivos,
organizativosy contextuales)y conlos paradigmasutilizadosenla investigacióneducativa:presagio,
proceso-producto,mediacionales(primero centradosen el profesory despuésen el alumno),y los
nuevosplanteamientosetnográficos.

4.1.1. Revisiónbibliognifica delas investigacionesacercade la utilización delos medios

Paraindagarlostemasmástratadosasí cornolos tópicosdeinvestigaciónmásusualeshemosacudido
alas basesdedatosy repertoriosbibliográficos,cuyaproducciónpuedeserindicativade la investiga-
cion en estecampo.

El primeroes de Ely (1992)queha utilizado registrosamericanosduranteel cursoacadémico1990-
91. El segundoes de Alonso y Gallego(1993)sobrepublicacionesespañolas,el cual ha utilizado
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cuatrofuentesdeinformación: l)DatosaportadosporprofesoresuniversitariosdeTecnologíaEduca-
tiva sobrelaproduccióncientífica;2) BasededatosBITE (BibliografíasobreTecnologíaEducativa),
elaboradaporJulioCabero;3) BasededatosDOCE(DocumentosdeEducación),4) Búsquedaperso-
nal delos autoresen otrasfuentes(revistas,congresosy reunionescientíficas,fondosdocumentales,
etc.)

Si comparamoslas lineaspreferentesde investigaciónen los ambientesinternacionalesy en España
podemosdecirquelastendenciasavecescoincidenpero otrasdifieren (Alonsoy Gallego,1993, 92).

Temasinternacionales

linformáticay Educación
2. MassMedia y Educacion.
3. TecnologíaEd. y formacióndel profesorado.
4. Ed.adistancia/Telemática
5. RecursosAV en grupo
6, Tecnología.Ed. y teoriacognitiva

Temasespañoles

iMediosy RecursosAV
2. NuevasTecnologías
3. Aspectosgenerales
4. Medios de Comunicación
5. Ed. a distancia/ Telemática
6. Formacióndel profesorado,

La informáticaestá en el primer nivel de preocupacióninternacional,mientrasque en Españala
encontramosen el segundopuestobajoel titulo genéricode NuevasTecnologías.En nuestropaís
laprincipalpreocupaciónson los Medios y RecursosAudiovisuales,mientrasqueinternacionalmente
ocupanel quinto lugar. Los mediosdecomunicaciónocupanun segundolugarinternacional,mientras
que en nuestropaíses el cuarto, Educacióna distanciay telemáticaocupanen ambosposiciones
contiguas,cuartoy quinto respectivamente,La formacióndel profesoradoocupanunaposicióndes-
igual, de un tercerlugar anivel internacionalse pasaa un sextolugar en España.

Dela revisióny sistematizaciónderesultadosde investigacionessobrelos efectosqueproducenlos
medios,llevadasa caboen ladécadade los ochenta(Cohen,Ebelingy Kulik, 1981; Kulik, Bangerty
Williams, 1983; Bangert-Drowns,Kulik y Kulik, 1985;) podemosdefinir tres grandesbloquesde
mvestigaciones:ffivestigacionessobrela enseñanzabasadaen la imagen,laeficaciade la enseñanza
con ordenadores,y la influenciade los mediosde comunicaciónde masasen la educación.

En estepuntotrataremoslasinvestigacionesrealizadasconlosmediosanivel generaly enel siguiente
apartadode estecapítulonos referiremosespecíficamentea las investigacioneshabidasen nuestro
campodeestudio:la enseñanzacon ordenadores.

Existen ademásabundantesinformes y repertoriosa partir de los cualesse identifican los grandes
temasde investigación.Los diferentesmomentoso estadiosen la evolución de la investigaciónen
medios,ha sidotratadapor diferentesautores

En nuestropais podemoscitar los trabajosde Escudero(1983ay b), Cabero(¡989 y 1991), Area
(1991)y Castaño(1994y 1995),comolos másrepresentativos.
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En elextranjero destacanlostrabajos de Ely (1986; 1992); Salomony Clark (1977);Cohen, Ebeling
y Kulik (1981); Kulik, Bangerty Williams (1983);Gerlach(1984);Bangert-Drowns,Kulik y Kulik
(1985); Clarky Sugrue(1988y 1990).

Los metaanálisisrealizadossobrelas investigacionesdelos mediosde enseñanzallegana la conclu-
sióndeque,si bienes verdadcomohemosvisto anteriormentequeposeernoscuantitativamentedeun
granvolumenderesultados,cualitativamentedisponemosdepocosdatosparajustificar la introduc-
ción y selecciónde mediosen el ámbito de la enseñanzay el aprendizaje.

En estesentido Clark (1983,445)haceesta conclusióndespuésde realizaruna revisión sobrelas
investigacionessobremediosy aprendizaje:“ Seencuentraunaevidenciaconsistente,parageneralizar
queno seobtienenbeneficiosenel aprendizajeal utilizar cualquiermedioespecíficoparatransmitirla
enseñanza.Las investigacionesqueseñalangananciadetiempoo unabuenaejecucióna consecuencia
delautilización de uno u otro mediose muestranmuyvulnerablesentelashipótesisrivalessobrelos
efectosincontroladosde los métodosinstruccionaleso la novedad”.

Gerlach(1984)al analizarlastendenciasdeinvestigaciónen estecampo,concluyeconalgunasconsi-
deraciones,deentrelas cualescitamos:

a)Queconocemosmuy poco.
b) Queel aprendizajeestáen función más del método quedel medio,
c) Queel medio,en el mejordeloscasos,establecediferentescondicionesdeaprendizaje,y enelpeor,
ono sirve o inhibeel aprendizaje.

ParaCabero(1989; 1991)lascausasdedisponerdeungranvolumenderesultadosy pocasaplicacio-
nesprácticas,puedenserestas:

1) La dificultad de comprensiónqueentrañatodofenómenoen el queintervieneel serhumano.
2) Diseñosy estrategiasdeinvestigaciónutilizados.
3) Posicionesexcesivamenteinstrumentalesantelos medios.
4) No especificacióndel conceptodemedioy de los elementoscon los queseestabatrabajando.
5) Falta de coberturateóricade las decisionesadoptadasen la investigacion.
6) Problemasdeespecificaciónde lostratamientosutilizados.
7) No homogeneidadentrelos gruposde control y experimentales.
8) No especificacióndel papeldesempeñadoporel profesor.
9) Realizaciónen el vacio, sin teneren cuentaloscontextosdondelos mediosseinsertan.
10) No considerarel efectode novedaddel medio.
11) No contemplarlos conocimientosinicialesde los alunrnos.
12) No considerarlas diferenciasindividualesen el aprendizaje.
13) Problemáticade losparadigmasen el terrenodelas cienciasde la educación
14) Limitadavariedaden los diseñosexperimentalesutilizados.

Clasificaciónde lasinvestigaciones

Son Clarky Sugrue(1988y 1990)quienesaportanuna visión máscompletaal proponerla clasifica-
ción dela investigaciónen mediosen funcióndelas principalesvariablesdependienteseindependien-
tes investigadas.

Entrelas variablesdependientesquemásinteresana los investigadorescabedestacar:Verificaciónde
resultados,procesoscognitivos,relacióncosto-eficacia,eigualdaddeoportunidadesy deaccesoa la
educación.

Entrelas variablesindependientesmásfrecuentespodemosdestacartres:Característicasde los me-
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dios (tipo de medio, atributos especificosdel mismo, sistemade símbolos),característicasde los
estudiantes(preferenciasyexpectativas,atribuciones,habilidadesy conocimientosprevios),yel méto-
do deenseñanza.

Lascombinacionesde estasvariablesdependientese independienteshacenreferenciasa cuatrogran-
deslineasdeinvestigación,quetratan de resolvera las quedenominanlos anterioresautorescomo
“cuestionesconductuales”,“cuestionescognitivas”, “cuestionesactitudinales”y “cuestionesecono-
inicas

a)La investigación“conductual”o conductistasecentraenel análisisdelos “efectosqueun medioha
tenidoen el rendimientodel sujeto/aprendiz”(Clark y Sugrue,988,22).

La investigaciónde baseconductistasecentraen los “mediosdeinstruccióncomovariableindepen-
diente”, buscandosu incidenciaen los resultadosde aprendizaje,bien sea como destrezaso como
conocimientoadquirido.Susaportacionesse centran:

- Estudioscomparativosde losmedios.
- Comparacionesexperimentalesentrepresentacionesde mensajespor los sujetos
- Combinacionesde imágenesy palabras.
- Presentaciónde informacionespor distintoscanalessensoriales

b) La investigacióncognitivaincideen la interacciónentreel mediocomoestimuloexternoe interno,
quefacilita el procesode informaciónal alumno.El sujetosegúnsucapacidad,actitud,preconceptos
y experienciaspreviasactúadiferencialmenteanteel medio.Sedesarrollaen labúsquedadeunaserie
de efectos:el de los atributosde los mediossobreel procesamientocognitivo y el rendimientodel
métodoinstruccionalsobreelprocesamientocognitivoy el rendimiento,y el dela interaccióndelas
aptitudesdel estudiantey el medio instruccional.Su puntode origen lo encontramosen el estudiode
los atributosde los mediosy sus influenciasparael procesamientode la informaciónpor partedel
sujeto. Aspectoquese encuentraapoyadoentresexpectativas:

1) Los atributosde los mediosson una parteimportantey puedenproveeruna conexiónentreusos
instruccionalesdel medioy el aprendizaje.

2) Los atributospuedenproveerel desarrollode destrezasparalos estudiantesquelo necesitan.

3) La identificacióndeatributospuedeproveervariablesindependientesparala teoria instruccional
queespecifiquerelacionescausalesentremodelosde atributosy aprendizaje(Clark y Sugrue,1988,
26),

c) Las investigacionesactitudinalesincidenen los efectosinteractivosde las actitudes,atribuciones,
expectativasy método instructivo o medio en el procesocognitivo y en el rendimiento.(Clark y
Sugrue,1988,22). Partendel supuestodequelasactitudesy creenciasquetengamoshacialos medios
determinanla forma en queinteraccionamoscon ellos y, en consecuencia,los productosqueseobtie-
nen.

d) La última delaslíneasapuntadaspor Clarky Sugrue(1988)es la investigacióneconómica,preocu-
padapor los

* Efectosdel tipo de medioen el costede la instrucción(eficacia).
* Efectosdel tipo de medioen el tiempode instrucción(eficiencia).

Sobreestosdos tipos deanálisis:el efectodel mediosobreel costodela instruccióny sobreel tiempo
invertido en la misma, los autoresindican la existenciade pocasinvestigacionesy la necesidadde
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llevar a cabo estudiosencaminadosa identificar aspectosdirigidos a la administración-gestión,
implementacióny factoresorganizativosque afectanal costo-efectividadde diversosmedios
instruccionales,teniendoen cuentadiferentesclasesde contemdos,métodosinstruccionalesy estu-
diantes.

Paraqueestaclasificaciónde investigaciónen mediosde enseñanzatuvieraun caráctercomprensivo,
echamosdemenosun tipo deinvestigacióndecomponentedidáctico,queporseguirconla terminolo-
giadeClarky Sugruepodriamosagruparcomode“cuestionesdidácticas”,yquerespondenapregun-
tasy aspectoscomo:¿Quétipo de relaciónpuedenestablecerentresilos objetivos, contenidosy los
demáselementoscurricularescon los medios?,¿quéestrategiasmetodológicassonlasmásadecuadas
sobreun determinadomedio?,¿ cómo diseñary producir mediosdidácticosparamejor transmitir
determinadoscontenidoso facilitar diversastareasde aprendizaje?,etc.

Es precisamenteen estecomponentedidáctico dondeseencuadra nuestro objeto de estudioy el cono-
cimientoquequeremosgenerarennuestrotrabajodeinvestigación.Poresorevisaremosbrevementela
investigaciónsobremediosdeenseñanzaen funciónsobretododeaquellostemasquemáshaninfluido
enel campodidáctico.

- Por su parte Castaño (1995) exponeque los estudios más representativos hasta la fecha son:
Estudiosde eficaciacomparativademedios,la investigaciónrelacionadaconcuestionescognitivas,y
laperspectivacurricularen la investigaciónen losmediosde enseñanza.

1. Estudiosde eficaciacomparativade medios.La dimensióntecnológicade losmedios

Escudero(1983a,97) ya sitúaen los añosveintede nuestrosiglo, con los trabajode Thormdíkey
(iates(sobrerecuentodepalabrasen textosescolares,etc), el inicio de losestudiosdeeficaciacompa-
rativadelos medios. Sinembargoestetipo deinvestigacióncrecióyprosperodurantelaeracondudista
delaeducación,al considerara losalumnoscomosujetosquerespondena determinadosestímulos,se
lanzana la búsquedadel “mejor medio de enseñanza”,alentadoscomo dice Clark (1975) por las
grandesexpectativasquecadanuevomediogenerasegúnsu apariciónen escena(radio, televisión,
enseñanzaprogramada,v4deo, ordenador..,>.

La investigaciónsobremediosen estaépocade dominiodel paradigmaconductistasecentraen los
medioscomovariableindependiente,y en los resultadoscomovariabledependiente.Enpalabrasde
Clark y Salomon(1986),es laetapade los «estudiosconmedios»,dondeel protagonistaes el medio
y se midenlos efectosen el aprendizajedelos alumnos.Sebuscala eficacia,entendidaésta desdeun
conceptoreduccionista,limitado en la mayoriade los casosal rendimiento,puntuacionesentestsu
otro tipo deconductasobservablesy medibles,quese atribuyenal uso delos medios.

Salomon(1979)apuntatrespresupuestosteóricosqueguíanestainvestigación:

1. Se concibea cadamediocomoinstrumentosinvariantes,conatributosestablesy fijos, y seconfía
quela investigaciónpermitiría identificarlos efectosdiferencialesentremedios,lo cual facilitaría la
seleccióndeaquellosmedios“mas eficaces”parala enseñanza.

2. Al suponersequeestos medioscon atributosestablesy fijos se adecuariano facilitarían el logro
deunosobjetivos instructivos sobreotros,seria más factible identificar qué mediosserian los más
pertinentesparadeterminadasmateriaso condicionesdeenseñanza,

3, Sesuponequelas conclusionesydescubrimientosdela investigacióntendrianconsecuenciasinme-
diatasy serianfácilmenteaplicablesparala solucióndeproblemaseducativos.

En losañossetentacomienzaaponerseencuestiónestalineadeinvestigación.La inconsistenciadelos
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datosy resultadosparadójicoshaceninviableun aprovechamientodelosmismosparaseraplicadosen
laprácticaeducativa.

Clark (1983,445)apuntaquelos erroresmáscomunesen estetipo de investigaciónparecenserdebi-
daslas siguientescausas:

1) Efectosincontroladosdel métodode enseñanzay
2) Efecto dela novedadde losnuevosmedios.

En el primerpuntoparamuchosautoresen los estudiossobrela eficacia de losmediosen el aprendi-
zaje,el medioes confundidocon el métododeenseñanzay con el propio contenidodela ensenanza.
Kulik, Kulik y Cohen(1980) encuentranuna mejoraen los resultadosdel aprendizajea favor de la
enseñanzaasistidaporordenadordel ordendel 15% respectoa estrategiasdeenseñanzamástradicio-
nales.Sinembargo,cuandoes el mismoprofesorel quedesarrollalos dosmétodosdeenseñanza,esta
diferenciatiendea desaparecer.Esto pareceindicar la primacíadel método de enseñanzasobrela
influencia del medioen lo quea mejorade resultadosde losalumnosse refiere.

Sobreel segundopunto existenestudios,como el de Kulik, Bangerty Williams (1983), dondese
apreciaunadisminucióndelosefectospositivosenel rendimientodelos” sobrelos másconvenciona-
les en funcióndel tiempo. Parecequeenla medidaenquelos estudiantessefamiliarizanconel “nuevo
medio”, disminuiráel esfuerzoy laatenciónquededicanalaprendizajeatravésdeestemedio. Esfuer-
zo y atenciónque,porefectode lanovedad,parecenserlos responsablesdelamejoradel rendimiento
a corto plazo.

Estetipo deinvestigaciónal partirde un marcoconceptuallimitado, ya quese apoyaen el “enorme
poder” del medio y considerana éstoscomo merosinstrumentosde entregade la informacióny,
cuandolos demásatributospermaneceninvariables,establesy fijos, no sepuede esperarencontrar
otro tipo deinfluenciasen el aprendizajedecaráctermásintrínsecoeinternocomoson el sistemade
simbolos,quegenerane implicanotros aprendizajesen habilidadesy destrezascognitivas.

Así Salomony Clark (1977, 102), resaltanal diferenciarentreinvestigacióncon medios y sobre
medios:“ En realidad,ningúnnuevoconocimientopuedeconseguirseni sobreel aprendizajehumano
m sobrelos méritos de los films o cualquierotro medio mientrasla investigacióncon mediosde
enseñanzasehagapasarporinvestigaciónsobremediosde enseñanza

En la investigacióncon medios,éstossetomancomomerostransportadoresdeestímulos,perono se
estudianadadirectamenterelacionadoconellos;estopasaa un segundolugarlo queverdaderamente
seentrega,a quiénse entregay queestrategiasse utilizan en el proceso.
En la investigaciónsobre medios,los elementosa analizarsonsusaspectosinternos,sistemassimbó-
licos, sus atributos...,y cómo ellos interaccionancon caracteristicascognitivasy afectivasde los
estudiantes.

No nos importasólo “el qué“corno meratransmisiónde la información, sinoqueprincipalmentenos
interesa“el cómo” se transmite,código de símbolosy procesopor el cual dicha informacion es
transferida.

2. La investigaciónrelacionadaconcuestionescognitivas.La dimensiónsimbólicade los medios.

Cabero(1990)recogeel desarrollode la nuevasinvestigacionescon basescognoscitivasy destacade
ellas los siguientesaspectos:

- Especificarlos atributoscaracteristicosde cadaníedio.
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- Definir los atributosdecadamedioy especificarcómoseprocesala informaciónporlos sujetos.

- Descubrirlasrelacionesquese establecenentreestosatributosy otrasvariablesinstructivas.

Porlosañossetentasurgeun nuevoenfoqueen la investigación,queno secentraenla comparaciónde
la eficaciadiferencialentrelosdiversosmediossinoqueen el análisisdeciertosatributosinternosdel
medio (sistemasde simbolosy códigos)en relación con caracteris~casde los usuariosy con las
particularidadesde lastareasdeaprendizaje:“¿Quéatributosdelos mediosfacilitaránel aprendizaje,
paraquetipo deestudiantesy en quétipo detareas?”(Leviey Dickie, 1972,877).

En estosañossetentaseproduceenel campodelapsicologíaun “cambiodel paradigma”,en concreto
del paradigmaconductistaalparadignncognitivo,conlasaportacionesdeautorescomoMiller, Norman
o Brunner,

Tambiénduranteestaépocase desarrollala teoria del procesamientodela información,quepropuso
la posibleanalogíaentrela mentehumanay el computador.Sinembargo,merecelapenarecordarque
en entrelas teoríasconductistasy el enfoquedeprocesamientodela informaciónexisteuna relación
mayordela quepodríaen principiopensarse.Dehecho,diferentesteoríasdel aprendizajebasadasen
el procesamientodela informaciónsonsofisticadasversionesconductistas(Ruselí,1984).Unabuena
pruebade ello es la conocidateoria de Gagné.

Duranteestosmismosañosse desarrollotambiénlas teoríasdela reestructuración,conclaraconcep-
ción antiasocionistay conductista,basadafundamentalmenteen psicólogoseuropeoscomo Piaget,
Vygostsky,y la escuelade laGestalt,danlugar ateoríasgenéticasy constructivistasdel aprendizaje,

El paradigmacognitivo reconocela Interacciónentreestímulosexternos(presentadosporcualquier
medio)y estimulosinternos,procesoscognitivosqueposibilitanel aprendizaje.En esteparadigma,el
procesamientocognitivoesestudiadocomounavanabledependiente,y lascaracterísticasdelosalumnos
comovariablesindependienteso mediadoras,Las investigacionesy los estudiosse preocupanahora
cómolos medios,en cuantoelementosespecíficosdeun contenidoinstructivo,puedenactivarproce-
soscognitivosparticularesen ciertosalumnos,y bajotareasdeaprendizajeconcretas.

Es el pasode un enfoquecentradoen la enseñanzaa otro centradoen el alumno,como procesador
activodela información..El paradigmacognitivootorgaal estudianteun rol másinteractivo y menos
controladoexternamente,El alumno, como protagonistade su propioaprendizaje,a travésde sus
creencias,valores,expectativas,habilidadesy conocimientosprevios,afectaconfrecuenciaal modo
o maneraen queexperiencianlos “estímulosinstruccionales”.

SegúnCtark y Sugrue(1088,21),el cambio básicode un paradigmaa otro estáen el pasode una
perspectivaunidireccional a una perspectivareciproca:el nuevoparadigmaasumeque la mejora
instruccionalno dependesolamentede los medios,sino quetambiénresideenlamaneraen queperci-
benlas influenciade los medioslos alumnosqueaprendenatravésdeellos. Al igual quetampocolos
alumnosson los únicosagentesqueinfluyen en el aprendizaje,puestoque sus percepcionesestán
fundadasen lostiposde infonnacióny métodosde enseñanzaconducidosoentregadosatravésdelos
diferentesmedios.

Interesamás conocerlos “atributos de los medios”, quelos propios mediosen sí mismos (Levie y
Dickie (1972,860),y en estesentidodebenir dirigidas las investigacioneseducativassobremedios
(Clark (1975); Salomon(1979). Clark (1983)define los atributosen términosde capacidadespara
mostrar un objeto, observarun proceso,analizaruna cuestión,interrelacionarhechoso fenómenos
etc.
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Otros investigadorescomo Olson y Bruner (1974) introducen la idea de que todos los
mensajesinstructivosestáncodificadosen algún sistemade representaciónsimbólica.Precisamente,
seránestossistemassimbólicosseconstituiránen esaatributodiferencial internodel medio,quea la
vez modularálos efectosen el aprendizaje,puesafectanlas representacionescognitivasdelos sujetos
queconellosinteraccionan.

Con Clark y Salomon (1986)podemosconcluir queesteenfoquede investigaciónha aportadodos
resultadosimportantes:

1. Se ha intentadoelaborarun constructode los “atributosde los medios” identificando no sólosus
diferenciasdemanerasignificativa,sinoquetambiénsehanpreocupadodecómoafectanalos proce-
sos cognitivosmásrelevantesdel aprendizaje.Se ha intentadoencontrarclarasdistincionesentreel
mediode entregala información(radio, ordenador,televisión, libros), y otros componentesde los
medioscomoson losmodos intrínsecosdepresentarla informacióny lostiposde operacionesmenta-
les quelicitan.

2. La segundaaportaciónes el desarrollodeteoríasquepuedenaportarrecomendacionesparael uso
demediosparticularesparaobjetivosespecíficosdeenseñanza.Estasteoríassonla teoríade símbolos
deGoodman,la teoríade los significadosinstruccionalesde Olson,y la teoria de los atributosde los
mediosdeSalomon.

Estastresteoríascompartentrespostulados:

1. Los atributosson unaparteimportantedelos mediosypuedenproveerunaconexiónentrelos usos
mnstruccionalesdel medioy el aprendizaje.

2. Los atributosde los mediospuedeestimularel desarrollode destrezasen los estudiantesquelo
necesiten.

3. La identificacióndeatributospuedeproporcionarvanablesindependientesgenuinasparala teoría
instruccional,teoriaqueesperaríarelacionescausalesentremodelosdeatributosy aprendizaje.

Unode estosestudiosdela interacciónentreel medioyel sujetoesel de Shipmany Shipman(1985),
queplanteaun estudiocon unalista de 19 configuracionesdeestiloscognitivos,o el dePratty Luszcz
(1982) investigasobre el procesamientometacognitivocon los medios.

Otrasinvestigacionesestudiancómolos mediosalteranla forma depensarde lossujetos,tanto referí-
dos a dispositivostecnológicos,comopor ejemploel ordenadorcomoaparato(Perkins, 1985),cómo
referido a técnicaso usos, por ejemplo el aprendizajede lenguajesde programación(Locheedy
Mandinach, 1986).

A estasexpectativashabríaquedecirqueapesardeestenuevointentodeconexiónentrelosmedios(

en estecasoa travésde susatributos)y el aprendizajede los sujetos,las expectativaspuestasen las
investigacionesno se han cumplidoe incluso han sido ampliamentediscutidas.Así se dice que los
atributossonparteimportantedelos medios,peroestosatributosno sonexclusivosdeun solomedio,
sino quepuedenser compartidopor varios, ya que estos atributosno son específicosde un medio
concreto,sinoquediferentesmediospuedenpresentarun atributodeterminado.

Clark y Sugrue(1990,5W)apuntaquela “correspondenciaentrelos atributosy los mediosno es
necesaria.Los mediosson simplesvehículosparalos atributosy, por lo tanto el términoatributosde
los medioses engañoso”.
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Otrasexpectativasen cambio si se han cubierto,y son avaladaspor las investigaciones(Saloman,
1979),quepiensanquelosatributosdelos medios,bajociertascondiciones,puedenestimularciertas
habilidadescognitivas.Todoslos atributosdelos mediosson representacionessimbólicasque,poten-
cialmente,puedenservircomomodelospararepresentacionesinternas:Porejemploel aprendizajede
los pasosderazonamientorequeridosparaprogramaren LOGO,puedenserinteriorizados. Sin em-
bargo ningúninvestigadorha establecidonuncaquealgún atributo,bien sea específicode un sólo
medioo de una clasede medios,sea “necesario”paraaprenderalgunadestrezacognitivaespecifica.
Antesal contrario,cuandoseencuentraquealgúnatributo fomentadeterminadashabilidadescognitivas,
se da el casode queotros atributosdiferentesu otrasformasde presentaciónqueenseñanla misma
destrezacognitiva. Clark (1987,10) dice quesi la afirmaciónanteriormenteexpuestaes correcta,
debemosconcluir quelos atributosde los medios sonintercambiables,y no hacenuna contribución
psicológicamentenecesariaal aprendizaje,

Clark(1983),dice lamentablemente,quetrascincodécadasdeinvestigaciónhanmostradoqueno hay
beneficiosde aprendizajeapartir deempleardiferentesmediosdeenseñanza.Es,más,losmediosno
tienenun efectoreal en el aprendizaje.“Los mediosno influyenenel aprendizajebajoningunacondi-
ción. (...) Los mediosson simplesvehículosdeentregadela información,perono tieneninfluenciaen
el rendimientode los estudiantes”,(Clark, 1983, 445). Respectoa la reduccióndel tiemponecesario
parael aprendizaje,señalaquesesueleencontrarun efectopequeñoypositivoparalosnuevosmedios
frentea los másconvencionales(“efecto denovedad”de Kulik y otros (1980).

En su opinión es el método el factor crucial paradeterminarel rendimientode los estudiantes.Así
concluyequesi pareceevidentequelos elementosde un sistemade símbolospuedeayudaranuestros
alumnosa dominarhabilidadescognitivasespecíficas.El teínaestá“no enel hechodequelossistemas
desímbolospuedanfomentaro estimulardestrezas,sino cuálesdeestoselementossimbólicoso atri-
butosseanexclusivoso necesariosparaaprender,,,La determinacióndelas condicionesnecesariases
una aproximaciónfructífera paraanaliizartodoslos problemaseducativos...Una vez descrita,la
operacióncognitivanecesanaes unaespecificaciónparael métodode enseñanza,(Clark, 1983,452-

453),

EstasreflexionesdeClark supusieronun puntodeinflexión en ladiscusiónacercade lasteoríasdelos
atributosdelos mediosy surepercusiónen futura investigacióndemediosen la enseñanza.
En la metodologíadeinvestigaciónduranteestaetapasepercibela necesidaddecambiarlos diseños
deinvestigación,deescasavariedaden la épocaanterior,queposibilitenun análisisinteractivoentre
las característicasinstruccionalesdel medio, el alumnoy el contextoinstructivo en quefunciona.

En estesentidoparael estudiode la interacciónsujeto-medio vandirigidos los diseñosdetipo ATI
(AttitudesTreatmentin Interaction- Tratamientode Actitudesen Interacción), queesperabande su
investigaciónno sólo que indicara qué atributosespecíficosde los medios son másefectivospara
quién (Clark, 1975; Clark y Snow, 1975), sino que esperabanasí mismo queindicara los tipos de
cognicionesqueestánrelacionadoso puedenrelacionarsecon el procesamientodediferentestipos de
sistemasdesímbolos(Salomon,1972y 1979).Constituyeun nuevoenfoqueenel queel procesamien-
to de la informaciónmediadarealizadaporlos alumnosse ve influenciadodirectamentepor los siste-
mas simbólicos movilizadospor el medio, pudiendosuplantarel código externola operaciónque
intemamentetengaquerealizarel sujeto(Salomon,1974 y 1979),detal formaquecuantomásseme-
janteseala relaciónentrecódigoexternoy la operaciónmentalquetienequerealizarel sujeto, más
influyenteseráen sim estructuracognitiva.

Sehanformuladoen estesentidoabundantesy diferentesmodelosparainvestigaríaseleccióny diseño
delos medios,así comosuuso enel aula,con el fin de ayudaral profesoratomardecisionessobrelos
mismos.Cabero(1990)recopila unabuenaseleccióndetaxonomias,algoritmosy modelospresenta-
dos pordiferentesautoresparala selección,utilización, diseñoeinvestigaciónen losmediosde ense-
rianza.
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Escudero(1 983b,29)apuntalos puntos débilesde esteplanteamiento:

10 El carácter“microscópico”de las investigacionesdesarrolladasbajoestemodelodeinvestigación,
queparacontrolarlas variableslimitan la situaciónen el espacioy en el tiempo,así comoencontem-
dos,enfunción deuna metodologíaexperimentalo cuasiexperimentalpropia másdeun investigación
delaboratorio,quenos impide conocerlo querealmentepasaen el aula.

20 Estadescontextualización,queobvia el contextoinstructivoen el quefuncionala interacciónentre
los mediosy el sujeto, traecomo consecuenciaque estasinvestigacionescarezcande un carácter
didácticoal quedar“muy reducidosen sus ámbitosdecobertura”,por esoabogapor abandonaruna
perspectivaestrictamentepsicológica,porotraqueresitúela investigaciónenelcontextoinstructivoy
curricular.

En consecuenciaEscudero(1983b,24)apuntaestasconclusiones:paraanalizar¡osmediosno basta
con acudira categoríasextraídasdeellosmismos,ni tampocoessuficienteconfijarseen el análisisde
susefectossobrelossujetos,sino queesnecesariodisponerdeunparámetroteórico-normativoquele
désentido. Estemarcoreferentees el currículo,

30 La perspectivacurricularenla investigaciónsobrelos mediosde enseñanza.La dimensiónpráctica

Los planteamientosexpuestosde Clark (1986) centradosen demostrarque los mediosno se han
mostradoeficacesen lamejoradel rendimiento,y lasdos revisionescomentadassobrela investigación
en estecampode Clark y Sugrue(1988 y 1990) que corroboranla misma conclusión,dieron un
impulsoala tareade buscarnuevaslineasy estrategiasde investigaciónenmediosde ensenanza.

Un enfoquede investigación,ya apuntadopor Escudero(1983b)y queAren (1991)denominacomo
“perspectivacurricular”, resitúahoy la investigaciónen mediosen el contextocurricular: “Se debe
potenciarla investigaciónnatural en la queno se reduzcanlas situacionesde análisisa formatosno
representativosdelos contextosnaturales- el aula-en losquelos medioshabríandefuncionar“(Es-
cudero, 1 983a,24)y consideraquedebemosser“capacesdedotarnosdeunaplataformasuperiorque
nospermitallenarlagunasprecedentes,y resituarlo anteriorenun contextoteóricoyprácticosuperador.
al tiempoqueintegrador”(Escudero,1 983b,31).

TambiénZabalza(1986, 196)poneel acentono tantoen llevar los mediosal Centro,ala enseñanza,
sinoal currículo.

En lineadeinvestigaciónencontramosestudiosde nuestrocontextocomoDePablos(1988);Vázquez,
(1989;Areay Correa,10(1992);Castaño(1994).En el extranjerocabemencionaraMoldstad(1989)
y Lewis (1991), sobrela accesibilidady utilización de losmediosen generalenlos diferentesniveles
educativos.Más especificofueel trabajode Pelgrumy Plomp (1991)queexaminaronla utilización
Delos ordenadoresen 19 sistemaseducativosdiferentes.

Cabero(1990)a suvez insiste en que la investigaciónen los mediosha de comtemplarsecon una
visión curriculary deenseñanzamásampliatantodentrodela perspectivatecnológicao, si seprefie-
re, la ampliacióncultural-interpretativa.

Dentrode estaperspectivacurricularestáencuadradanuestrotrabajodeinvestigación.

Paraleloy simultáneoa esteenfoquese abreotra perspectiva,quees actual, de estudiosdel pensa-
mientodel profesorysuactuaciónprofesionalasí comoel análisisdel profesorcomoagentedecambio
einnovacionen experienciascur~culares.
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4.1.2. Investigacionessobre ¡os ordenadoresen la educación

El estudiodelosefectosdela utilizaciómi delos ordenadoresen laeducaciónse centróen unaprimera
épocaenla EnseñanzaAsistidaporOrdenador(E.A.O.),cuyoprincipalobjetivoeralatransmisiónde
conocimientosa travésdel ordenador.Con actividadesde entrenamientoy refuerzo,juegos,progra-
mastutomialeso actividadesde programación,se tratabade lograr la adquisicióndeconocimientos.

SegúnLópez(1990), «la enseñanzabasadaen el ordenadores especialmenteeficazparaalumnosde
no-altacapacidaden los niveles elementaly secundaria,mientrasqueen los niveles universitarioy
adultoses especialmenteeficazcon los sujetosdeno-bajacapacidad».

Los modelosde enseñanzaasistidapor ordenadormásestructuradosparecieronsermáseficacesen
losnivelesdeenseñanzaelementaly secundaria,mientrasquelosmodelosmásabiertosincrementanel
rendimientoen los niveles superiores.

Ademásde la investigaciónsobreenseñanzaasistidapor ordenador(E.A.O.),otra de las líneasde
mayoratención e influencia ha sido la utilización didácticade los lenguajesBasic, Pascaly, sobre
todo, Logo.

Lasexpectativasdespertadassobrelasconsecuenciasdelautilizacióndel Logoen elaprendizajeno se
correspondieroncon losresultadosdelasinvestigacionesquesellevaron acaboparacomprobartales
efectos.La transferenciade losaprendizajesno sepudodemostrar(Salomony Perkins,1988,recogen
partede estostrabajos).

Los resultadosde investigacionesen las que se comparabanel grupo experimentaly el grupo de
control, dondey se recogíanalgunaspuntuacionessobrepruebasque suponianla transferencia,no
fueron satisfactorios.Las reflexionesy criticassedirigierontanto al uso del prometedorLogo como,
y de forma masracional,a la inadecuacióndel tipo de diseñosdeinvestigaciónutilizados.

Comoseñalanel mismoPapert(1981),Scott, ColeyEngel(1992),entreotrosautores,losefectosdel
lenguajeLogo no sepuedenmedir atravésdeestetipo deinvestigaciones,ni sepuedenentendercomo
el resultadode la progralimaciónen si misma, Estosefectos,por el contrario, se debenplantearo
entenderdesdeuna nmacroperspectiva,dentrode una «reconfiguraciónde las interaccioneseducati-
vas»,queconstituyenuna cultura, en la cual, la mediaciónde actividadesa travésdeLogo pueda
generarherramientasdepensamientode amplia utilización. Por ello, las investigacionessobreLogo
tendránqueplantearsedesdemodeloscontextuales,en losqueserecojanlos distintosdominiosen los
que sepuedentransferirlos efectosde la interacciónconestelenguaje,y a máslargo plazo.

Cadavez se encuentrancon másfrecuenciatrabajosdeinvestigaciónsobremediosplanteadosdesde
una perspectivapráctica,en losquea travésdemetodologíasde corteinterpretativo,analizanlo que
ocurreenel aula,a losprofesores,a los alumnos,en las relacionessocialesy la organización,cuando
se incorporanelementoscomo losmedios.

Hay estudiosde casoúnico comoel de Genislii (1988), en el que una maestrareflexionasobrela
utilización de los ordenadoresconseis niñosde preescolar

Estudiosde dos casosde maestrasdentro de la misma escuela(Bleasey Cohen, 1990), en quese
analizael procesode introducciónde ordenadoresen el diseñoy desarrollodel Currículo,en el que
aparecenlosmiedos,las frustraciones,la toma de concienciasobrelos procesosquesegeneranenel
aula, en las relacionescon los ordenadoresy conel restode los elementoscurrículares,
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Gallego(1992),dentrodela líneadeinvestigacióndel pensamientodelos profesoresy medios,que
estudiala introduccióndelosordenadoresenloscentros,intentandarrespuestaacuestionessobrequé
formasde utilización del ordenadorse desarrollanen lapráctica.

En el trabajodeHall y Rhodes(1986),atravésdel estudiode casos,identifican factoresqueinfluyen
en la utilizacióndemediosy queestimulano inhibensuutilización. Entrelasinfluenciasseencuentran
el efectomotivadordel ordenador,el valordel trabajoengrupofrenteal trabajoindividual, la impor-
tanciade la facilidad deaccesoy uso de los equiposy materialesy el rol de la formación sobreel uso
delos mediosrealizadaen lamismaescuela,

Similaresresultadosse obtienenen una recienteinvestigaciónen nuestraFacultad(Alba y Nafría,
1993), sobrelas necesidadesde formación del profesoradouniversitariopara la incorporaciónde
mediosen su labor docente.

Las investigacionesdesdeestaorientaciónqueintentanconocer,explicary comprender,lo queocurre
enlos contextosdeenseñanzacuandoseintroduceno seusanmedios,estántodavíaen fasedeexpío-
racion.

Como señalanScott, Coley Engel(1992), pareceexistir unaciertatendenciahaciala investigación
interpretativasobrelos medios en educaciónqueaparececonvertidaen un objetivo en la agendade
investigaciónen equiposcornoel Grupo deCognicióny Tecnologíadela UniversidaddeVanderblit, o
el Grupode Epistemologíay aprendizajedel MIT.

Dentrodeestalíneasehansituadolas investigacionesqueestudianlas opinionesy el pensamientode
los profesoressobrelos medios.La metodologíaes diversa,principalmentedetipo cualitativo,siendo
el estudiodecasosla másfrecuente,aunquetambiénse utilizan cuestionarios,entrevistas,observacio-
nes. investigación-acción...

¿Quéaspectosde los mediosvaloranlos docentescorno másimportantes?Es posibleencontrarcon
cierta frecuenciatrabajosqueinvestiganlas opinionesdelos profesoresrespectoa los medios.Bitter
y Wighton (1987)presentanlos resultadosde un estudioparaidentificar los criterios considerados
corno másimportantesa la hora de evaluar softwareeducativo.En el listado de criterios, los dos
primeros hacenreferenciaal rigor y la presentaciónde los contenidos,seguidospor la utilización
adecuadade la tecnología,la posibilidadde integracióndentrodela dinámicadel aula, la facilidad de
uso y la coherenciacon el Currículo.

En otrotrabajosobrequé aspectosde los materialescurricularesinteresabanmása los profesores,
Ben-Peretzy Tamir(1981), encuestarona profesoresdesecundariaquedestacaronquelo másimpor-
tanteera la relación de los materialescon el contenidode la asignatura,así comola posibilidadde
adaptarsea los diferentesalumnos.¿Porqué seráquelos medioso los materialesse asociana los
contenidos?

Otra línea detrabajo investigacómoseleccionany usan los medioslosprofesores.Dentrode ella se
encuentrantrabajoscomoel de Area (1991)enel queatravésdel estudiodecasosanalizalosmateria-
les que utilizan los profesoresen las situacionesinteractivasde enseñanzay las funcionesque les
asignanen el desarrollodel Currículo.

Los criterios que utilizan los docentesen la seleccióny elaboraciónde materialesse apoyanen la
adecuacióndel contenidoquetransmitenlos mediosa las demandastemáticasde la lección y a la
naturalezade las actividadesa realizar.La decisiónde producirmaterialespropiossurgecomoalter-
nativa ala ausenciao inadecuacióndelos libros de textoa lasnecesidadesdel desarrollodela ense-
ñanza.
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En un trabajoprecedente,YageryMintz(1979,citado enArea, 1991)revisaronveinticincoinvestiga-
cionessobrelos usosdemediosde enseñanzapor losprofesores.Entrelasconclusionesdestacanque
los profesoresconfianenormementeen el uso delosmaterialesimpresos,deforma queestosinfluyen
sobreel contenidodesarrolladoen clase,ya quedeleganen ellos.

Otra importantelínea de investigaciónhacereferenciaa los mediosy el pensamientopráctico del
profesor.

Bautistay JiménezBenedit(1991),estudianlapresenciadelosmedioscomocontenidodel pensamien-
to prácticodel profesor,el papelquese les otorgaen la solucióndeproblemasdurantela interacción
en el aula y la función que tienen los mediosen los procesosde solución. Entrelas conclusiones
señalanque, el profesor, a través de su prácticacon los mediosva elaborandoy construyendosu
propio conocimiento,teorías,creenciasy concepcionesdecarácterindividual sobresususos,posibi-
lidadesy limitaciones,y enfuncióndelasmismasfiltra y da respuestaalas situacionesdelapráctica,
aspectotambiénseñaladopor Área (1991).

Segúnestosautores,es a travésdela investigaciónsobrela práctica(investigación-acción),y dela
reflexión conun grupodedocentescomose generanlos cambiosconceptuales.

La mayoríadelos docentesno hanrecibidoformaciónsobrelos medios,ni sehaninteriorizadomode-
losatravésdela observación,ya quelautilizacióndeformageneralizadadeotrosmediosenlasclases
queno fueranlos libros de texto, lapizarrao losatlas,no ha sidofrecuenteen la tradiciónprácticade
nuestrasescuelas.

¿Cómomodificar esteconocimientoprácticoparaintroducir en él los medios?En la revisiónde las
investigacionesexpuestas,aparececómoa travésdelosprocesosdeanálisisy reflexión de la investi-
gación-acción,esposibledescubrirmitos ycreenciasligadosa los medios,quedistorsionanel pensa-
mientoprácticoy el uso crítico de los mismos.

Otra líneaactualdeinvestigaciónsepreocupadelosmediosyla diversidad.SegúnScott,ColeyEngel
(1992), las investigacionessobreestetemaponendemanifiestoquelosniñosyjóvenesvaronessuelen
tenerun mayoracceso,tanto enla escuelacomoen el hogar,o en los localesdejuegos.En el casode
los cursossobreordenadoresse apuntanmásniños queniñas,losniños aprendenaprogramary, en
general,haymáschicasquehacencursossobreutilización deprocesadoresde textos. A la hora de
comprarjuguetes,los padrescompranmásordenadoresa los hijos quea las hijas,y los diseñosdel
softwareestándirigidos mása los niñosquea lasmnas.

Las aportacionesdel estudiode los procesosde comunícacionquese establecenen lassituacionesde
aprendizajecon los medios,y concretamentecon losmediosdecomunicaciónde masas,es unodelos
temasdeespecialtrascendenciaparael estudioy la comprensióndel fenómenoeducativoen la socie-
dadactual,dominadapor los medios.¿Dequémaneracontribuyena crearunaimagende la sociedad
y delaculturaen laquevivimos?Eseconocimientodesusredes,delosmodelosdecomunicaciónque
generany su influenciaen nuestrasvidasdebellevar aunaactitudmáscríticahaciasusentramados,
lenguajesy funcionamiento,y la posibilidadde actuardeforma autónomafrentea sus manipulacio-
nes.

¿Cómoseinterpretanestosmensajes?Estalíneadeinvestigacióninterpretativasobrelos mensajesde
los medios decomunicaciónde masasha recibido una considerableatención(Cebriánde la Serna,
1992),peroesnecesariodesarrollaruna líneacrítica en laqueseestudienlas manipulacionesqueeste
mediorealizaparadesarrollarunadeterminadaimagendel mundo,en consecuenciaconsusplantea-
mientossociopolíticos,culturales,económicos,etc, de laquedependenparasu subsistencia.
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¿Cómose aprendede ellos?¿Cómoeducan?¿Cómointervienenen los procesossocializadoresde la
escuela?Faltan investigacionesquepermitanincorporarla perspectivade la comunidad,suvisión e
intereses,e identificar quiénsirvea quién. ¿Sirvenlos mediosinformáticosparacrearuna sociedad
mejor?¿Quéestadodel bienestarayudanaconstruir?¿Quépapeltienelaescuelaen estosprocesosde
construcciónsocial con estosmedios?¿Puedenponerseestosmediosasuservicio?

Masterman(1993)alertasobrela trascendenciaeducativade los mediosdecomunicación,el ordena-
dor lo es conaccesoa las grandesautopistasde la información, y sugierela necesidadde que se
amplieenormementela concienciacrítica y se desarrollende forma coherenteprogramaseducativos
quefomentenla autonomiacrítica, antelos peligrosqueconlleva:

1) El elevadoíndicede consumode mediosy la saturacióndeéstosen la sociedadcontemporánea.
2) La importanciaideológicadelosmediosy suinfluenciacomoempresasdeconcienciación.
3) El aumentode la manipulacióny fabricacióndela informacióny supropagaciónpor losmedios.
4) La crecientepenetraciónde los mediosen los procesosdemocráticosfundamentales.
5) La crecienteimportanciade la comunicacióne informaciónvisualesen todaslas áreas.
6) La importanciade educara los alumnosparaquehaganfrentealas exigenciasdel futuro.
7) El vertiginosoincrementode las presionesnacionaleseinternacionalesparaprivatizar la informa-
clon.

Siguiendo a Habermas(1987), los mediosde comunicaciónestándentro de una complejared de
influencias,en la quelos significadostransmitidosson «negociados»,procesadose interpretadospor
el niñojuntoa los contextosy elementoscircunstancialesqueles rodean.Losefectosdelos mediosde
comunicaciónseintensificano reducenen funcióndetodosestoselementos.

No sepuedevalorarelpapelde losmediosde la informacióny de lacomunicaciónenlaenseñanzaen
basea los efectosque aparecenreflejadosen tests o en actividadesdentrodel aula, sino que debe
plantearsedesdeel sistemasocialcompletodel quetodosestoselementos(alumnos,profesores,escue-
la, medios)fonnanparte.

4.1.3.Lineasde investigacióncola actualidad

Clark y Salomon(1986,471-475)proponenunaseriede cuestionesa analizarenlas futurasinvesti-
gacionesdemediosy aspectosa aprenderdelas realizadashastala fecha.Comosugerenciasdelineas
deinvestigaciónseñalan:

a) Lasactitudesquetienenlosalumnoshacialos medios.
b) Laspercepcionesquetienenlos alumnoshacia las demandasde aprendizajedediferentesmedios.
c) Análisis de criterios de elecciónde mediosymétodospor partede los estudiantes.

A estassugerenciaspropuestaspor Salomony Clark, nosotrosañadimiamos:

a) El análisisde loscontextosdondelos mediosson usados.
b) Lasformasconcretasde utilizarlos.
c) La aplicaciónde estrategiasdeinvestigaciónmásampliasquelas cuantitativas
d) El análisisy conocimientode los criterios que adoptanlos profesoresparala selecciónde los
medios,

ParaSalomon(1991), tresleccionestenemosqueaprenderdelas pasadasinvestigacionesen medios,
y quedebendarcoberturaa los nuevosenfoquesrealizadossobrelos mismos:

El alumnoes un procesadoractivoy conscientedela informaciónmediadaquerecibe,de manera
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quetan importantees lo queel alumno/ahacecognitivamentesobreel medio,comolo queel medio
puedahacersobreel sujeto.Diversosestudiosponendemanifiestocómolasactitudesqueel alumno
tienehaciaun medioconcretodeterminanel tipo y gradode interacciónqueestablececonel mismoy,
enconsecuencia,el aprendizajeobtenido. Por otraparte,no solamenteinfluyen las percepcionesque
setenganhaciael medio,sinotambiénlaspercepcionesmostradashacialoscontenidosy mensajesque
éstecomunica(Beentjes,1989).

2.- Abandonarla línea de la investigacióncomparativade medios. De las pocascosasquevamos
sabiendosobrecómolos mediosfuncionanen el Currículo,es queno existeun mediomáseficaz que
otro comofacilitador del aprendizaje,si no tenemosen cuentauna seriede variablescomo son las
aptitudescognitivasde los sujetosqueinteraccionancon el medio,el gradode isomorfismoentrelos
sistemassimbólicos movilizadospor el medio y los sistemassimbólicos cognitivosdel sujeto, las
actitudesquetenganhacia losmismos,los sistemassimbólicosmovilizadosporelmedio, los conteni-
dostransmitidos,sufonna internade diseño,lastareasespecificasde aprendizajequese persigueny
el contextodondeseinsertan.

Frenteala líneacomparativademedios,hanido apareciendonuevasperspectivas:análisisdecontex-
tos dondelos mediosse insertany cómopuedensermoduladoresy moduladospor losmismos,estra-
tegíasconcretasde utilización en función de determinadascaracterísticascognitivasdelos estudian-
tes,actitudesqueprofesores/asy alumnos/astienen hacia mediosen general y medios concretos,
análisis de dimensionesorganizativaspara su inserciónen los centros,estudiossobrelas variables
intemasa considerarensudiseño,efectoscognitivos<(de»y «con»lastecnologías,toma de decisiones
del profesorrespectoa losmedios,creenciasqueel profesortienesobrelos medios...(Cabero,1991,
535). Perspectivasqueestánpropiciandonuevasmanerasconceptualesde abordarlos,y principios
parasu diseñoy aplicación.

3.- Y asumirque el aprendizajemediadono se produceen el vacio, sino en un contextosocial de
interacción.Contextoquese verácondicionadoy condicionarála concrecióny utilización del medio.

Escudero(1983, 117)al analizarla investigaciónenmediosdeenseñanzaennuestrocontexto,afirma
queéstaha pasadoportresetapasclaramentediferenciadas:empirica,teórico-conceptual,y teórico-
contextual,proponiendoal mismotiempouna seriedeestrategiasa considerarparalas flituras inves-
tigaciones:

a) No realizarinvestigacionespuramentedescriptivas,prestandoespecialatencióna la selecciónde
variables,paralas cualespodemostornarcomoreferenciasupropuestade modelogeneralinteractivo
parala investigaciónsobremedios,ya presentadopor nosotrosanteriormente.

b) Partiendodelos elementossimbólicos,buscarinteraccionesconhabilidadescognitivasdelos suje-
tos.

c) Potenciarlasinvestigacionescon paradigmasetnográficos.

d) Y considerarcomovariablesdeinvestigaciónlausualidadqueseleconcedena losmediosenel acto
didáctico.

4.2. Programas Institucionales de las NuevasTecnologías aplicadas a la Educación

4.2.1.La introducción de la Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicaciónen el
SistemaEducativo Español: Panoramageneral

En nuestro país se han prodigado en estosúltimos años abundantes iniciativas oficiales y privadas
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parala introduccióndenuevastecnologíasen los centros.Estasexperienciashancontribuidoen pri-
nier lugar a quelos centrosrecibiesennuevosequiposinformáticos,a quese ofertaranabundantes
cursosdeformaciónparaprofesores,y a queapreciaranprogramasinformáticoseducativos,escasos
hastaentonces. Perotambiénes verdadquemuchosdeestosProyectos,a partede lo anteriormente
expuesto,no hancontribuidodemasiadoaclarificar el papelqueestosinstrumentosdebendesempe-
liar en un diseñocurriculareficiente.

En 1985 surgenel ProyectoAteneay Mercuriocomoiniciativa oficial del MinisteriodeEducacióny
Ciencia,queen 1987 se unifican las lineasde acciónde ambosproyectosen el Programade Nuevas
Tecnologíasdela Informacióny de la Comunicación(PNTIC), querepresentaráa nivel institucional
lapresencianacionalen estecampoantelos programascomunitariosenEuropa.

A suvez, variasComunidadesAutónomashandesarrolladosuspropiosproyectosdeintroducciónde
las nuevastecnologíasen la Educacion.

La pionerafue Valencia ya queen 1980 se iniciaron los primerosestudiosque,en fasessucesivas,
permitiránelaborarel Plande Introduccióna la Informáticaennivelesno universitarios.

La ComunidadCanariapusoen marchaen 1985 el Proyecto“Ábaco” quecomenzósu faseexperi-
mental tresañosdespués.La informáticaestásiendogradualmenteintroducidaencentrosdeEduca-
ciónInfantil, EducaciónPrimaria,EducaciónSecundaria/BUP,FormaciónProfesionaly Escuelasde
Artesy Oficios.

Cataluñacomenzóen 1983 con experienciasaisladasdeintroducciónde la informáticaen los centros
de enseñanza.Más tarde,con la creación del PIE (Programad’lnformática Educativa),adquieren
naturalezainstitucionaL Entresusobjetivosfiguranla promocióndel uso del ordenadorcomorecurso
didáctico.Uno deloslogrosmás recientesdel PIEha sidola creacióndela RedTelemáticadeCatalu-
ña (XTEC), primera de estecarácterquese crea en Españay que enlazaa todoslos Centrosde
EnseñanzaSecundariade las provinciascatalanas,

Galicia trabajaen programasinformáticoseducativosdesde1985.El Proyecto“Pórtico” seocupóen
suprimerafasede la formacióndel profesorado,yparaposteriormenteocuparseen la última fasedel
usodidácticodelos mediosinformáticosenlas aulas(ProyectoAbrante).En 1990aparecióel Proyec-
to “Estrela” paraestimularlacreacióndesoftwareeducativoen todoslos ámbitosy nivelesescolares.

El PaisVascotienesusprimerasexperienciasen 1984 con el Plande InformatizaciónEducativa,que
pretendela integracióncurricularde la informáticapor un lado,y porel otroformara los alumnos/as
comousuanoscríticos.

En Cantabrianaceen 1986 el Proyecto“Tecla”, orientadoa la aproximaciónde niñosy niñas,cono
sin necesidadeseducativasespeciales,al inundo de la informática.Por medio de unatecla, el niño
puedeseleccionarbloqueslógicoso grafias,etc.

Andaluciaconel Plan“Alhambra”, iniciadoen 1987,ha desarrolladoproyectosexperimentalesen los
centros,datándolosde equiposy material de pasoinformático, así como un notableesfuerzoen la
formacióndel profesoradoen el uso de la informáticaeducativaen las aulas,en convocatoriasde
concursodirigidos a creaciónde softwareeducativo.En 1990 recogiendolas anterioresexperiencias
se lanzóel Plan “ZaharaXXI”, cuyosobjetivosson entreotros:introducir en el currículolos elemen-
tos teóricoy prácticosnecesariossobreel uso delas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comu-
nicación(NTIC); delimitarmodosdeintegracióndeNuevasTecnologíasdela Informacióny Comuni-
caciónen las diferentesáreasyniveles,potenciandoaspectosinterdisciplinares;mejorarcualitativay
cuantitativamentela organizaciónescolarde los centrosdocentes;articularprogramasde investiga-
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ción, deexperimentacióneinnovacióneducativa,y deformacióndel profesorado:promovery favore-
cerel papeldelos centroscomoagentesdedesarrollocomunitano.

A pesarde serPlanesdiferentes,hayaspectoscomunesentodosellos.Todoslosplanesseplanteanla
integracióndelos nuevosmedioscomoinstrumentopedagógicodentrode las diferentesáreasde los
currículosactuales,yaquesolamenteexistela asignaturaespecíficade“informática”, comoEnseñan-
za de ActividadesTécnico Profesionales(EATP) en el BachilleratoUnificado Polivalente(BUP) y
materiaoptativaen la ESOy nuevo Bachillerato,y obligatoriaenalgunasespecialidadesde Forma-
ciónProfesional.

El ámbito de aplicaciónde los diferentesplanessonlas enseñanzasno universitarias.Exceptoel
Proyecto Abrante, que va dirigido a Educación Primaria, el resto incluyen a centrosde los tres
niveles,Primaria,Secundariay FormaciónProfesional,AlgunasComunidadescomoCataluñay Pais
Vascotienenyaintegradosenel Planatodossuscentros,Todoslosplanestiendenhaciala ampliación
progresivadecentrosen los próximosaños,queconduciráen un futuro alageneralizacióndel usode
las NuevasTecnologíasde la Información y de la Comunicaciónen la Educación.

La EducaciónEspecialestá contempladaespecificamenteen el ProyectoAtenea del Ministerio de
Educacióny Cultura, así como en los PlanesdeAndalucía,Cataluñay Galicia.

El Plan andaluzy el ProyectoAtenea del Ministerio de Educacióny Cultura incluyen tambiénla
EducaciónPermanentesde Adultos.

Comoprogramasespecialescabemencionarlosproyectosdecreaciónderedestelemáticas,ya indica-
dos en algunasComunidadescomo Andalucía,Canarias,Cataluña,y el territorio denominadodel
Ministerio deEducacióny Cultura.Estasredespermitenlaconexióndelas sedesdelosPlanescon los
Centros.De estaforma se puedenofrecerlos serviciosde teleconferencias,accesoa basesde datos,
transmisióndedatosy correoelectrónico.

AlgunosProyectos<jÁbacoy el ProyectoAtenea)tienenprevistalaexperimentacióndelossistemasde
video interactivo.

Otros lineasdetrabajoa las quededicanatenciónespecialson el desarrollodematerialesde control,
robóticay experimentaciónasistidapor ordenador,infonnáticagráficay educaciónmusicalpor orde-
nador,

Losplaneshanprevistomecanismosdeapoyo,seguimientoy evaluacióndelasaccionesemprendidas,
basados,principalmente,en reunionesdel profesoradocon las personasespecialistas,seminarios,
visitas alos centros,encuestas...Estaevaluaciónen algunoscasos,comoel MinisteriodeEducación
y Cultura,Canariasy el PaísVasco,estádirigida por agentesexternosal mismoPrograma,

Sobreel ProyectoAtenea sehan realizadodos evaluaciones:unadel Departamentode Didáctica y
OrganizaciónEscolardela UniversidaddeMurcia (Escuderoy otros 1 989) y otra evaluaciónanivel
internacionaldirigida por la OCDEde Paris.

2.- Los objetivosqueseplanteanlos diferentesPlanessepuedenresumirenlos siguientesámbitosde
actuaciónrelativosa:

- Alumnado:

* Potenciarel desarrollocognitivoy el aprendizajeinnovadormediantenuevosentomosquefavorez-

can el desarrollodehabilidades,destrezasy adquisicióndeconocimientos,
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* Impulsarel uso racional y crítico de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicación,

capacitándolosparaentendery expresarsea travésde ellas.
* Desarrollarla capacidadde acceder,organizary tratarla informaciónmediantelos nuevosmedios

informáticos.

- Profesorado:

* Proporcionarsoportetécnicoy formaciónadecuadaparautilizar el ordenadorcomorecursodidác-

ticoy comomediode renovacióndelametodologíaeducativaparamejorarlacalidaddela enseñanza.
* Dotarlo de instrumentosteóricosy operativosparaanalizary seleccionarlos mediosinformáticos

másadecuadosa suentomoy a su tareaespecífica.
* Mejorar y facilitar la gestiónacadémicay administrativade los Centros.

- Currículoescolar:

* Definir los modosdeintegracióndelas NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónen

las diferentesáreasdel curriculo,
* Posibilitar la incidenciade la informáticacomocienciay tecnologíaen los currículosdetodoslos

tipos de instruccióngeneraly especializada.

- CentrosEscolares:

* Dotarpaulatinamentea loscentrosdelosprogramasyequiposinformáticosnecesariosparaquesea

posiblela utilización de las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen laEducación.

3.- La formación del profesoradomereceunaatenciónespecialen todoslos Planes,comomedio de
conseguirlosobjetivosqueseproponen.

LosCentrosde Profesoresy Recursos,con distintasdenominacionessegúnlas ComunidadesAutóno-
mas(CPB., COP, ...), desempeñanun importantepapelenlastareasde formación.Tienencomofma-
lidadla fonnacióny la actualizacióndel profesoradodesudemarcaciónentodaslasáreasdel curricu-
lo. En la mayoríade los CentrosdeProfesoressuelehaberuna o variaspersonasresponsablesde las
NuevasTecnologíasde la lnfornncióny Comunicación.

Todoslos planesdeintroduccióndelas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen la
Educaciónhandiseñadosuspropiosplanesdefonmción,queserealizan,por lo general,a dosnive-
les:

Formaciónintensivadirigidos a aquellosprofesoresespecialistas(denominados“monitores” en el E
Atenea,“Coordinadores”en Planesde Canariasy Andalucía,o “Formadorde Formadores”en otros
casos)quese encargaránde impartir cursosy asesoraral resto delos profesores(denominadocomo
modelode formación“en cascada’).Estaformaciónespecializadadurauno ovarioscursosacadémi-
cosy secompletaposteriormenteconactividadesdeactualización.Comprendeaspectostecnológicos,
delenguajey didácticos,quelescapacitaparael desarrollodeaplicacionesinformáticasen las distin-
tasáreasy parael asesoramientoy seguimientodelos proyectoseducativosde los centros.

Formacióngeneraldirigida a todoslos profesoresde los ProyectosEducativosqueestáninteresados
en la utilización de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncon sus alumnos.
Generalmenteestáformaciónseimpartefueradel horariolectivo,a excepcióndeCanarias.Es impar-
tidapor losprofesoresespecialistasquehanrecibido la formaciónintensivaanteriormentemenciona-
da
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1-lay variostipos decursos:Cursosdeiniciación(panorámicageneraldelas NuevasTecnologíasdela
Informacióny Comunicaciónen [a Educación),cursoespecíficospordistintasáreaso especialidades,
y Seminarios,Jornadasetc,paraintercambiodeexperiencias.

La mayoríadelos planeshanelaboradoy editadosuspropiosmaterialesparalos diferentescursosde
formación.

4.- En cuantoa dotaciones,el equipobásico en todoslos Planesestácompuestopor ordenadores
(aproximadamente10 por cadacentro) del tipo de PC-compatible,que a lo largo de los añosde
implantaciónhanidomejorandoenlacalidaddel microprocesador(286,386,486,)y en lacapacidaddel
disco duro (desde20Mb a 1 Giga). Segúnlos centrostambiénincorporantarjetasdigitalizadoras,
plotters,módemsetc. El ProyectoAbrante,dadala no disponibilidadde ordenadoresPC-compatibles
enla faseinicial, optó por otrasespecificaciones.

Todoslos Planesproporcionana loscentrosprogramasinformáticosdepropósitogeneral(MS-DOS,
Procesadoresdetextos, Basesde datos,Hoja decálculo, Programasde diseño,Paquetesintegrados,
Programasde utilidades,etc; lenguajesde programación(LOGO, PASCAL, BASIC) y programas
curricularesy aplicacionesde las diferentesáreaso especialidades.Aigunosdeellosson producidos
porlos mismosPlanes,

La escasezdeprogramas informáticos adecuadospara la integración curricular de lasNuevasTecno-
logiasdela Informacióny ComunicaciónenlaEducaciónfue unodelosproblemasqueseencontraron
lamayoríadelos Planesen suscomienzos.Pararesolverlohanpuestoen marchadiversasestrategias
con el objetivo derecogerideasy productosdel profesoradoyanimara las empresasparala produc-
ción de programaseducativos:

* Produccióndirectadentro de los mismosProyectoso edicióndeprogramascomercialesenlas len-

guasautonómicas.
* Concursospúblicosdirigidos a empresasy al profesorado,
* Financiacióny/o subvencióna empresas.
* Traduccióny adaptacióndeprogramasextranjerosa diferenteslenguasdel EstadoEspañol.

5,- El Ministerio de Educacióny Cienciaespañol,creóen 1987 unaComisiónde Coordinacióndc
los distintos PlanesdeIntroducción de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicaciónen
la enseñanzadel territorio español.Esta Comisión,integradapor un representantede cadaPlan, se
encargadel estudiodeestándarestecnológicosparalaEducaciónydelasestrategiasparaeldesarrollo
delos distintosPlanes,

En las relacionescon la ComunidadEuropeasu papeles difundir y coordinar las accionesque le

Programadela ComunidadEuropea“Las Nl en los SistemasEducativos”lleva a cabo.

42.1.1. El ProyectoAtenea

El ProyectoAteneaestá integradodentro del Programade NuevasTecnologíasdela informacióny
Comunicación(PNTIC) en el denominadoTerritorio MinisteriodeEducacióny Cultura,queabarca
las ComunidadesAutónomasqueno aúnno tienencompetenciaseducativas.

4.2.1.1.1.Finalidad

El proyectoAtenea su objetivo es la introducción delas nuevastecnologíasinformáticas en los
centrosescolares.
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Naceen su faseexperimentalcomoun proyectode innovacióny de integracióncurricularde los
mediosinformihicos en las distintasáreasy ciclos. En la actualidadeste Proyecto conservaese
mismo sentidoy objetivos,estáen la fasede generalizacióna todoslos Centros,y es intencióndel
Programade NuevasTecnologíasdel Ministerio deEducacióny Cultura queestéintegradoen los
Centros,enla tiorniativa legalqnelosregulay enlos ProyectosCurricularesdc Etapaqueestos
elaboran,en cuyo cometidoel Serviciodc Inspeccióntieneatribuciones,funcionesy responsabilida-
desquecumplir, principalmenteen la supervisiónquedebehacerde estosProyectosCurricularesde
Etapa(PCE).

El ProyectoAteneatienesurazónde sery susentido,si estáintegradodeunaforma ordinariaen la
vida académicay pedagógicadelos centrosy enla prácticadiaria delosprofesores.Estaintegración,
paraqueseaplenay efectiva,pasaporquelos Medios Informáticos,vistos en sudoble perspectiva
curricular( bienseaya comomedios/herramientasoinstrumentosdidácticos,o biencomoobjetode
estudio,materiao asignatura),esténpresentese integradosen los ProyectosCurricularesde los
Centros.

4.2.1,1.2. Fasesde implantación

- Antecedentes:

La ComisiónMinisterial de Informática,juntocon las iniciativaspreviasdealgunoscentrosy desu

profesorado,impulsaronla creacióndeesteproyecto.
- La puestaen marchadel ProyectoAtenea (Curso1985-86).

Características:

* Proyectode mnnovaciony de integracióncurricular.

* Carácterexperimentaly centralizado.

* Participaciónvoluntariade Centrosy equiposdeprofesores.

* ConcursoPúblicode Selecciónde Centroscon aprobacióndel Claustroy ConsejoEscolarde Pro-

yectoslibres y «abiertos».

* Diseñode Plande Formaciónen cascada.

* Adquisicióny Produccióndematerialesaudiovisualesparalos centros.

Acciones

* PrimeraConvocatoriaparaSelecciónde CentrosEducativos.

* PrimerPlandeFormaciónde Profesores.La figura del Profesor-Monitorenlos Centrosde Profeso-

res (aúnno liberados).

- El desarrollodel ProyectoAtenea:.

Primeraetapa: Cursos1986-87, 1987-88, 1988-89.

Creacióndel Programade NuevasTecnologíasde la Información y la Comunicacion:La Ley de
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PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1987 crea un programapresupuestarIocon el nombrede
Programade NuevasTecnologíasAplicadasalaEducaciónqueunifica lasnecesidadespresupues-
tariasde los ProyectosAteneay Mercurio.

Seajustanobjetivosde ambosproyectos,seestructurandistintosniveles organizativosy deinfraes-
tructura( principalmenteen Centrosde Profesoresy ServiciosCentralesdel Programa),y seformulan
y definendiferenteslineasdeacción, relativasal desarrollodeprogramasy materialesinformáticos,
dotaciónde equiposinformáticos,creación de infraestructurasmaterialesy humanas,formación del
profesorado,decisionesen cuántoal seguimientoy la evaluación,etc...todasellasencaminadaspara
la institucionalizacióndel Programay la generalizacióndel mismo a todos los centros
escolares.(Miisteriode Educacióny Cultura-ProgramadeNuevasTecnologíasde la Informacióny
Comunicación,1988)

Acciones:

* Tres convocatoriasde concursosparala seleccióndenuevoscentrosexperimentales.En la última

para el curso 1988-89se anunciabaen el preámbuloque erala última de los ProyectosAteneay
Mercurio comoproyectosexperimentales.

* Profesores¡Monitoresde Informáticay Medios Audiovisualesliberadosen los NuevasTecnologías

de Centrosde Profesoresy Recursos.

* Plande Fonnaciónen Informáticay Medios AudiovisualesparaProfesores¡Monitoresen Nuevas

TecnologiasdeCentrode Profesoresy Recursosy equiposdocentesen Centros.

* Concursodediseñoy producciónde materialesaudiovisuales.

Segundaetapa(curso1989-90):

Paralizaciónde convocatoriasparanuevoscentros: Se centranlos esfuerzosen las experienciasde
aula,algunasdeellas deformaselectiva, y en ¡a ampliacióndeequipamiaitoaudiovisual.Setratade
experimentarmodosdiferentesde integracióndelas nuevastecnologíasaudiovisualesen las distintas
asignaturasy en un contextoinnovador,con el fin de quesus resultadospositivoso susconclusiones
puedansergeneralizables.

Paraello se incentivéla experimentaciónen los centroseducativospor:

* Premioa laexperimentacióncreadapor resolucionesministerialesquefueronpublicadasenel BOE.

* Creaciónde una basede datosde experienciaseducativas(EXPER).

Otrasactuaciones:

- Introducciónde las nuevastecnologíasen las escuelasde enseñanzasartísticas.

- PlanMarcode FormaciónPermanentedel profesorado:paraAsesoresdeInformáticaen los Centros
deProfesoresy Recursos.

En la OrdenMinisterial de9 deJuniode 1989,secontemplalasfuncionesdel profesorcoordinadorde
los ProyectosAteneay Mercurioy la liberaciónde 3 horassemanalesparadicho cometido,si existen
disponibilidadeshorariasen el centro,
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En noviembrede 1989, se regula orgánicamentelos ServiciosCentralesdel Programade Nuevas
Tecnologías,conel cual seconfigurael final deestafaseexperimental.

4.2.1.1.3.Informes de evaluaciónexternadel ProyectoAtenea: Universidad deMurcia y OCDE,

Comofinal deesteprocesoserealizarondos evaluacionesexternas:unadel DepartamentodeDidác-
ticay OrganizaciónEscolardela Universidadde Murcia (Escuderoy otros 1989) y otraevaluación
anivel internacionaldirigida porla OCDEde Paris.Lasconclusionesdeambasevaluaciones,con sus
propuestasdemejora,fueronincorporadasa la fasede extensiónygeneralización.

Escudero(1989) a travésde Informe de Progresoy de diferentespublicaciones(Escudero1992by
1992c)haceun análisisesclarecedorde los citadosProyectoAtenea y Mercurio,diciendoquesi bien
ambosproyectoshan supuesto“una oportunidadimportanteparaque un determinadonúmerode
alumnosse hayaacercadoal ordenadory al video en la enseñanza”(Escudero1 992b,261).

Los profesoresestimanquelas contribucionesmássignificativasdel ordenador“han sido de orden
socio-afectivo(interés,motivación,mejorade relacionesen el aula, trabajogrupalentrealumnos),y
aquellasotras,denaturalezamáscognoscitiva,aunqueno descartables,habríansidodemenorgrado”
(Ibídem,262).

En relaciónal ProyectoAteneaEscudero(1 992c,24) manifiestacomosiintesisfinal que” la integra-
ción curricular, parecehaberencontradoseriasdificultadesparahacerposibleel desarrollode una
perspectivamáspedagógicasobreel medio quela queparecehaberpotenciadoy logrado (...) Un
determinadomodo depensaren laeducacióny sumejora,(...) Representa,probablemente,unacondi-
cion masverosimil parasacarpartido educativoa las posibilidadesqueofreceel ordenadorque,por
contra,esperarquedeunabuenafamiliamizacióntécnicacon el mismopuedanemanarintegracioneso
innovacionespedagógicas”.

4.2.1.1.4. El ProyectoAteneaen la actualidad

A) Fasede extensión

Desdeseptiembrede 1990 hastala actualidadse hanconvocadocincoconcursosparala selecciónde
centros,con loscualesse quiereabarcarun numeromayor decentrosescolaresy llevar hastaellos la
experienciaacumuladaalo largo delos últimos años.En dichasconvocatoriasse introducennoveda-
des.Sediseñanproyectosdeincorporaciónde las nuevastecnologíasdela informacióny delacomu-
mcaciónenlas distintasasignaturas,áreasy ciclos. Los centrossolicitansu adscripcióna un máximo
detresde estosproyectoso a un mínimode dos.

A] haberseproducido un aumentoprogresivode centros,se descentralizalas funcionesquehasta
ahoraejercíanlos ServiciosCentralesy se nombraen cada Dirección Provincial un Coordinador
Provincialde NuevasTecnologíasdependientede la Unidadde ProgramasEducativos.

En lanuevanormativalegal actualmentevigentesecreala figura del responsabledeInformáticay se
regulasuactuacion.

B) Tercera y ultima fase de generalización:

Sepretendellegar a todosloscentrosescolares,basándoseen los informesde evaluaciónemitidosen
dichosproyectosy en la experienciaacumuladaa lo larga de las anterioresfasesdel Programade
NuevasTecnologías.A partir de estemomentoel seguimientoy la supervisiónde estosproyectosen
los centrosse encomiendaa la InspecciónEducativa,sobrela cual dedicaremosun espacioa las
funcionesquetieneencomendadas.

4.2.1.2. Otros proyectos institucionales
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4.2.1.2.1. El ProyectoMentor

Esotro proyectodel Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación(PNTIC)
quetrata de proporcionareducaciónpermanente(Art0 2 de la Ley OrgánicaGeneraldel Sistema
Educativo(LOGSE))a unagrancantidaddepoblaciónadultacon ofertasformativasabiertas,flexi-
bles y no regladasen las zonasen las que éstasson escasas,con el apoyotutorial y entomosde
aprendizajedecalidadadistanciaya telemática,

El Ministerio deEducacióny Cienciainició el Proyectoatravésdel ProgramadeNuevasTecnologías
en 1991 en colaboracioncon los FondosEuropeosde DesarrolloRegional(FEDER),dentrodel Plan
OperativodeCastillay León, con laparticipacióndetresprovincias:Avila, Palenciay Valladolid. En
lapuestaen marchaparticipanvariasinstituciones:El Ministerio deEducacióny Cultura,lasDirec-
cionesProvincialesdelastresprovincias,la DiputaciónProvincialdeValladolid, yíos ayuntamientos
de 18 localidadesdondese creanlas distintasaulasMENTOR.

Dependiendode las caracteristicasdel ámbito de aplicación,el ProyectoMENTOR cuentaen estos
momentoscon diferentesmodalidadesen cuantoa sudiseño.Una deéstasesla quesedesarrollaenal
ComunidadAutónomadeExtremadura,puestaenmarchatrasla firma deunconveniodecooperación
del FondoSocialEuropeo.Además,el Proyectoseestáimplantandoenalgunasinstitucionespeniten-
ciadas.El potencialde la Red Digital de Servicios Integradosy la utilización de la red mundial
Internetson objetodela ramamas recientedel ProyectoMENTOR, queseempezóaexperimentaren
Asturias.

4.2.13. Proyectosinstitucionales privados.

En iniciativasprivadases dedestacarel Plan“Alfa “de la FERE(FederaciónEspañolade Religiosos
delaEnseñanza)diseñadoen 1985,cuyo objetivoprincipal ha sido la formacióny la alfabetizaciónen
informáticabásicaen los niveles de EGB y SUP, sirviéndosedel ordenadorcomo mediodidáctico
comotambiénsoportede lagestiónacadémicay administrativade los centros.

Actualmentelos centrosprivadosde ACADE tienenen marchaun Proyectode “Aula Inteligente”,
basadoen la incorporacióndealta tecnologíaa suscentros.

4.2.2.Programas Imistitucionales en la Comunidad Europea

En la ComunidadEuropease está trabajandodiversosprogramasque hacenreferenciaa nuestro
estudio:

- Programade Acción Comunitariade NuevasTecnologíasdela InformaciónenEntomosEscolares”,

- Programade Acción Comunitariade Igualdadde Oportunidades.

- ProyectoDelta.

Detodos ellosel más conocidoy de mayor alcanceeducativoes el ProyectoDelta (Developmentof
EuropeanLeamingthoroughTecnologicalAdvance).

Esteproyectopretendedesarrollarlacapacidadeuropeade aprendizajeadistanciay lasinfraestructuras
deapoyoen comunicaciones,medianteel cualse estimulael progresoy lacooperaciónenlastecnolo-
gíasdel aprendizajey su aplicacióneuropea.
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CAFITULO IV

La génesisdel plan pretendía:

- El intercambio interdisciplinar, con aportación de diferentes expertos (científicos, informáticos,
analistas,etc),

-Desarrollocolaborativodel plan.

- Validación delo experimentado.

- Creacióndecondicionesadecuadasparaimplantardiversossistemas.

- Entrelos módulosencontramos:

* Entornodel estudiante.
* Entornodel autor.
* Serviciosdecomunicaciones.
* Recursosde Informaciones.

Entrelineasprioritariasde investigaciónquecaracterizanel proyectoseñalamos:

- Investigaciónsobresistemasde aprendizaje.

- Desarrollodetecnologíasavanzadasparael aprendizaje.

- Pruebay validaciónde conmnicaciones.

- Creaciónde condicionesfavorablesdel sistema

- Interproductividaddel sistema.

Lo más destacadode esteprograma es su interrelación con otros existentes:RACE, ESPTIT, etc.
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III. TRABAJO DE CAMPO
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CAPITULO V

5. DESCRIPCIÓNDEL DESARROLLODE LA INVESTIGACIÓN.

5.1. El diseñoinicial dela InvestIgacioIL

Parael diseñode estetrabajode investigacióntuvecomoreferentes:

- Mi experienciadocentedesde1973en queempecéaejercer,impartidaen diversosnivelesdeenseñan-
za (Preescolar,EGE, Bachilleratoy Universidad)y diversostipos de centros~úblicos y privados,
ruralesy urbanos).

- La investigaciónque realicédurantemis cursosde doctoradoen el Departamentode Didácticay
OrganizaciónEscolarde la Facultadde Educacióndela UniversidadComplutensedeMadrid.

- El informe final del ProyectoAtenea,realizadapor profesoresde Universidadde Murcia ( M.E.C.
1989)(Vercapitulo4).

- El informedeevaluacióndelaOCDEsobreel ProyectoAtenea(O C DE-ME C., 1991).(Vercapi-
tulo 4).

- Investigacionessobremediostecnológicosaplicadosen laeducación,tanto en el contextonacional
comointernacional(Ver capitulo4).

- La participaciónen el Plande Seguimientodela Implantacióndela Ley OrgánicaGeneraldel Siste-
ma Educativo(LOGSE), queme permitió realizarun estudio piloto sobre14 centrosde Educación
Infantil y Primariade unamisma zonaquecompartíanlos mismosrecursosexternosde apoyoa la
escuela(InspecciónEducativa,Centrode Profesores,y EOEP).(Veranexo1).

Teneren cuentaestosreferenteseracon el fin de:

- Estableceren primerlugarelmarcode referenciaenel cual seencuadrael presentetrabajoqueen el
punto siguientedesarrollaremos.

- Conocermejorel campo“base”sobreel cual se iba a desarrollarla investigación:laplanificacióny
el desarrollocurricularen lasetapasnuevasdeEducaciónInfantil y Primaria.Era untemamuy nove-
dosoparalos profesoresy parami también:la elaboraciónyevaluacióndeProyectosCurricularesde
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los Centrosantela implantacióndelaLey OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE).

Sabiabienpormi experienciapasadalascaracterísticasy lasposibilidadesdeaplicacionesdidácticas
de los mediosinfomúticos,pero desconociael nuevomarcaenel quese teníanquedesenvolver:el
Currículo.Yaúnmás,precisabaconocercómolosprofesoresibanacontextualizareseCurrículoasu
propiocontextoy a susnecesidades.

- Familiarizarmeconcontextosescolaresdediferentescentrosqueestuvieranimplicadosenestetema,
paraver queestrategiasmetodológicashabíanadoptadoenlaelaboracióndelosProyectosCurriculares
tantoen susvanablesde procesocomodeproducto.

- Valorarexperienciasinteresantesen temasde planificaciónyevaluacióncurricularquemepudieran
serviren un futuro decara ala investigación.

- Conocerotrostrabajosde investigación,enloscualessehayatratadolosmediosinformáticosdentro
de un contextointegradorcon los demáselementosdel Currículo,con el fin deincorporarsusaporta-
cionesal campode estudioquenos ocupa.

- Recogerlas experienciasinnovadorasy conclusionesde Informes de Evaluaciónde Proyectoso
PlanesInstitucionalesde IntegracióndeNuevasTecnologíasen la Educación,quemepuedanaportar
un enfoqueadecuadoa la investigaciónquequierohacer.

- Centrarel objetode estudioo foco de la investigación,temadelapresentetesis.

- Plantearel diseñodelapresenteinvestigación,susobjetivos,sumetodología,laseleccióndeestudios
decasos,la búsquedadereferentesdeobservación( queno soncategoríasa “a priori”, sino queéstas
vanir emergiendodelapropia investigación)concarácterprovisionalparainiciar el trabajodecampo
etc., teniendocornobasela experienciavivida.

5.1.1. Objetivosde la investigación

Nuestrointeréspor investigarsobrela integracióndelos mediosinformáticosen el Currículode Edu-
cación Infantil y Primariapartede nuestrapreocupaciónpersonaly de compromisopor mejorarla
educación.No nos preocupasólo generarconocimiento,comoya dijimos en el capitulo 1, sino que
tambiénes importantequeel investigarnospermitaadentramosatodoslos implicadosendichoproce-
so, medianteel análisis, la reflexión y el contrastede las prácticasreales,en los valoresy en los
si~ificadosdesarrolladosen los procesoseducativosque se llevan a cabo. Son en estasprácticas
dondese concretan,materializany desarrollanaquellosvaloresqueestánimplícitos enlas intenciones
o fines educativos

La prácticaeducativase perfeccionadesdelapropia práctica,desdela actuaciónconcretadelospro-
fesoresensucentroy en suaula,pueslos problemaseducativos,comofenómenosqueson dentrode un
contexto,nuncason exclusivamenteteóricos,sinoquerequierenparasusoluciónfundamentarsenece-
sanamenteen actuaciones.

Nosproponemoscomprender,desdeel análisiscontinuadoypersistentedelaprácticareal, cuál esel
nivel concretoque se está dandoen lo que nosotrosentendemoscomo integraciónde los medios
informáticosen el Currículo de EducaciónInfantil y Primaria <punto 3.4 del capitulo tres...>. Nos
interesaver el sentidode la prñctica educativacon estosmedios,esclareciendolos supuestosteóricos
en los que se basay los diferentescondicionamientosquela limitan, mediantela reflexión con los
propios agentesque estánimplicados en ella. Paraelevarpropuestaso alternativasde integración
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CAPITULO V

curriculardeestosmedios,precisamosconocery comprenderlo quesehaceconellos;hacerexplícito
aquellossupuestosteóricos,hábitos,actitudeso creencias... queguíany dansignificadoaesasprác-
ticas;cuestionarla racionalidaddelas mismas,sinolvidar ala vezdevalorarnuestraspreconcepciones
sobrelos mediosen la enseñanzay sin dejar de medir nuestrospropios sesgosy resistenciasa los
mismosprovenientesde nuestraexperienciay formacióny del entornosocialy laboral enqueejerce-
mosnuestraprofesión.

A travésde la investigaciónno pretendemossuplantaral maestroo maestrasino ayudara desvelar,
junto conél o ella,el significadoy el sentidodesupráctica,presentándoleotrospuntosdereferencia
distintosalos suyosafin decontrastarcon susinterpretaciones,teoríasy concepciones.Nuestropapel
es posibilitar, e incluso provocasla reflexión en el profesor/a,dándolenueva informaciónsobresu
práctica.Conestainformaciónasumidadeforma reflexiva seleayudaaprofundizarenel conocimien-
to quetienedesussituacionesconcretas,permitiéndoleenfrentarsea ellasy corregirsusconcepciones
previas.

Nosproponemos,tantoinvestigarsobrela educación,cuantoinvestigarcon y parala educación,mo-
tivando,provocandoy compartiendocon losmaestros/asla reflexión sobresuprácticaqueles permita
elaborarjuicios informadosy encararpersonaly autónomamenteformasde aduarmásacordescon
susideasy/o consusdeseosen la integraciónde losmediosinformáticosenel CurrículodeEducación
Infantil y Primana.

Una vezestablecidoestereferentemarco,en la investigaciónsepretendenlos siguientesobjetivos:

Estudiarel tratamientoquedelos mediosinfonnáticosse haceen el Currículocomoprocesoatravés
delas plasmacioneso representacionesdiferentesquedeellos se realizan, segúnlosdistintos niveles
deconcreción:El CurrículoOficial, prescritoo regulado(DiseñoCurricularBase),el ProyectoCurricular
del Centroy las ProgramacionesCurricularesde Aula.

Ademásse pretendeconocerel planteamientoquede los medios informáticoshaceen el Currículo
explícito o manifiesto -lo que se dice que se enseña-,y en el Currículo real -lo que se haceen la
práctica-,con el fin de profundizaren ella y descubrirlo queno es manifiesto, aquello queno se
pretende,ni es directamenteplanificadopor los profesores,peroquefuncionasoterradamenteen las
aulascomoCurrículooculto.

En estesentidointeresaconocerdentrode la culturaescolardelos centros, si tieneimpactoy de qué
sentidola utilización del ordenadoren las aulasde EducaciónInfantil y Primaría,y en quéforma se
puedecontrarrestarlos efectosdel ese“currículo” oculto delos mediostecnológicosconel “currículo
yla prácticaescolar”.

Conocerla presenciay las estrategiasde integraciónde los mediosinformáticosaplicadosa la
educaciónen las aulaspor los profesoresestudiados,profundizandoen la cultura real que viven y
experimentanlos alumnosparacomprenderhastaquépunto la experienciacurricular real con los
mediostecnológicosendichasaulaspuedetenerlacondicióndesercalificadadeintegracióncurricular.

Medianteel análisis,la reflexión y la comprensiónde laprácticadeestosmaestros/ascon los medios
tecnológicos,podremosprofundizar y, si espreciso,cuestionarlas actitudesexplicitasde dichoprofe-
soradoante la seleccióny uso que hacende estos medios,así corno poderlesmostraren ellos sus
actitudesimplícitasotácitas.

Conéerla relación entrela planificación curricular de los medios informáticos(en susdiferentes
mvelesdeconcreción:DiseñoCurricularBase,ProyectosCurricularesy Programacionesdeaula),ylo
ejecutadode dicha planificaciónen la prácticareal de las aulas, y analizarlas implicacionesde las

110



— . — DESCRIPCIÓN DEI. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

posiblessituacionesparala integracióndelos mediosinformáticosen el currículo

-. Analizar las estrategiasquelos centrosy profesores/asde EducaciónInfantil y Primaria adoptan
paraintegrarlosmediosinformáticosen el currículoescolar.

-. Descubrirel modelo de racionalidaddominanteala hora de seleccionarmediosy susdistintosusos
en la escuela,y profundizaren las repercusionesde dicho modeloen todoslos demáselementosdel
Currículoy aspectosde la prácticaeducativa.

-. Estudiarquémodelode organizaciónde los mediosseadoptaen loscentrosestudiados,si el centra-
lizado(auladeinformática)oel descentralizado(el ordenadorenlasaulas),yanalizarquérepecusiones
tiene en el desarrollodel currículo , en la propia organizacióndel centro y en el clima relacional
generadoen el aula.

-. Indagarla seleccióny uso de materialescurriculareso depaso(SoftwareEducativo)quehacenlos
profesoresy loscentros, quecierranel Currículoy determinanla integracióncurriculardelosmismos
en la prácticaeducativa.

-. Investigar,dentrodel granespectrodetareasqueintegranla prácticaeducativa,qué tipo de activi-
dadesse muestranmásconvenientesparala integracióncurilcularde los mediosinformáticosen los
nivelesdeEducaciónInfantil y Primaria,y sobretodoparaafrontarla diversidadbásicay cultural ,así
comoparacontemplarla igualdadde oportunidades.

-Estudiar quésentidotienen,quéfuncionesyquéusossedanalosmediosinformáticosmíosProyec-
tos Curricularesy en lapropia prácticaeducativa,así comover queventajase inconvenientesexisten
paralos profesores/asparasu integraciónen losprocesosde enseñanza-aprendizajede susalumnos/
as.

-, Observary conocerel clima del aula en el uso delos ordenadores,así comolos modosdeorganizar
la participacióny los procesosde socializaciónen el aprendizajeen losdistintosmodelos.

-. Investigarcómodesdelos distintosmodelosorganizativosseatiendea [adiversidaddelos alumnos/
as implicadosen losprocesosdeenseñanzaya la igualdaddeoportunidadesquelosniños/astienenen
el uso de las nuevastecnologías.

-. Estudiarlas condicionesidóneasparaquesepuedadarunaintegracióncurriculardela informática
en lasaulas(tantofisicas comoorganizativasy pedagógicasdecontextooculturaescolar)paraquese
puedadarunaintegracióncurriculardela informáticaenlasaulas(Cambiosen: estructuray orgarnza-
ción en el Currículo;Espaciosy tiempos;Hardwarey Software;Formacióny reciclajedel profesado;
funcionamientointernode accesibilidady disponibilidadde recursos,etc).

-. Detectarquécondicionanantesexistenenla organizacióndelosmediosy en la formacióndelprofe-
sorado,y ,unavez, analizados,hacerposiblespropuestasalternativas.

5.1.2. Estrategia nietodológica adoptada
pu:..,

Ya enel capitulodos expusimosquenuestrainvestigaciónpretendeseruntrabajoetnográfico,auno~v>;>~..
ésteno seaun trabajo“neutro” sobreuna situaciónsocialo socioculturalqueestádeterminada,s&4Á 4
quetoma partidoa favor de ciertasideasexpuestasen el marcode esta investigación.Partede 4
forma de entendery valorar la investigacióneducativa,y que debidoal interésquetenemospor íd
educativosentimosel compromiso de contribuir a su constantemejora. Por eso optamospor una
metodologiade estudiode casoscomouna investigación colaborativa: tL
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CAPITULO II

Así por un ladolas aportacionesde los maestros/asen el desarrollode la investigaciónseconsideran
básicas,no sólocomoayudaa aportarmaterialen la recogidadeinformacióny datos,sinotambiény
deformamásprofundaen suanálisiseinterpretación.Por otroladola aportacióndel investigadoren
el ámbito de competenciaprofesionalde los maestros/astienesu importancia,no sólo comoayuda
materialen cuantoobservadorparticipante,sino en el análisisy planificacióndelaenseñanzadurante
el trabajodecampo.Ambospapeles,a pesarde ladiferenciaestablecida,en laprácticaseentrecruzan
enriqueciéndosemutuamentey constituyendounainvestigaciónquellamamoscolaborariva

El procesode investigacióna seguirsefundamentaprincipalmenteen la metodologíadel estudiode
casos,quesirvió demodeloparaestetrabajo,enel cual setrabajacuatroestudiodecasos.Laparticu-
laudaddel estudiodecasosquepresentamos,entendidocomoestrategiade investigación,es quetodo
en él gira en tomo al foco de investigación:se ha intentadodescribir y comprenderla integración
curricularquesehizo del ordenador,atendiendoal contextode las aulasen las queseusó.

Dentrodeestemodeloadoptamoslasprimerasdecisionesmetodológicas,queenprincipiofueronnues-
trasprimerasintencionesy pretensiones,quemásadelanteiremosconcretandoy desarrollandocada
unadeellas,con las modificacionesqueLa propia marchade la investigaciónnos ibaproponiendoen
unoscasos,y en otrosimponiendo.En principio tenianiosprevistountrabajoconestascaracterísticas:

a)Trabajo de campo:

El procesodeinvestigaciónconstadedos fases:unaprevia , un estudiopiloto sobrecatorcecentros,y
otra basadaen el estudiodecasos.Al principiono seteníabien delimitadoel númeroa seguir,perosí
seteniaclaroqueun solocasoparael temaelegidono era factible, ya que,unapartedel trabajodela
tesis era investigarlos dos modelosdiferentesde organizarlos mediosinformáticos(centralizadoy
descentralizado).Sepropusoel estudiodecuatrocasos:dosdel modelodescentralizado(unoel Rincón
del OrdenadorenEducaciónInfantil y otroel Rincóndel OrdenadorenEducaciónPrimaria)ylos otros
dos del modelocentralizado(Aula de Informáticaen Educación Primaria).

b) La permanenciaprevistadel investigadoren el trabajodecamposedebíaprolongaral menosa lo
largo de todo un cursoescolar(de octubrea junio) en cada estudiode caso,y la periodicidadde
pernunencíaencadauno deellos debíasercercanaa la semanal.

c) Parala recogidadedatosdeloscuatroestudiodecasossetienenprevistoslossiguientesinstrumen-
tos:

- Lasobservacionesdeaulay entrevistaspararecabarinformaciónconlosprofesoresparticipantesen
los cuatroestudiosdecasos.

- Grabacionesde videoy audio,delas observacionesdeaulay delas entrevistasrespectivamente,las
cuales se haríanpasadaslas primerastomas de contactoy cuandose hubieracreadoel ambiente
adecuadoentreprofesoresparticipantese investigador.

- Análisis de documentosinstitucionalesy profesionalesde cada Centro(ProyectosCurricularesde
Etapa ; ProgramaciónGeneralAnual y MemoriaAnual) y de cadaprofesor( Programacionesdeaula;
AdaptacionesCurricularesIndividuales).

- Análisis de tareaso de las produccionesde los niñoscon ordenador

- Conversacionesinformalesdelos alumnos/as,recogidasygravadasenlascintasdevídeo,durantelas
observacionesde aula, ya quelas entrevistasformalespor la edadde éstos( Educación Infantil y
Primaria:de 4 a 12 años)habianquedadodesechadas.
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Paracontrastey triangulacióndeinformaciónanteriormenteobtenida,enprincipio, se utilizaron:

- Observacionesdeaulay entrevistas,las cualesalgunasfueronrecogidasen vídeoy audiorespectiva-
mente, yunoscuestionariosanónimos.Estosinstrumentosfueronaplicadossóloaaquellosprofesores
/asqueutilizan mediosinformáticosen los centrosdela investigación,peroqueno estánincluidosen
el estudiode casos.

En estafasese elaboróun diario de investigación,recopilandolas transcripcionescompletasde las
grabacionesefectuadasde las observacionesdeaulay delas entrevistas,las notastomadasdurantela
observacióndeaulaso inmediatamentedespuésdeésta,y losregistrosy análisisdelasdistintaseviden-
cias documentales.

Al principioparadar unamayornaturalidady crearun marcodeconfianzalasprimerasobservaciones
de aulay las primerasentrevistascon los profesoresparticipantesno se registraronni en videoni en
audio,sino quesimplementesetonurontas notasmásrelevantespor escrito,unavezacabadaéstas.
Pasadoun períododemutuafamiliarización,y deacuerdocon la marchay contextodecadacaso, se
registraránlas observacionesde aulaen video y las entrevistasen audio.

Igualmentelas entrevistas,al principiofueronabiertas.Lasentrevistasquemarcaronun final depro-
cesoo etapaenla investigación,seregistraronen cintasdeaudio.Estasentrevistasfueron entrevistas
semiestructuradas,o estmcturadas,ya quecontenianunaseriedepreguntascomunesatodosloscasos,
quenos servieronpararecogerunainformaciónparticulardecadacasoy a la vez nos valieron como
contrastedeunoscasoscon otros.Al final del procesoseutilizaronentrevistasen profundidadparalas
sesionesdevalidaciónde losinformesprovisionalesemitidosen cadaestudiodecasos.

En principiocadamestuvimosunaentrevistaenla cualanalizamosla informaciónrecogidaduranteel
mismo.

En el procesoderecogidadedatos,tanto los instrumentosa utilizar, comola forma o mododerecabar
la información,fueron diseñadosy aplicadoscon especialcuidado,paraquelos datosobtenidosse
puedananalizary contrastarcon facilidad utilizando los procesosde triangulación.

d) Antesdeempezarla investigación,fue convenientehacerunadistribuciónde rolesdel investigador
y de los maestros/as.Como principio se mantuvoque la responsabilidadde la investigaciónsería
únicamentemía, y lade la organizacióny la marchadela clasede los maestros/asparticipantes.

e)Estadistribucióndc rolesdió lugara la elaboracióndeunasnormasdeprocedimiento,enlascuales
secontemplaronlos compromisosadquiridospor losparticipantes,y quenos serviócomomarcoético
deactuación.Contenianlas siguientesindicaciones:

Losmaestros/asposeenun papelprotagonistaen la planificacióny la tomadedecisionesen el aula,y
el investigadores antelos alumnostansólo un colaborador

En el desarrollode las clasesse sigue el planteamientohabitual y normal de todoslos días,y en el
contextomásnaturalposible. No se requiereni demostraciones,ni exhibicionesni ningún trabajo
extra,sino quese desarrolla lo queordinariamentesehaceen las clases.

El investigadorcomoobservadorparticipanteayudaalos maestrosen el desarrollodelas actividades
enel aulaconordenadores.Los maestros/asa suvez colaboranen la investigaciónaportandoinforma-
ción y explicacionessobreel desarrollodelasmismas.
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fl Seleccióndecentrosyaulas:Setratabade trabajaren situacionestipicas,lo quepodríaconsiderarse
comoun aulanormal.De acuerdocon la distribuciónde rolesy denormasdeprocedimientola selec-
cióndecentrosy aulasobedeciósobretodoal interésy aperturaquetenganlosmaestroshaciaestetipo
de trabajo.

Poresohuboqueexplicitarbienloscriterios deselecciónparano equivocarseenlaeleccióndecentros,
aulasy profesores/as,queibana serobjetode estudio.Se consideraun punto claveparael éxito o el
fracasode la investigacióncomoveremosmásadelante,

Una de las condicionesde elecciónseríaquelos centrosfuerande un mismoentornogeográfico,de
titularidad pública y privada; se impartiríanen los mismos,al menos, las dos etapasde Educación
Infantil y Primaria;y tendríanequipamiento,fornncióny ciertaexperienciaenaplicarlosordenadores
enla enseñanza

h) Secuidó mucholosprocesosdetriangulación,no ya sólo en losinstrumentosde recogidadeinfor-
mación,sinotambiénen el procesodeanálisisdelos mismos.

Asi las cintasde videoserána su vez analizadaspor:

- El propio investigador

- El propio profesorintervinienteenel estudiodel caso.

- Por unatercerapersonaexperta quenos sirva su informacióncomocontraste.

El contenidofue recogidopor escrito, y era motivo de unaentrevistaposteriorconel investigador.

El informeprovisionalde cadaestudiodecasos,previoal final, fue entregadoa los profesoresintere-
sadosparasuestudioy paraqueen sesionesdevalidaciónposterioressepuedaprocedera suanálisis
ydiscusiónposteriorTerminadaestassesionesde validaciónseelaboróel informe final de la investi-
gacion.

5.1.3.Fasesde la investigadón

El procesode investigaciónestábasadoen dos fases:una previa, un estudiopiloto sobrecatorce
centros,y otra basadaen un estudiode casos.

5.1.3.1.Estudiopiloto

Esteestudiopiloto teniauna únicay simplefinalidad heurísticao exploratoria,quesirvieradebasey
fundamentarael trabajoposteriordeinvestigaciónde estudiode casos.Suobjetivo fue entrarencon-
tactoconel temay la realidada investigar,preverla situaciónquemeiba aencontrarenlosestudiosde
casos,y aventurarinclusoalgunosde los problemasqueen ella se suscitaran,y queen términosde
Malinowski son lospmblenias pronosticados.(Malinowski, 993).

Tenia como función:

- Explorar la realidadde los centros,en la tareade planificar,llevar a caboy evaluarsupropiocurrí-
culo por un lado, y por el otro, ver en quémedidalos medios informáticosestánpresentesen la
planificacióny en la prácticaescolar.

- Familiarizarsecon el objetode estudio(investigaren quémediday de quéforma los mediosestán
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integradosen el procesocurricular) yconlas situacionesen lasqueseproduceel fenómenoa investi-
gar,siemprecomplejoy cambiante.

- Definir convenientementelaproblemáticadel objetode estudioy el focadela investigación.

- Elaborarlos objetivosy lashipótesisdetrabajo“de primera mano”enla investigación.

- Realizareldiseñoinicial dela investigacion:característicasmetodológicas,criteriosparaseleccionar
loscasos,límitestemporalesdel estudio,rolesadesempeñarel investigadory losmaestros/as,posibles
dimensionesa investigar

- Establecerciertosreferentesdeobservacióny análisisparainiciar el trabajodecampoen lasobser-
vacionesde aulay en lasentrevistas.

5.3.1.2.Estudiode casos

El estudiodecasos,comoyaapuntamosenel marcometodológicodescrítoenel capitulodos, se suele
dividir entres fases:

- Una primera fasepreactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)de fundamentaciónepistemológicay
metodológica,en la que se clarificaronlos objetivos,se ordenóla informacióndeque se dispone,se
fijaron los criteriosparaelprocesodenegociacióny la seleccióndelos casosa estudiar,se decidieron
losrecursos,y materialesnecesarios,así comoel calendarioy la temporalización.

En estaprimeraetapaapliquéel resultadodel estudiopiloto, antesdescritoy quefue realizadosobre
catorcecentrosdeun mismoentorno,el cual constituyeunamismacircunscripciónsobrelacual inter-
vienen los mismosrecursosde apoyo a la escuela(InspecciónEducativa,Centrode Profesoresy
Recursosy E.O.E.P. ). La aportaciónde esteestudiopiloto me sirvió paradetectary diagnosticar
ciertosproblemasquedenominaremoscomo “problemaspronosticados”(Malinowski, 1993),para
centrarel foco de la investigación,yparaprofundizary particularizarsobreel estudiode los casosa
elegir.

- La segundafaseinteractiva(MartínezBonafé, 1988,46)fue la detrabajode campo.En concreto
fueron el estudiode cuatrocasos,sobrelos cualesse trabajóduranteun cursoescolarcompleto,
centradoenla integracióndelasnuevastecnologiasdela información,y másenconcretodelosmedios
informáticos, en el currículoescolarde EducaciónInfantil y Primaria.En estafasees fundamentalel
procedimientodetriangulaciónomododecompatibilizartécnicasalternativasdeobtenerinformación,
demodo quelos datosy susposiblesdistorsionesfuesencontrastadosdesdediferentesfrentes.

Duranteel trabajode campose realizóun análisissimultáneode la informacióny delos datosrecogi-
dos, conel fin de ir configurandolas ideas basequeserviríande foco parala recogidade nueva
información.Esteprimeranálisisfue provisionalperotuvoun carácterde superaciónprogresiva, ya
queconstituirála basequesustentaráotroanálisisposteriorconmayorgradodeprofundidadquenos
permitair avanzandoy acotandolos objetivospropuestosen nuestrotrabajo.Deesteanálisissimul-
táneoquees necesariopararealizarun buentrabajodecampo,fueronemergiendocategoríasdeanáli-
sis. Esteprocesosimultáneono desplazael análisisposteriordecaráctermásexhaustivoquetendrá
lugar enla fasesiguiente.

- La tercerafasepostactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)comprendela elaboracióndel informe
etnográfico. A travésdel análisisdelosdatoseinterrelacióndelas diferentesfuentes,seestableceuna
clasificacióny categorización.

115



CAPITULO V

Estastresfasespreactiva,interactivay postactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)las podríamossinteti-
zar enun cuadrosinópticoaplicadoa la estructuray organizacióndenuestroestudiodecasos.

F Donde hemos tenido en cuenta:
A - Nuestras preconcepciones.
5 - Fundamentos teóricos ( marco epistemológico, metodológico, conceptual y de referencia)
E - La información previa: estudio piloto sobre 14 centros (Función exploratoria y predictiva).

- Objetivos pretendidos.
P - Estrategia metodológica adoptada.
R - Criterios de selección de los casos.
E - Elección de casos.
A - Influencias e interacciones del contexto institucional y personal.
C - Materiales, recursos, instrumentos y técnicas de recogida de datos.
T - Límites y temporalización prevista.

- Proceso de negociación:
y * Bases de la negociación.
A * Desarrollo de la negociación: ofertas y peticiones.

- Toma de contacto con los centros y profesores.

Procedimientos y desarrollo del estudio:
- Diario de la investigación (notas de campo y registros anecdóticos; grabaciones en vídeo y

F transcripciones).
A - Fichero de entrevistas (anotaciones; grabaciones en audio y transcripciones).
5 - Fichero de evidencias documentales.
E - Entrevistas abiertas, semiestructuradas, estructuradas y en profundidad: a directores,

coordinadores de informática y profesores:
- Toma de contacto y negociación (Bposición de motivos y compromisos, funciones
del investigador y de los participantes, y normas de funcionamiento).
- Transcripción y discusión con los participantes de visitas a aulas (una entrevista al
mes en modelo centralizado o al final de cada jornada de observación de aula en el

N modelo descentralizado).
T - Sesiones de validación del informe provisional de cada estudio de caso.
E - Observación, principalmente participante:
R Durante el desarrolla de un curso escolar, con una periodicidad de visita al aula al menos de
A una vez por semana en sesiones de tarde en el modelo centralizado (Aula de informática) y de
C una jornada completa al menos una por mes casos en el modelo descentralizado (Rincón del
1 ordenador).

- Análisis de evidencias documentales: programación de aula y diario de profesores,
V materiales elaborados por profesores, materiales de consulta; fichas y cuadernos de los
A alumnos, análisis de tareas y producciones de los niflos con el ordenador; documentos y

planes institucionales <Proyecto Educativo del Centro, Proyectos Curriculares de Etapa,
Programación General Anual y Memoria Anual).
- Cuestionarios anónimos a los profesores de los centros estudiados, que utilizan
ordenadores en su ensetlanza pero que no pertenecen al estudio de casos.

F
A
5 El informe etnográfico.
E

1. Elaboración del informe inicial durante el curso 1996-97.
P
0 2. Discusión del informe con los profesores participantes. (Se grabó y transcribió la entrevista
5 de discusión del Informe Inicial, y después de su análisis).
A
C 3. Elaboración del Informe Final.
1
1 4. Reflexión crítica sobre los resultados.
y
A
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5.1.4.Referentesinicialesde investigaciónparacomenzarel trabajodc campoen el estudiode
casos

En unprincipio dela investigación,teniendoencuenta los objetivosdela investigación,simplemente
partí deunosreferentesparainvestigar,siendoconscientequedurantela investigaciónenelestudiode
casosirían emergiendootros,los cualesdeberíair incorporandoa los mismos.No constituyenpues
unascategoríasestablecidasa priori, sino quesimplementefueronunospuntosdepartida,a modo de
guión con sugerencias,parainiciar en un primer momentoel trabajode campo.Estosreferentesde
partidafueronevolucionandosegúnibanemergiendonuevascategoríasalo largodetodala investiga-
clon. Como consecuenciadel propioprocesoestosreferentesunavez conocidoslos centrosy el con-
texto delos mismosse estableceránlas cuestionesa investigarqueveremosmás adelanteprevio al
desarrollodel trabajodecampo.(punto5.3. deestecapitulo).

El contextoescolary extraescolar

Característicasgeneralesde los centrosseleccionados

- Ciudad,Barrio o Pueblo(Características,nivel socioeconómico,etc)

- El Colegioo Escuela: Titularidad,NivelesEducativos,N0 de aulas,profesoresy alumnos,Señasde
identidad.

- Familiasde los alumnos.

- Característicasdel aula y del profesor/aestudiodecaso.

Presenciadelos mediosinformáticosen los centrosy enlas aulas

- Espaciosdedicadosa los mediosinformáticos.

- Tiempos:horariosde la Salade Informatíca.

- Equipamientoinformático(Hardware:¿Estáactualizado?¿Conservacióny mantenimiento?

Ubicacióndelos ordenadoresenla saladeinformáticay/o en las aulas(modelocentralizadoy descen-
tralizado).

Colocaciónde losordenadoresdentrodela sala.Ventajaseinconvenientesen el control y seguimiento
del procesodeenseñanza/aprendizaje.

Accesibilidady disponibilidadde los ordenadores.

- Material depaso(Softwarepor nivelesy materias:¿Estáadecuadoal hardware?¿Esapto?¿Está
adaptadoa las característicasde los alumnos?¿Cómoes: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Sepuede
integraren el curriculo?¿esaccesibley estádisponiblea profesoresy alumnos?...)

- Formacióninicial y permanentedel profesorado:

Tipo deformación: ¿Haypredominiodela fonnacióntécnica(manejodeequiposy desoftware)odela
formacióndidácticaen estrategiasde aplicacióne integracióncurriculardelos mediosinformáticos?
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Modelosde Fonnacion.

- Condicionanteso incentivosdel contextofamiliar enla disponibilidady manejodel ordenadorporlos
alumnosen suscasas:¿Quétantopor cientodealumnostieneordenadoren sucasa?

Integracióncurricularde los mediosinfornn~iticosy profesorado

- Percepcióny conceptodelosprofesoresenla integracióncurrículardelosmediosinformáticosenlos
procesosdeenseñanza/ aprendizaje.

- Modelosdeintegracióncurricular,

- Resistenciasal cambioy a la innovacion.

La culturaescolar.

El ProyectoCurriculardel centro:

Comoproceso:

- Actividad y actitudesdel profesoradoen las distintasfases( preactiva,interactiva,postactiva)de
elaboración,desarrolloy evaluacióndel currículo.

- El trabajoen equipo.

- Nivelesdecoordinaciónentreprofesores.

- Formación,asesoramientoy ayudasexternasrecibidas.

- Latoma dedecisiones,

- La profesionalizacióndocente.

Comoproducto:

- Currículumoficial o prescrito,currículumprevistoyplanificadoporel centro,el currículodesarro-
llado o currículoen acción,el currículoevaluado.

- Currículoexplicito y currículooculto, El currículo real.

- Relaciónentreel currículoescolary el extraescolar.

- LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomotematransversal.

- LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónen las áreastransversales.

- Lasprogramacionesde aula y adaptacionescurricularesindividuales.

- Tratamientoe integracióndelas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen las pro-
gramacionesde aula: Objetivos, Contenidosy Criterios de Evaluación;uso y selecciónde medios
previstos;materialescurricularesy libros de textos seleccionados;coherenciacon los medios y el
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softwaredisponiblequehayen el aulaparasu integracióncurrícular

- El departamentodeinformática

Componentes,organización,competencias,perioricidadde reunionesy funcionesdel jefeo coordina-
dor.

Los procesosde enseñanza/ aprendizaje en el aula

¿Quéprocesospredominanen el uso delos mediosinformáticos?:

- ¿El procesodeenseñanzao el procesodeaprendizajedelos alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,aprendizajesocializado,aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,conocimientoformal, conocimientoexperiencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el uso socialde los lenguajes?:

Los alunmoscomo receptoresde mensajes,imágenes,datos,etc.

- ¿Lacapacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscorno emisores:

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónpotenciandola creatividady la expre-
sión?

¿Existeproducciónde materialesdidácticoselaboradospor losprofesoresy/o alumnos?

¿Quévaloraciónse hacede las produccioneso trabajosde los alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo herramientasde trabajoy
motivadorasdel aprendizaje?

- ¿Las NuevasTecnologiasde la Información y Comunicacióncomo medio propicio a la
interdiciplinariedad,transversalidady cooperaciónentreasignaturas?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidaddemetodologías?
¿Dequétipo son las más utilizadas?

- ¿Seusan las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióna nivel interdisciplinar:como
proyectoscomunesa vanosniveles o departamentosde áreas?

Organización del tiempo y del espacioen el atila

¿Quémodeloorganizativopredominaen loscentrosyenlasaulas?¿El modelocentralizadoy/o modelo
descentralizado?

¿Cómose lleva la organizacióny gestióndel aula?:

- ¿Quécriteriosde agrupamientode alumnosexistenparael aula?
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¿Quénúmerode alumnoshayporordenador?

- ¿Cómoestánorganizadoslos espacios?

- ¿Cómoestáorganizadoel aulade informáticay/o el Rincóndel Ordenador?

- ¿Cómoesla organizaciónde losalumnosenlosespaciosdel aula(Saladeinformáticay el Rincóndel
Ordenador)?

- La organizacióntemporal:

- ¿Cuáles la estructuratemporalbásicaqueregulala vida del centro(HorarioGeneraldel Centro)?

- ¿Existe fragmentacióndel tiempoy del trabajoescolaren el horaríode las clases?

- ¿Hayfragmentacióny jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar?

- Planificaciónanual de la sala de informática, ¿ Quéhorario semanaltienen?¿Cuántashorasa la
semanapor cursoso nivelesutilizan la salade informática?

- Organizacióntemporal del Rincóndel Ordenador.¿Cuántotiempodedicanalordenadoral dia o ala
semana?¿Cómoestáorganizado?

- ¿Existeflexibilidad y disponibilidadde espaciosy tiemposparapoderaccederlibrementea losequi-
pos informáticosy al material depasoporprofesoresy alumnos?

Selecciónde materialescurriculares

- Selecciónde contenidosen los distintos materialescurriculares.Estudiode la organizacióny
secuenciaciónde contenidos.

- Condicionesde integracioncurneularde libros detextosy del softwareeducativo.

- Coherenciay complementariedadentrelos distintosmediosy materialescurrículares.

Las actividadeso las tareas de los alumnos

- ¿Quétareas predominan en el aulay con quétipo desecuencia?¿Quétareaspredominanen el usodel
ordenador?

- En la planificaciónde tareas,¿existedependenciao independencia?

- ¿Quédependenciao independenciatiene el profesoradodel libro de texto, en la programacióny
desarrollode tareas?¿Haytareasparacasa?

- Actividadesde los alumnos:¿ Sonmediadaso guiadas?;¿adecuadaso no adecuadas?;¿individuales
o colaborativas?

- Participacióny formasde participaciónen las tareas.

Clima dc clasey participaciónen las aulas
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-Clima del aula: ¿Esactivo,comunicativo,participativo,socializador?

- Participacióny distribuciónderesponsabilidades:

Asignaciónde cargosde responsabilidad.

Duraciónde loscargosde responsabilidad.

Participacióny cumplimiento.

- Sistemade relaciones,

- Relacionesentreprofesory alumnos.

- Relacionesentrealumnos:Interacciónsocialen el aula (respetoy reconocimientoentrecompañeros,
convivencia,etc)

- Relacióny ayudaentreiguales.

- ¿Roldel profesory rol delos alumnosantetareasen el ordenador?¿Funcionesdel profesory delos
alumnosen el aulacon ordenadores?¿Cómose ejerceel control del aulaconordenadoresy/o salade
informática?

¿Predominael ejerciciode la autoridadcomojerarquíao poder?¿Funcionanlos premiosy castigos?
¿Existedependenciao autonomíade actuación?

¿Quétipo de problemaso conflictos se dan entrelos alumnosen el uso del ordenador%Cómose
resuelvenlosproblemasde disciplinay conflictos en el aula?

- Tareasy fonnasdeparticipación.

- Gradodeparticipaciónen laaula deinformáticaygestióndela misma,

- Participaciónen elaboracióny seguimientode normasde funcionamiento

- Participaciónen la resoluciónde conflictos en el uso deordenadores.

- Estructurasocial del aprendizajequepredominaen el uso del ordenador:

¿ El individualismo,la competencia,la insolidaridad?¿Ola colaboracióny el trabajoen equipo?

Losgruposde aprendizaje:¿Sonhomogéneoso heterogéneos?¿Predominala lógicadidácticade la
homogeneidado la heterogeneidaden los planteamientosdela claseconel ordenador?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónsonherramientasqueayudana lacomu-
nicación,participacióny socializaciónde losalumnos?

Atencióna la diversidad

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomomedidasde atencióna la diversi-
dad, en virtud de la posibilidadqueplanteande poder graduarla dificultad y la complejidadde las
tareasescolaressegúnlas capacidadesdelos alumnos?
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- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicacióncomoposiblesmedioseficacesdecom-
pensarlas diferenciaso las necesidadeseducativasespecialesdelos alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela InformaciónyComunicaciónal serviciodelas capacidades, intereses
y expectativasde la diversidadde alumnos?:

- Capacidadde aprender,estilos deaprendizaje.

- Intereses,motivacionesetc.

-¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomointegradorasdela interculturalídad
y del multiculturalismo?

Estefue el pninerguióndeinterrogantesconel cual meplanteéacometerla investigacióndeunaforma
abiertaestandoatentoa lo que el propio contextode cadacentrode investigaciónme podíaaportar.
Una vez iniciado ya en el trabajode campoestablecílas cuestionesainvestigar.

Es importanteincidir queestascuestionesa investigarfueronmadurandoy evolucionandodurantela
investigación,desdelos referentesanteriormenteexpuestoshastael último resultadoque es el que
ahoraen el siguientepuntoexpongo.

5.1.5.Criterios de seleccióndecentros

Partimosde dos tipos de criterios claramentediferenciadosa teneren cuentaen la selecciónde los
centros:unos los que se deducende los objetivos de la investigaciónproyectada,y otros los que
estabanmásrelacionadoscon losproblemasmetodológicosmásde caráctergeneral.

a) Criteriosqueobedecea losobjetivos dela investigación

A veceslos objetivosde la investigaciónpuedenimplicar limitacionesen cuantoal campoconcretoen
el queseva a llevar a cabo.Esteeranuestrocaso, ya queestaslimitacionesprocedían,por un lado,de
las relativasde un procesoque resultabanovedosoen los primerosaños de implantaciónde la Ley
OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE): la elaboraciónde Proyectosy/o Programaciones
Curriculares,ypor otrolado,de un procesono menosnovedosodeintegracióncurriculardela infor-
máticaendichoscurrículosdeEducaciónInfantil y Primaría.Paraestetrabajoserequería,ademásde
estarlos centrosen el procesode elaboracióny puestaen prácticade los proyectoscurriculares,
deberíanposeerlos centrosordenadoresparauso educativoy unaformaciónadecuadaparasuintegra-
ción y aplicación didáctica en las aulas, cuestiónquedesdeesta investigaciónpersonal,sin apoyo
institucionalalguno,no podíamosacometer.

Se pretendíaestudiarla integracióncurricular de los medios informáticosen centroscon distintos
contextos(urbano y rural), de diferentetitularidad (pública y privada), que tuvieran ambos
niveles(EducaciónInfantil y Primaria), y quea su vez tuvieranunaciertaexpenenciaen el trabajo
sobreel usode los mediosinformáticosenlaenseñanzayqueaportarandiversosmodelosorganizativos
de losmismos(centralizadosy/o descentralizados).

Tambiénnos proponíamosestudiardichaintegracióncurricularde los mediosinformáticosdentrode
los nuevosdiseñosy planteamientosde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),lo
cual suponiaunalimitación temporalpor un ladoy, asu vez, unasujecióna un calendariode implan-
taciónde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)porcursoso ciclosanuales.Este
planteamientorequeríaquela investigaciónduraseun tiempodeterminadoy queno podríaacabaren
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principiohastaseptiembrede 1995, en cuyoañoestaríageneralizadadichaimplantaciónenEducación
Infantil y Primaria.Estecalendariofue modificadoatrasandodichaimplantaciónhastaseptiembrede
1996,añoen queacabaríanuestrainvestigación.

b) Criterios relacionadoscon los problemasmetodológicos:

Criterio de normalidad:

Entendíapornormalidadel hechode quelos centroso lasaulasseleccionadasno fueran“especiales”,
es decir, no estuvieranmarcadasde forma particular por el tipo o númerode niños, por el medio
socioculturalo por las característicasde losmaestros/as,porejemplo,quefueranexpertasen medios
informáticos. No buscabacentrosy aulasquereunieranlas característicastipicas(representatividad),
sino que, subrayandoel carácternegativodel criterio, me interesabamás aquélloso aquéllasqueno
tuvieranalgunacaracterísticaquela hicieraseñaladamentedistinta.En estesentidonegativosepodría
hablardecriterio detipicidad, peroteniendoen cuentaqueel estudiono teníaporobjetodescubrirlas
posiblescaracterísticastípicas,sino quepretendíaanalizaren profundidadlas característicassingula-
res. Buscaría,pues,unasituaciónnormal paraestudiarlaen susingularidad.

Criterio de disponibilidad:

Fue tal vez la disponibilidad de las personas,en concretode los maestros/asy el director/ade los
centros, queaceptaranel proyectodeinvestigaciónel principal criteriodeselección.Prímósobreotro
tipo de criterios,ya quela situación no sueledarpiea queabundenlas posibilidadesdellevar acabo
unainvestigacióncomola quepretendía.

Mi experienciaanteriorde trabajoen las aulasme habíahechoabandonartodo requisitode selección
teórica.Lo básicoeranlas condicionesdeacceso.Tal vezenotrotipo deproyectoso enotros contex-
tos podríanserviablesotros planteamientos.

En definitiva,la seleccióndeestudiosdecasosen centrosdebíarealizarsedeacuerdoaciertascaracte-
rísticas,queconllevanciertaslimitaciones,impuestaspor las característicasmetodológicasdela inves-
tigacióny por los propiosobjetivosde la investigacion:

U’ Centrosquetuvieranambosniveles: Infantil y Primaría,en los cualesse fueraimplantandola Ley
OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),y quetuvieranelaboradoo estuvieranen proceso
de elaboraciónde los ProyectosCurricularesde Etapa.

2a En loscentroselegidosdeberíahaberunavariedadquepermitierael contrastedela información,por
lo tanto,deberíanestarrepresentadoscentrosde contextourbanoy rural, detitularidadpúblicay de
titularidad privada.

3a Los centroselegidosdebentenerexperienciay formaciónen la integracióndemediosinformáticos.

Lospúblicospodríansercentrosquepertenezcanal ProyectoAtenea.Estacondición serámás difícil
decumplir en un centro rural incompleto.Tambiénse vio comopositivo quealgún centropúblico no
pertenecieraal ProyectoAtenea,aunque,esosi, deberíatenerun mínimo de equipamientoy forma-
ción, quefueraválido parala investigación.Podríavalercomovariablede comparacióny contraste.

El centroprivadoal igual debíaposeerordenadores,softwarey formaciónadecuados,etc., e incluso
una ciertaexperienciao tradiciónen el uso de ordenadoresen la enseñanza.

Estascondicioneseranimprescindibles,ya queparala investigaciónsobrela integracioncurncularde
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los mediosinformáticosen la enseñanzase requierepartir de unos ciertos requisitosquela hagan
posible.

Por otraparteno podríaserdeotra forma ya quesetratade unainvestigaciónpersonal,comobasede
una tesis doctoral,que no poseeningún apoyo institucional que pudieradar soporteeconómicoo
compensacionesen equipamientoinformático, formación,etc.

40 Los centrosdebenser elegidosdentro del mismo entornoy/o ámbitogeográfico:la periferia de

Madríd Nordeste,queno estuvieranmuy distantesdel entornoen quememuevo, principalmentepor
comodidaddomiciliaria y de trabajo,y por la facilidad de accesoy de control que me produciríael
propioconocimientodela zona,en la cual betrabajoveinteaños.

Barajandoestoscriterios y teniendoen cuentalos objetivosdela investigaciónsepensóen 4 centros
“prototipos”, quedebíanreunir estascondiciones:

- Centro“A”: Un centropúblicourbano,deEducaciónInfantil y Primaría,con ambosmodeloscentra-
lizado (Saladeinformática)y descentralizado(Rincóndel Ordenadoren las aulas) implantadosen el
mismo, y pertenecienteal ProyectoAtenea.

- Centro“B”: Un centropúblico rural incompleto,conalgunaunidaddeEducaciónInfantil y varías
unidadesdeEducación Primaria,y con un modelodescentralizado(ordenador/esen el aula, almenos
en algunade ellas).

- Centro“C”: Un centropúblico urbanocompleto,de EducaciónInfantil y Primaría,con un modelo
centralizado(Aula de biformática),y pertenecienteal ProyectoAteneadel Ministerio deEducacióny
Cultura.

- Centro“O”: Un Centrourbanoprivado,deEducacióninfantil y Primaria,con ambosmodeloscentra-
lizadoy descentralizado.(Salade informáticay ordenadoresdistribuidospor las aulas).

Deestoscentros,seelegiríanloscuatroestudiosdecasos:dosseríandel modelodescentralizado(preferen-
tementeunoseriaen EducaciónInfantil y el otroen EducaciónPrimaria)y los otrosdos casosparael
modelocentralizado(Salade Informáticaen ambasetapasdeEducaciónInfantil y Primaria).

5.1.6.Elecciónde centros

Costóbuscary seleccionarcentrosquecumplieranlosanteriorescriterios y condicionesdeelección.Ai
final, y despuésdeno pocotrabajo,teníamosidentificados,previo losprimerostanteos,cuatrocentros
quecumplíanlas característicasanteriormenteseñaladasy queimpartíanambosniveles (Infantil y
Primaria),de los cuales:

- Dos erancentrospúblicos urbanospertenecientesal proyectoAtenea; uno era privado del mismo
entornoy el otroera un centrorural incompleto.

- Los doscentrospúblicosurbanos“A” y “C” pertenecenal ProyectoAtenea;no así el centropúblico
rural “B” queno lo tenía, ni tampocoel centrourbanoprivado”D”, ya queel ProyectoAteneaes sólo
paracentrospúblicos.

- Un centrode lospúblicos el “A” y el centroprivado“O” teníanimplantadoel modelocentralizadode
organizacióndelos mediosinfonnáticos(aulade informáticaespecífica)ya suvez el modelodescen-
tralizado(ordenadoresen algunasde stísnulas: el centropúblico en Educación Infantil (Proyectodel
Rincóndel Ordenadordel Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicación”.)y el
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privadodeforma experimentalen Educación Infantil, y de 10a40 en Educación Primaria).

- El otrocentro público“C” sólotieney funcionacomomodelocentralizado(auladeinformática).

- El centrorural incompleto,quea partirde aquídenominaremoscomocentro“B”, teníaentotal tres
unidades,de las cualesuna era de EducaciónInfantil y dos de EducaciónPrimaria.Sólo tenía un
ordenadory funcionaen el aulamixta de 30,40 y 50 de Educación Primaria.

El centrorural incompletodenominado“B”, fue el~doportenerimplantadoun ordenadorenun aula
de EducaciónPrimaría(difícilmentedeencontrarenestaetapaenloscentrospúblicos)ypor serrural.
Parasueleccióntambiénsetuvoen cuentaunode loscriteriosde selección,quelos centrosno estuvie-
ran muylejos deMadrid (éstedistaunos45 Kms), dadalacomplejidaddelostraslados,principalmente
en lashoraspuntas, en unaciudady sumetrópoliscorno Madrid, y la pocadisponibilidaddetiempo
quetenía.Encontréunasescuelasdel Valle de Lozoyaquepertenecíancomoun proyectoconjuntoal
ProyectoAtenea,peromeparecióqueestabanexcesivamentealejadas(100Km), y seríamuycostoso
un seguimientocercano.Desechéestaposibilidady optéporir aestaescueladepueblo,detresunida-
des, quetenía un único ordenadorinstaladoenla unidadde30,40 y 50 EducacióndePrimaria,queno
perteneciaal ProyectoAtenea,tenia escasomaterial informáticode paso,y por supuestoquetodo él
estaba“pirateado”(¡no podia serde otro modol), y el profesorera en la informáticaun entusiasta
autodidacta.Era un contextomuy distinto perocorno contrasteme pareciómuy interesante.Podría
sugerirmeotrasperspectivasa la investigación.Era un auténticoejemplorural querecogíael principio
denormalidady representatividad,yqueno pertenecíaal entornodel ProyectoAtenea,casi ausenteen
el mundorural de centrosincompletos.

- El segundocentropúblico,queen adelantellamaremoscentro“A”, lo elegí porque,ademásdetener
implantadolos dos modelosde organizaciónde recursosinformáticosen estudioen elmismocentro,
eradeprincipal interésla experienciadel Rincóndel Ordenadoren laEducaciónInfantil. Perteneceal
ProyectoAtenea,porloquetieneequipadami auladeinformática,y, ademásdentrodel mismoproyec-
to, lleva a cabotina experienciadel Rincón del Ordenadoren EducaciónInfantil, condos ordenadores
y material informáticode pasoadecuadoparaestosniños. Estecentro lo conoci cuandoaccedióal
ProyectoAtenea,ya quepor entoncesyo era el coordinadorprovincial del mismo(Directorde Progra-
ma de NuevasTecnologías)en Madrid, Lo habíavisitado varias vecespor estemotivo y conociaal
actualdirectory losprofesoresmás“entusiastas”de la informática,

- Unode losanteriorescentrospúblicos,enprincipioprevistos,fueel “C”, aquelcentroenel cualejerci
como profesory como director del mismo, Al principio por este motivo no penséen él. Sin duda
postenormentepudecomprobarquefue un aciertosu elección,a sugerenciadelos directoresde la
tesis.Este“C” esun centrocon prestigioenla zona,pioneroenexperienciaseinnovaciones,algunasde
lascualesimpulsésiendodirector del mismocomoel Proyectosubvencionadoporla ComunidadAu-
tónomade Madrid “El vídeoen el aula”, centrocofundadordel MovimientodeRenovaciónPedagógica
“Jarama”,propulsordel actual Centrode Profesoresde la zona,etc. Guardo,apesardel tiempo ya
transcurrido,unabuenarelacióncon todoslos compañerosqueaúnpermanecenenel centroy queallí
nosconocimos. Una muestradeesaamistady afectoesquehantenidoconmigodeferenciaspersonales
en momentosmuy significativosparamí. Perciboquesiguesiendo“mi” centroy “mi gente”,con los
cualesaúncompartomuchascosas,y entreellas susalegríascornoen el último añoquefui invitadoa
sufiestade Navidad y fin de curso.Perciboen estetrato,quemi personadejóun buenrecuerdoy en
ciertamedidaun aprecioy una consideraciónprofesional,a la cual yo procurosiemprecorresponder.

Estecentro,queen adelantenombraremoscomocentro “C”, tieneun aula de informáticay pertenece
al ProyectoAtenea.

- El centroprivado,quedenominaremosenadelantecomo “D”, nome costóencontrarlo.Conocíaa su
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titular, yaqueambossomosoriundosdelamismaprovincia,ypor esedetalleempezónuestrarelación
personal.Despuéshe colaboradoconélprincipalmenteen el asesoramientode la implantaciónde la
Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)y la formaciónenNuevasTecnologías.Cuan-
do leexpusela intencióndemi investigación,queerala elaboraciónde mi tesisdoctoral, me ofreció
toda sucolaboracióny todotipo defacilidades.El centrotieneun buenequipamientode informática:
unaaulade informáticay ordenadoresen las aulasde Educación Infantil y de 10 y 40 deEducación
Pnmana.

Entoncesel centrorealizabaun intercambiode experienciasentelemáticacon un centrode Suecia,a
cuyosdirectivosconociun diaporquemellamó el titularcon el ánimodepresentármelos,yconocerlas
característicasde la expenencia.

En un principioestecentro,contantasbienvenidasy facilidades,medeslumbróy tengoquereconocer
quepensabaqueibaaserel queme iba aresultarmáspositivo,por sudisposiciónydisponibilidadde
personasy recursos.Pensé,quedadoel contextoinstitucionaly personalen quemedesenvuelvo,este
centropodríaserdóndemáscómodomeiba a sentirComoveremosmásadelanteno tite así,y pronto
mesurgieronmuchosproblemasdediversaíndolequeanalizaremosduranteeldesarrollodeestetraba-
jo de campo.

5.1.7.Límites temporales

Sepodría afinnarqueel estudiode casosesinagotable,auncontandocon la limitación queimponeel
foco de investigación.Por eso es inevitableque el investigadortome decisionesestratégicasquelo
haganposible.Hay quelimitar el qué,el cómo, el dónde,el quiénes,el cuándoy el durantecuánto
tiempose debenestudiarlascomplejidadesde cadacaso.

La duracióndel trabajode campodependede los objetivosde la investigacióny delascircunstancias
de la misma. La decisiónquetomé al respectodependióde ambosfactoresy diferenciéel tiempo de
permanenciaen el trabajodecamposegúnsetratarade los diversosestudiosde casos:

- En principiomepareciósuficientededicarun cursoescolar,deoctubreajunio,quesepuedeconside-
rar un periododetiemponaturalparamarcarla duracióndel trabajode campo.El cursoescolares la
unidadtemporal másclaramentedefinida ya queen él se desarrollala acciónpedagógicaguiadapor
una programaciónquees anual,Al no pretenderhacerun estudiolongitudinal,el períododel curso
escolarera el másadecuadoamis objetivos.

En estalimitacióntemporalhayqueconsiderar,además,lo complicadoquees mantenerel trabajode
campo,compaginándolocon el trabajoprofesionalpropioy la docenciauniversitaria,queaunqueera
ProfesorAsociadoatiempoparcial,mehaocupadountiempomuyvalioso.Hetenidoquecompaginar
y adaptarmishorariosaestetrabajodecampo.A pesardequesuponíaun esfuerzomuygrande,preferí
hacerloen estetiempo. La finalidadacadémicade la investigación,la obtencióndel gradodedoctor,
hacia aconsejabletambiénestelimite temporal.Ampliarlo, con el procesoprevio queya llevaba,su-
pondríaincrementarnotablementeel ya porsí largo procesodeelaboraciónde la tesisdoctoral.

Otro limitetemporalcontemplalaperiodic¡daddelaper¡nanenciaeneltrabajodecampo.En el diseño
habíafijado un minimo deun díaa lasemana.Realmentecuandopreparéel trabajono teníaaúnclaro
cuántasaulasdebíaestudiar,y no tenía plenaseguridadni del tiempodel quepodría disponer,ni de
cuántoseríaimprescindibleparalos fines dela investigación.Lo deseablehubierasidopoderdedicar
todoslosdíaslectivosdel cursoal trabajodecampo. Peroesoquedeseaba,no eraposible.Mi situación
profesionaly personalno melo permitía.

En el cursoescolar 1994-95, que decidí iniciar el trabajode campoen los centroscon el modelo
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descentralizado(El Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil en un centrourbanoy el Rincóndel
OrdenadorenEducaciónPrimariaen el otrocentrorural), yahabíadecidido,parafacilitarlo, concen-
trar mi docenciauniversitariaen el primer cuatrimestre,eigualmentehiceen el siguientecursoacadé-
mico 1995-96.

Cuandoinicié el trabajode campomedi cuentaquedadoqueeranvariosestudiosdecasos,teníaque
modificarla temporalización:El tiemnpodepermanenciateníaquelimitarlo, y asuvezteníaquealargar
laduracióndel trabajodecampodeuno ados años.Me costóaceptarlo,porqueesosignificabaatrasar
un añomásla lecturademi tesis,perono teníaotroremedio.La realidadseimponía.Así quetomé las
siguientesdecisiones:

10. En cuantoa la periodicidadde la permanencma:

- En las aulasdeinformáticami presenciafue semnanalduranteun cursoescolarenlasdos sesionesde
latarde,con los mismosgruposdealumnosy profesoresparadarleunamayornormalidady continui-
dad. Fueronlastardesdelos juevesen un centroy las delosviernesen el otro.

- Enlas aulasquetuvieranordenadores(Rincóndel OrdenadorenInfantil y Prímaría)mi presenciafue
un poco más restringida en cuantoa su frecuencia,aunquese compensabaen cuanto queera más
intensaen el tiemnpo. En el casodel Rincón del Ordenador,al tenerunametodologíaglobalizadoray
unaorganizaciónmásespecífica,requierequeel investigadorpermanezcaen el trabajode campola
jornadalectiva comnpletade mañanay tarde, ya que se precmsauna mayor dedicacióny tiempo de
observación.Porlosobjetivosdela investigaciónyporsermáscomplejaslasobservacionesdeaula en
estoscontextosy conninosmáspequeños,preferíapermanecertodaunajornadacompleta,demañana
y tardeaserposible,a lo largode un cursocompletoy con la frecuenciaqueparalos objetivosde la
investigaciónfuera estrictamentenecesariosegúncadacaso.

2o.~ En cuantoa laduracióndel trabajodecampo:

Estetrabajodecampoduró ( en vezde un añocomoprimeramenteestuvoprevisto),dos cursosacadé-
micos; dos estudiosde casopor cadaaño, distribuidosdela forma siguiente:

- Curso 1994-95:Empecéporlo queen principio seteníamásclaroyparecíamássencillo,el modelo
descentralizado(El rincón del ordenador)en el estudiode los dos casos.En prímer lugaren el aula
mixta rural deEducaciónPrimaria(Centro“E”) y despuésen lade EducaciónInfantil (Centro“A”).

Duranteesteañotambmén,comoinfonnacióndecontrasteal estudiodecasos,tambiénsequisorealizar
las observacionesde siMa y entrevistasa profesoresdel Centro “E”, quetengan los dos modelos
organizativosimplantados(Rincóndel OrdenadorenEducaciónInfantil y SaladeInformáticaenEdu-
cacmon Primaria) y, que estuvieranutilizando de forma ordinarialos mediosinformáticoscon sus
alumnos/asen sus clases. Además a estosprofesoresal final del proceso,se les pensabapasarun
cuestionarioanónimocon preguntasrelevantesparala triangulaciónde la investigacmon.

En el CentroRural “E” estainformaciónde contrastedeantemanoyano erafactible,ya queel único
ordenadorqueposeíala escuelaestabaenel aula,queeraobjetodel estudiodeunodeloscasosquenos
ocupa,y ni los niños ni los profesoresde las otrasdos aulas(EducaciónInfantil y Primer Ciclo de
EducaciónPrimaria)utilizabandicho recursoparala enseñanza,por lo quela informaciónquepodría-
mosobteneren principiono resultabasignífmcativaparala investigación.

- Curso 1995-96:

Las observacionesde aula del modelocentralizado(Salade Informática)se iniciaron en los dosCen-
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tros “C” y “O’, en octubrede 1995 y seconcluyeronenjuniode1996.En príncipio,paraestoscentros
fue necesarioir unavez a la semana,preferentementedurantelas sesionesdela tarde.

Duranteestecurso95/96 tambiénse habíaprevisto hacer,al igual queel añoanterior conel fin de
triangularaún más la infonnaciónobtenidade los casosestudiados, las observacionesde aula y
entrevistasdecontrastea profesores(queno fueranlos maestrosya estudiadosenlos distintoscasos,
peroquesi utilizaranlos mediosinformáticosen susclases)delos dos Centros“D” y “C”: El Centro
“D” tieneimplantadoambosmodeloscentralizado(SaladeInformática)ydescentralizado(Ordenado-
resen las aulasdeEducaciónInfantil, y de 10a 40 de EducaciónPrimaría),y el otro Centro“C” sólo
el centralizado(Aula de Informática).

A estosprofesoresque utilizabanlos medios informáticosparala enseñanzacon susalumnos,bien
fueraen susaulas,o bien en la salade informática,ademássepensabapasar,al final del procesodela
mvestigación,un cuestionarioanónimodecontraste,con las preguntasqueresultenserlas másrele-
vantesde la investigación.

5.1.8.Roles y funcionesde los participantes

La definicióninicial delos rolesdel investigadory de losparticipantesestabahechadesdeel punto de
vistaexclusivodelos objetivospretendidosen la investigación:el investigadorerael responsabledela
investigacióny los maestrosparticipantescolaboraríanconél. Estaopciónfue tomadaencoherencia
conlametodologíaadoptadadeinveshgación colaborativa, quedifieredeotrasestrategiasmetodológica
de investigación,comola investigación-acción, en quela investigacióny la enseñanzasonfunciones
quedesempeñael maestro/a.Si hayparticipación de una personaajena(Profesoruniversitario),su
función serála de facilitador, es decir, facilitarle y ayudarleen esastareas.Así el investigadores el
maestro/ay la personaexterna(el profesoruniversitario)colaboraconél, aunquepuedellevar a cabo
lo queseha llamadoinvestigaciónde segundogrado.(Elliot, 1978; ¡980; 1986; 1990; 1993).

La intencióny finalidadde estainvestigaciónera la consecucióndel gradode doctor y entiendoque,
aunaceptandomuchossupuestosde la investigación-acción,no adoptéesteplanteamientoporqueno
podíaestarsupeditadoa losprocesosquesiguieranlos maestros-investigadores,tal comoya sabiapor
experienciaquepodríasuceder,por razonesde tiempoy del númerodecasosquemehabíapropuesto
estudiar,

Losmaestros/asademnásde colaboradoresdel investigador,sufunciónprincipal eraser losresponsa-
bles de la ensenanza. En las normasde funcionamientoqueveremosmásadelanteestepunto quedó
muy claro, siendo la obligación del investigadorno interferir negativamenteen el desarrollode la
programacióneducativay didáctica de la clase,siendolos maestros/asquienesdecidensobreeste
punto,y siendoesteel limite desuparticipaciónen la vida del aula.

Al afirmarquelosmaestros/asparticipanteseranlos responsablesdelaenseñanza,queremosremarcar
que:

1. Estehechodefinia un limite a lapropia ¡nvestmgacíóny leatnbuiaa los maestros/asparticipantesel
derechoa marcarlo,comose reconoceen la normacitada.

2. Se reconociaque eran ellos/aslos queteníanque planificar y realizartodo lo concernientea la
actividadde enseñar,incluyendoen ello la utilización del ordenador.

3. En relaciónconmi actuaciónen el aula,significabaqueyo me supeditéa suscriterios educativos,a
sussistemasde enseñanzay suspautasde actuacióncon losniños.
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5.1.9. Instrumentos de recogida de datos

Básicamenterecogimosla informaciónen cuatrotiposde registros:El cuadernodenotas(diario dela
investigaciónconnotasdecampoy registrosaneedóticos,fichero deentrevistasy de evidenciasdocu-
mentales);lasgrabacionesen vídeode las observacionesdeaula; las grabacionesmagnetofónicasde
lasentrevistas;y loscuestionanos.

Lastécnicasbásicasparala recogidade informaciónprevistasfueron:

a) Paralos cuatroestudiosde casos:

La observación:En principio se optó por la observaciónparticipante,aunquese estuvo abiertoa
cualquierotra, si la investigaciónlo requiriese,de acuerdoconel marcometodológicodescritoen el
capítulodos.

Lasentrevistasfueronde cuatrotipos: Abiertas,semiestructuradas,estmcturadasy enprofundidad.

Predomninaronunasu otrasen tiempoy en profundidaddependiendodel contextodecadaestudiode
casoy del momentodeinicio o avanceen queseencuentrela investigación.La temporalizaciónprevis-
tafue comosigue:

Lasentrevistasabiertaso no estructuradasfueron utilizadasprincipalmenteal principio dela investi-
gaciónen las primerasentrevistasdepresentacióny toma de contacto.Tuvieronun carácterbastante
espontáneo,másrelacionadocon las conversacionesy discusionesprovocadaspor nuestracuriosidad
por ampliarel conocimientode determinadostópicosdel problemade investigación,quepor aspectos
concretossobrelos cualesemplearíamosotro tipo de entrevistaso medios.

Segúniba avanzandola investigacióny se iba creandoun clima demayor empatíay mutuaconfianza
sefue haciaentrevistassemiestructuradas,donde,enun principio, seledecíaal entrevistadocuálesson
los temasa tratar, dejandoplenavoluntadal desarrollode los mmsmos.

Estametodologíadeentrevistasabiertaso semiestructuradasnos permitió descubrirel nivel depriori-
dad,importancia,sentidoo significado que los propiosentrevistadosdana cadatema.

Del mismomodoen laentrevistase utilizaron entrevistassemiestructuradasen relaciónalos referentes
de observaciónutilizadosen las observacionesdeaula,parabuscarel significadoy el sentidoquelos
participantesdana losmismos.

Avanzadala investigaciónserealizó unaentrevistaestructuradacon las mismaspreguntasparatodos
los estudiosdecasos,conel fin dequenossirvandecontrasteytriangulacióndela informacióndeunos
casosconotros.

Al final dela investigacióny decaraa ladiscusióndel informeprovisionaldecadaestudiodecaso,con
los profesoresestudiados,serealizaronlas sesionesde validacion,a modo de entrevistasen profundi-
dad, previasy comnoúltimo pasoparalaelaboracióndel informefinal de la investigación.

Lasgrabacionesenvideo delas observacionesde aulay enaudiodelasentrevistasfuerontranscritas
deformaliteral. Al principiodel procesodela investigación,hastaqueno secreeunambientedemutua
confianza,no segrabaronni las observacionesde aula ni las entrevistas,sino quesólo se recogieron
notaso registrosanecdóticossobrelas mismas.

Lasevidenciasdocumentales:
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1. Documentosy planesinstitucionalesde los Centros:Proyecto Curricular,ProgramaciónGeneral

Anual y Memorias Anuales,etc.

2. Programacionesdeaulade losprofesores/asparticipantes.

3. Análisis de tareasy produccioneso trabajoselaboradospor los niñosen el ordenador

No sólose recogeierony analizaronlosmaterialeshechosen el ordenadorpor losniños/asy reprodu-
cidospor la impresora,sinotambiénel materialelaboradoporesosalumnos/as,cuyo resultadono fue
o nopudeserrecogidoporla impresora,peroquesí fue recogidoen video atravésde lasgrabaciones
de los monitoresde cadaordenadorquese hicieron de las observacionesde aula. Es dedestacarque
estasgrabacionesen vídeode laspropiasproducciónde los alumnosson más interesantey completas
parala investigaciónquelas recogidaspor la impresora,ya queno sólose grabael producto,sino
tambiénlo quees aúnmás importante,el procesode llegar a él,

b) Paralosprofesoresdelos Centrosparticipantesenla investigaciónqueusenlosmediosinformáticos
ensusclases,seutilizaráninstmmentosderecogidadedatosquesirvandecontrastecon losaportados
enel estudiode los cuatrocasos.

Básicamenteseránalgunasobservacionesdeaulay entrevistasasuprofesor,elegidosdeformaaleatoria,
y cuestionarios.

5.2. Procesode negociacion

Los pasosiniciales del trabajode investigacióntienenunatrascendenciaqueconsiderofundamental
parael posteriordesarrollodela investigación.Consideroquela negocmacmones unelementocrucialdel
procesodeinvestigación,puesesel punto departidaen el quese establecenlas condicionesde acceso
y de lapermanenciadel investigadoren el camnpo;seconsensuanlas finalidadesde la investigaciónen
cuantoafectamia losparticipantes;sedecidelapropiedady utilización delosdatosy porfin seformula
el marco ético en el quela investigaciónse desarrollará.

Enprimerlugarcomenzaréporel contextoinstitucionaly personalquelo condicionabasustancialmente,

5.2.1. Contextoimístitucionaly personal

Sin dudamí condiciónprofesionalde InspectordeEducación,por un lado,y de ProfesorAsociadoen
la Universidaden la asignaturade NuevasTecnologíasaplicadasa la Educación,porel otro, eranun
problemaquedebíasuperarparaganarel acceso,en primer lugar, a los centrosy, en segundolugar,
dentrode éstosa las aulas.

Ambos rolesdecara a los docentes,cadaunopor unosmotivos o circunstancias,no estánexentosde
prejuiciosy demutuasincomprensionesquetrataremnos4e analizar:

La InspecciónEducativa,por las propiasfuncionesqueleencomiendan,suscitasindudaciertosrece-
los en los docentesqueven en los Inspectores:

- La autoridadinstituiday losrepresentantesmuás inmediatosde la Administración,correadetransmi-
sión y control desusdecisiones,con todo lo queello conlíevade carganegativaeinclusoideológica.

- Unas funcionesencomendadasa la InspecciónEducativa,queestánen la práctica excesivamente
centradasen papelesnegativos(depuro control externo),de trabajo burocráticoy administrativo,
dirigido preferentementeal Director o Equipo Directivo, ausentea vecesde asesoramiento,ayuda o
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apoyoa los equiposdocentesen su labor educativay pedagógica

Si bienesverdadque, en los últimos años,se va intentadocambiarestemodelode Inspección,princi-
palmentepromovidopor el propioprocesode imnplantacióndela reformaLey OrgánicaGeneraldel
SistemaEducativo(LOGSE), tengoque reconocerqueaúnpermanecenviejasconnotacionesen mu-
chosde mis compañeros/as,de las cualesno participoni, por supuesto,ejerzo.

Si bienno mebeneficiabamuchomi contextoprofesionalcomoInspectorparala investigación,lo cual
ya sospechaba,tampocoel rol de Profesoren la Universidadme abríagrandesexpectativas,debido
principalmentea quelas relacionesentrelas escuelasy la Universidadsonla historia a vecesde un
desencuentroo almenosdeun alejamiento,fundamentadoprincipalmenteenla faltadecredibilidadde
los centrosen la Universidad:

- Si a la Universidadse le concedeel saber,la ciencia sobrelo educativo,esesaberseconfinaen el
campode lo teóricomientrasqueel maestrose atrincheraen supráctica.Es paraalgunosdocentesla
Facultadde Educaciónla sededelasteorías,ensentidonegativo;comoteoríasestánbien,son bonitas,
peroestánalejadasde la realidad,de la prácticadelas aulas y del día adía. Se recriminaal profesor
universitariosudesconocimientodelo quepasaen las clases.En esesentidosudiscursono es creíble
paraellos.

- Porotraparteloscontactosdela Universidadcon los centrosesunaexperienciaqueenlamayoríade
los casosimplica unarelacióncolonizadora, si seaproximana las aulases porquenecesitanmaterias
primas-niños,notas,profesores-parainvestigaro experimentaralgo, u obteneralgúntipo de datos
quele sondeesu interésparasupropiobeneficioacadémicoo simplementeintelectual.Es un retrato
cmdo, peroquedescribecon bastantefidelidad lo quealgunosprofesoresvmven.

- Otro tema contenciosoentrecentrosy la Universidad,son las prácticasde enseñanzaen dichos
centros,ya queen los últimos añosseha acrecentadoel descontentotanto de los profesorestutores
comodelos propios estudiantestutoradoscontralaorganizaciónde lasprácticasporla Universidad.

- Porotro lado, la Universidadapenastieneposibilidadesdeofrecercontraprestacionesrealesy tangi-
blesalprofesoradoquequisieracolaborarcon ella. El profesoradovoluntaristacadadía es másescaso
y estácansadode esafalta devaloracióny reconocimientoprofesionalqueno supongaun alicientea
unaauténticacarreradocente.

Sin duda estosaspectosdel contexto institucional queme rodeaban,con sus incidenciasnegativas,
constituíanun marcopoco favorableparael tipo de investigaciónquepretendíallevar a cabo.Al final
deesteanálisispenséquedebíaapoyarmemásenmi propia credibilidadpersonalyprofesional,basada
en mi propiaexperienciadocentey en presentarmea los centros:

- con un planteamientoabiertoy honrado,

- con un plan detrabajoclaroy concisoy,

- con una buenadosisde humildady en actitudde ayuday de servicio, quemeabrieralas
puertasqueen principioteníacerradas,

La historia profesionaldel investigadortieneunaimportancianotableen esteprocesodeacercamiento
a las aulas. Es imprescindibleseñalarlas principalesorientacionesde mi historia profesionaly de
relacióncon los centrosparaquepuedaentenderseel procesodenegociación,algunasdelas cualesse
hanido desgranandoen la introducciónde la presentetesisy al principio del presentecapítulo.

5.2.2.Basesde la negociación
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Comoya heexpresadoanteriormente,las dificultadesy limitacionesquemeimponeel contextoperso-
nal einstitucionalmellevarona sentarlas basesdelanegociacióndel accesoa loscentrosya lasaulas
enlos siguientespuntos,quemi propia experienciapersonal,asícomomi perspectivasobrela investi-
gacióneducativa,me dictaban:

- Elaboraciónde un proyectode trabajoclaroy preciso.

- Establecimientode un marcoético de la investigación.

- Apoyoen mi credibilidadpersonaly profesionaL

Con la elaboración del proyecto establecíel mnarco teórico y metodológicode la investigación,sus
propósitosu objetivos, las finalidadesde la misma,los rolesdelosparticipantesy la temporalización
previsible.En la forma queheexpuestoen el apartadoanteriorconteníael diseñodela investigacióny,
en supresentación,tantoa directoresdelos centroscomoa los propiosprofesoresdelas aulasen que
ibaatrabajar,mepreocupabapor manifestarcon claridady transparenciala finalidadquebuscaba:la
obtencióndel gradodedoctor investigandosobreaspectosde la prácticaeducativacon ordenadores
quesiemprehabíansupuestoun reto personal.La presentacióndel proyectotenía un finalidad: Servir
de baseparala negociación.

Me preocupabaestablecerun morco ético quemepermitieraconjugarel desarrollodela investigación
con losderechosdelosparticipantesy susalvaguarda.Esosderechos,básicamente,sonel derechoa la
confidencialidady al anonimato,y el derechosobrelos “hechosrelativosasusvidas” ( MacDonald,en
Elliot, 1990, 126). En el estudiodecasossetrabajaconpersonas,al ladodepersonas,ysisequiere,
sobrepersonas,y los problemaséticosestáníntimamentevinculadosa sus característicasy a sus
modosdetrabajo.La garantíade confidencialidadescondiciónindispensableparaqueseestablezcael
climade comffmanzametodológicamenteimprescindibleen las relacioneshumanasentreinvestigadory
participantes. Se trata de evitar la manipulación,la utilización instrumentalde las personas,el
paternalismo,la investigación-robo(Lincoln,1990).

Otro elementocrucial fue ini propia credibilidad antelos centros: Pormi propia trayectoriaprofesio-
nal, queya he comnentado,he tenido la oportunidaddetrabajary conocera muchosprofesores,y a la
inversa,queasuveztambiénmuchosmeconocíanpormi formadetrabajarConsiderabaqueseestaba
encondicionesdeofrecerun aval,mi experiencia,quegarantizaranotantomi saberacadémico,cuanto
mis puntosde vistay mi prácticaen la colaboracióncon maestros/as.

5.2.3.Desarrollode la negociación

Conestasbasesexpuestas,y unavez elaboradoel proyectode investigación,y teniendoencuentalos
criterios de seleccióny la propia elecciónde los centrosefectuadacon los directoresdela tesis, me
lancéal momentoqueconsiderémás delicadoen losinicios demi tesis. La negociacióninicial tuvopor
fin persuadir,en primerlugar, a los directoresy, en un segundomomento,“ganarme”laconfianzade
losprofesores/asparaquepermitieranel accesoa suscentrosy asusaulas.Esanegociaciónse estable-
ció dentrodel contextoinstitucionaly personalpocofavorablequeyahedescrito. Tengoqueconfesar
que,aunqueteníaseguridadenmi mismo,tambiénteníaciertotemoraquehubieraciertasreticencias,
e incluso oposiciónque, en un primer momentono se ¡nanifestara,peroquea la larga me podría
condicionaresteprocesode manerasustancial.

Parasuperarestasdificultadesdel contextopreparébien las basesya citadasen que iba a centrarel
desarrollode la negociación,la cual implicaba un intercambio,unaofertay unapeticiónquepodrían
modifmcarsc.previo acuerdo,a lo largo del proceso.

La ofertaera mi apoyopersonal(en cimamito aytmdaen la clase,asesoramiento,formación,intercambio
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desoftware,etc), el control sobrela investigaciónconlasgarantíasdeconfidencialidadyprivacidadde
los datosydela informaciónrecibida,la coautoriíade laspublicacionessihubieralugar, y unaposible
acreditaciónde mi propioDepartamentoUniversitarioporhabercolaboradoen la investigación.

A cambio mi petición consistíaen solicitar queme facilitaran las condicionesque yo consideraba
minmnnsparallevar a caboel diseñoprevisto de investigación:mi presenciaen las aulas,el uso y
utilización de los ordenadoresen contextosde enseñanzacurricular, y tiempoparaentrevistasy/o
reumones.

La negociaciónsellevó comoes naturala dos bandas:Primero con el directoro titular del centroy
despuéscon los profesoresenlos cualesiba a entraren susaulaseibana serlos casosdeestudio.

Comoyaheindicado,el criterioprioritario parala seleccióndeloscentrosera ladisponibilidadde los
centrosy de las personasen el cumplimientode los requisitosexplícitosde los objetivosde la investi-
gación.

En el desarrollode lanegociaciónhubodiferenciassignificativasentrelos centrospúblicosy el priva-
do, tanto dedirectoresy/o titular comoen los propiosmaestros.Erancontextosmuydistintos, hasta
estemomento nuncapenséquetanto.

En losCentrosPúblicos“A”, “8” y “C”, los directivosy losmaestrosmantuvieronsiemprey desdeel
principiodela investigaciónunaactitudmásabiertadecolaboracióny demásconfianzaanteel inves-
tigador, y así la mantuvierondurantetodo el tiempo queduró la investigación.Es más,se abrióuna
relacióninterpersonalquecreoperdurará.

En el CentroPrivado“D”, si bien el titular me acogióformidablemente,ya enla primerareuniónpara
tratarla negociaciónmantuvociertasreservasa mi peticiónsobretodoala entradaen las aulas.Yo le
habíapedidorealizarel estudiode casos,no sóío en la Salade Informática, sino tambiéncon algún
profesor/aquetuviera el ordenadoren las aulas.Me condicionóla negociacióndirectaconlos maes-
tros/as,amparándoseen quelos profesoresde sucentroeranmuy susceptiblesa estehecho,y quepor
lo tanto él trataríaestetema y me propondríauna solucióna la misma.En la siguienteentrevistase
quedóqueempezaríamoslaexperienciacon la observacióndel aula deinformática,en laqueencada
sesiónpasabauncursocon un profesorde Primaria,quea suvezera el CoordinadordeInformáticadel
centro,quefuncionabacomoprofesor“experto”. En unasegundafase,pasaríamosa ver el funaona-
mientodel ordenadorinstaladoen algunasde lasaulasdel centro,deEducaciónInfantil, y de 10a40 de
EducaciónPrimaria,oso si, “siempre acompañado”por esteprofesor“experto”.

Estacondiciónimptmestadeseresteprofesor,y no otro, el propuestocomoestudiodecasopor el titular
del centroen el modelocentralizado(Salade Informática),no acabóahí, sinoquea suvezteniaen el
modelodescentralizado(el ordenadoren cadaaula) que estarsupeditadoala disponibilidadypresen-

OFERTA PETICIÓN

Apoyo personal Mi presenciaen las nidas
Control sobrela investigación Uso del ordenador en la enseñanza
Confidencialidad y privacidad Ayuda en la recogida dc datos
Coantoria de publicaciones Tiempo para entrevistasy reuniones.
Acreditación.
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cia de estemismoprofesor,coordinadordeinformáticadel centro,parapoderrealizarlas observacio-
nes de aulaen las clasesqueteníanimplantadodicho modelo descentralizado( aulasde Educación
Infantil, de40 y de 6 0 deEducaciónPrimaria.

En principio, un tanto decepcionado,penséen la falta deconfianzaantetantasreservas,perolo que
másmepreocupabano eraesto( confiabaenmis propiashabilidadessocialesparaabrirmecaminoen
estecontexto¡cosasmás dificiles habíahechol ), sino quemeiba a suponerunafuertelimitación a lo
queen principiohabíaprevisto.En primer lugar suponíaunafalta de libertadparaelegir las aulasa
estudiarporun lado,yporel otro, unafalta delibertadde movimientoenlas observacionesdeaulaque
nos serviríandecontrastey triangulación,tannecesariaparala investigación.Tambiénmeibaa supo-
nerunafuertelimitación detiemnpoal estarsupeditadoa la disponibilidady al tiempoquetuvieralibre
esteprofesor,y quepor lo tanto no podría estartoda unajornadacompletaen un aula, comotenía
diseñadopara los casosde los ordenadoresen las aulas (modelo descentralizado),sino que como
muchopodríaestarsesionessueltasde acuerdocon el horariodisponibledeesteprofesor.

Estaimposicióndeestartan supeditadoa unatercerapersonay tanlimitadoaella enel tiempoy a su
constantepresencia,enprincipiocomoeslógicono meagradabanada,peronotuveopción,oaceptaba
o lo dejaba.Lo penséy medecidíaaceptarlas condiciones,teníauna razóndepeso,era un centroque
reuníalasmejorescondicionesparaconseguirlos objetivosdela investigacióny no podíaprescindirde
élparatriangulardatosy servirdecontrastecon losotrosestudiosde casos.Porotro ladopensaba,que
estasreticenciasprocedíansólo del titular, y quepodíaganarmelaconfianzadelosprofesorescuando
empezarael trabajode campo.Hablécon losdirectoresde la tesis,y ellos me animaronen el mismo
sentido.Porlo tantomantuvimosunaentrevistade negociaciónenpresenciadel titularconelprofesor
coordinadorde la informáticaquemeserviríade llaveparatodo lo quequisierahaceren el centro.Mi
impresióndeél fuemagnífica,sudisponibilidaderatotal, tantotal queal mismotiempocomprendíque
su situacióneranla deun subordinadoantesupatrón,y quepor lo tantono poníaningunaobjecióna
lo pactadoconel titular El titular me reiteró vanasvecessu disponibilidad,y me vino a decirqueél
comffmabamuchoen esteprofesory quequeríaevitarproblemascon otrosprofesores:“¡Con él podría
hacerlo quequisieraen el centro”.

Estarealidadmeprodujociertaperplejidad:Siemprehabíapensadoquelasprincipalesdificultadesme
vendríandelos centrospúblicos,yqueen losprivadostodoseríanfacilidades.Erala primera“jugada”
queme“jugaban”mis propiosprejuicios,sesgosy/o preconceptossobrela realidadno conocida,y que,
a suvez, constituíael primeraviso.

En cambioloquemásinteresoal centroprivadodemi ofertafue laacreditaciónposibleal centroyalos
profesores,la confidencialidadyprivacidada manteneren la investigación,y el apoyopersonalqueyo
conmi propiacredibilidadpodríaaportaral centroendos campos:El asesoramientoy formaciónsobre
la integracióncurriculardel ordenadorenlas distintasáreasy el intercambiodematerialy experiencias
eninformática Tambiénfueronmuy sensiblesa la coautoría,si la hubiera,de la investigacion.

En los centrospúblicos,lanegociacióncasi fuea lapar enel tiempoentredirectory maestros,aunque,
comoes lógico, marcandodos momentos:En primer lugar lanegociacióncon el directordel centroy,
en un segundolugar, con los maestrosafectados.

5.2.4.Tomade contactoconlos centrosy profesores

El problemacrucialquedelimita y reconducelas perspectivasinicialesqueel investigadortienepues-
tasen el estudiosueleserla tomade contacto.

En mi caso, los Centrosme recibieronbien, con una actitudabiertay colaborativa:En uno de los
centrospúblicos, el “C”, porquefui compañeroy directordel mismoduranteun tiempo. En losotros
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“A y B” por la relaciónprofesionalquedurantealgunosañosmantuveconalgunosde susprofesores,
principalmentea travésde mi participaciónen el ProyectoAtenea.Tal vez fue en el CentroPrivado
“O”, que en un principio se mostró el más interesadoy receptivo, dondemásreticenciasencontré,
piensoqueestasituaciónderivabadel ambienteinternoexistenteentreprofesores/as,supropiostatus
y su relaciónlaboral conel titular del centro,quehizo que, exceptocon los profesoresquetraté,y
principalmenteconel profesorestudiado,no hubieraun climade másconfianzay colaboración.

A estoscentrosllegué con la actitud de servicio, de apoyo,de formación,de aportarexpenencias,
materiales,orientaciones,infonnaciones,etc. Ya en la primeraentrevistaquedaronbiendefinidoslos
objetivosy lascaracterísticasmetodológicasdela investigación,limitestemporalesdelamisma(undía
a la semanaduranteun cursoescolar),rolesy funcionesa desempeñarpor cadauno, segúnloprevisto
en el diseñode la investigación.Para unamayor claridad en la negociaciónse establecieron unas
normasde funcionamiento,queen cualquiermomentose podnarevisar.

5.2.5.Normasde funcionamiento

Se tomaronlos siguientesacuerdoso compromisosentre los participantesteniendoen cuentalos
objetivospropuestosen la investigación:

1. Porpartede los maestros/as:

1. Permitirel accesoal atila del investigadorenel tiempoconvenidoencadacaso(modelocentralizado
y modelodescentralizado)con la finalidad de:

- Participaren la vida del aula:

- Recogerinformacióny datospertinentesa lapropia investigación.

2, Uso del ordenadorcomo medio didácticopara la enseñanzay el aprendizajede los contenidos
curncularesen distintasáreaso materias.

3. Disponerdetiempo parahablarcon el investigadorsobreel trabajo realizado( unao dos horasal
mes).

4. Autorizar la utilización de mediosdegrabación(magnetofóny vídeo ) parala recogidade datos.

5. Ayudaral investigadoren La recogidae interpretaciónde losdatos.

II. Porpartedel investigador:

1. Participarenla vida del aulay no interferir enel desarrollodel proyectoo planificacióncurricularde
los maestros.Seráel profesor/aquien decidesobreesteasunto.

2. Responsabilizarsede la investigaciónen la recogida,análisiseinterpretacióndedatos.

3. Ponersea disposicióndel maestro/a,quienpodrácontarconsuayudaenlastareasdel aula,organi-
zacmonde la clase,preparacióno elaboraciónde muateriales,etc.

4, Garantizarla confidencialidadsobrelos datos obtenidosen su participación en el trabajode la
maestra,La utilizaciónconcretadeesosdatosdebeserautorizadapor lospersonasimplicadas,quienes
definiráncómopuedenserusados,

5. Garantizarel segurodepósitodelos datos.
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6. Gestionarel reconocimientooficial dela colaboracióndelosmaestros/asenla investigacmon.

5.3. Cuestionesa investigar

Una vez conocidolos centrosy contextosde éstos,establecílas cuestionesa investigar,teniendoen
cuentalos objetivosmarcadosy los primeros referentesanteriormentemencionados.Estascuestiones
eranun pasode mayorconcrecióndelos objetivosmarcados(punto5.I.1.)ydeesosprimerosreferen-
tes delos quenos servimosparainiciar el trabajode campo(punto 5.1.4). Nuncafueroncuestiones
cerradassino quesiempreestuvieronabiertasdurantetodo el procesode investigaciónantela posibi-
lidad dequeemergierannuevas“vetas”deinvestigación.Presentamosahoralascuestionesainvestigar
quequedaroncomnoresultadodeesteproceso.

Lascuestionesaabordarenestainvestigación,queharemosmedianteel análisiseinterpretacióndela
vidadel aulaen la quese utilizan ordenadores, son aquéllasqueconsideramoscomoreferentesnece-
sarioseimprescindiblesparaconstatarel propositoprimero de nuestrainvestigación:La integración
curriculardelos mediosinformáticosqueseestádandoenlos casosdeestudioseleccionados.

En la investigaciónsepretendedescribiry analizarel funcionamientoy la integracióncurricularde los
ordenadoresen su contextonatural del aula en que se produce.Ello requiere quelas cuestionesa
investigarseanabordadasen dosnivelesdiferentes,peroquemutuamentesenecesitany secomplemen-
tan:

En primer lugar, a nivel del contextogeneral del centro y, más en particular,del aula dondese han
mntroducidolosordenadores:Paradarunamnayorcomprensividadalestudiodecadacaso,setratanlas
cuestionesainvestigar en sucontextomuásglobal y generaldel centroy del aulaquetieneordenadores.
Estapartequepor sucomplejidadseráexhaustiva,nos serviracomode referenciacomomarcocom-
prensivogeneralparabuscarlosparticularessignificadosqueen dichocontextotoma losordenadores
enesasaulak

En un segundolugardescribiremosy analizaremos dentrodeestecontextodecadaaula,el funciona-
mientoy la integracióndelosordenadoresen ella, tanto seaen el modelodescentralizadocomoRincón
del Ordenador,bien seaen el centralizadocomoSaladeInformática.

Por esoen todoslos apartadosde cadainformeestaránpresentesestasdos vertientes:primerodescri-
biremoscondetalleel contextogeneraldel centroy aula, paraen un segundomomentodentrodeeste
contextoy organizaciónanalizarla integracióndelos ordenadoresen cadaunade ellas.

5.3.1.Perfil personal y profesional de los profesores/asparticipantes en la investigación. Propó-
sitos y expectativasen la integracióm curricularde los mediosinformáticosensus aulas

Setratade conocerlos rasgosmássobresalientesdela personalidadqueidentificaa los profesores/as
quehan intervenidoen nuestrainvestigación,su formaciónacadémnicay especialidadespedagógicas
queposee,suhistoria yexperienciaprofesionalenel desempeñodelosdiferentesdestinosenlosqueha
ejercidosu labor docente,...

Tambiénnos interesaconocer,en esteprimerapartadodecadainforme, las inquietudes,propósitosy
expectativasqueestosprofesores/astienenacercadela integracióndelosordenadoresen suaula,para
así comprendermejor el significadodetodo lo queaconteceen sus aulasen el uso de losordenadores.

5.3.2. El contextoescolary extraescolar
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Nosinteresaconocerel contextoconcretoenquese desenvuelvenlos profesores/asy losalumnos/asde
loscentrosestudiados,paraasípoderinterpretarcorrectamentey comprenderel sentidoy los sigaifica-
dos, quedesdeellos se da a la integracióndela informáticaen el Currículode EducaciónInfantil y
Primaría,quéimplicacionesconilevaen su propiaexperienciay prácticaeducativadeenseñaryapren-
der con ordenadores,y cuálesson los determinantesy condicionantesde la misma,

¿Cuálesson las característicasgeneralesde los centrosestudiados?¿Dela ciudad, barno o
pueblo?¿DelColegioo Escuela:Titularidad;nivelesEducativos;n0de aulas,deprofesoresy dealum-
nos; señasde identidad?¿Nivel socioeconómicoy cultural de lasfamilias delos alumnos?

¿Cuálesson las característicasdel aula y del profesor/aestudiode caso?

5.3.3.Naturaleza de los recursosmateriales. Sus condicionamientospara la práctica educativa
con ordenadores

Pretendemosobservary conocercuál esla infraestructuraderecursosinformáticosconquecuentanlos
centrosy las aulas,tanto a nivel de recursosmaterialescomohumanos, sunivel de conservación,
mantenimientoyactualidad,suscondicionesdeuso,y lasposibilidadesy/o limitaciones,tanto internas
comoexternasquetienen,paraver si sedano sepudierandaraquellascondicionesminimasrequeribles
parauna integraciónde los mediosinformáticosen el currículodeEducaciónInfantil y Primaria.

En concretonos interesaconocer:

1. ¿Cómotieneelcentroorganizadoslos mediosinformáticos?¿Enquémodeloomodelosorganizativos

sebasan(centralizadoy/o descentralizado?

2.-¿Quéespaciosestándedicadosa losmediosinformnáticosen loscentrosycon quéfuncionesyflnes?

3 -¿Quétiempostienenestablecidosa la semnanaen los horariosde los alumnosparael uso deordena-
dores?

4.- ¿Quéequipamientoinformático (Hardware)tienen?¿Estáactualizado?¿Cómoes su estadode
conservacióny mantenimiento?

5.- ¿Quématerialdepaso(Software)poseen?¿Dequétipo es?¿Estáadecuadoalhardware?¿Esapto?
¿Estáadaptadoa las característicasde los alumnos?¿Cómoes: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Se
puedeintegraren el currículo?

6.- ¿Quéformacióninicial y permanenteposeeel profesorado?¿Dequétipo deformaciónsetrata:
Predominiode una formacióntécnica(mnanejo de equipos y de software)o formación didácticaen
estrategiasdeaplicacióne integracióncurriculardelos mediosinformáticos?¿Quémodelosdeforma-
cmon ennuevastecnologíasestánmásvigentes?

5.3.4. El Proyecto Curricular del Centrocomo proyectode cultura el valor cultural de los
objetivos, contenidosy demáselementoscurricímíaresatravés de suselección,organizaciónyio
secuenciaciónenel currículo.

El currículoescolares un proceso.En esteprocesosepuedecaptar,cornofaseso diferentesgradosde
aproximacióna lo queeslaprácticacurricular,en lasdiversasplasmacioneso representacionesquede
los currículosse hacenen los documentosoficiales (Currículo prescritoy regulado);en los libros de
textos y susguías(Currículointerpretadopor intermediarios);enproyectos,planeso programacmones
curricularesquehacen los centrosy los profesores(Currículoplanificado y contextualizadoen un
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centro);las actividadesy las tareasquese llevana la práctica(Currículodesarrolladoo currículoen
acción);y las prácticasde control y evaluación,comoindicadordecómolo exigeny cómolo valoran
(Currículoevaluado).

En esteapartadocuartonos interesaconocery comprender,en primerlugar, quéconcepcióndel cono-
cmmientotieneel Centroenel currículoescolarplanificadoycontextualizadopor él,atravésdel estudio
y discusiónde los proyectos,planesy programacmonescurricularescon los profesores/asque los
hacen.En los siguientesapartadosde cadainformepasaremosal análisisde la puestaen prácticade
dicho ProyectoCurricularen los aspectosorganizativosde espaciosy tiemposcomo elementosque
condicionanlaprácticacurriculary la integracióndelosmediosinformáticosenella, favoreciendoo no
la fragmentacióndel tiempoy del currículoenáreas,disciplinaso materiascurriculares;la selecciónde
materialescurricularesy softwareeducativocomoelementosquecierranel currículoescolar(apartado
seis);el análisisdelas actividadesy lastareasescolaresen las clasescon ordenadores,quenospermi-
tirá determinarel modeloo estilode enseñanzaimplicito en ellas y suvaloreducativo,así comoeluso
y lasfuncionesquelos ordenadorestienenenel funcionamientodelas aulas(apartadosiete);el clima
relacional en las aulascon ordenadorescorno indicadordel aprendizajecooperativoy entreiguales
(apartadoocho); laatencióna la diversidady la igualdadde oportunidadesen lasaulascomorespuesta
de cambioy transformaciónde la sociedadenquevivirnos.

Nos podemosencontrarcon dos fonnasdistintasdeconcebirel conocimientoen el currículo:

- Una concepcióndel conocimientoemi el currículo,representaal modeloderacionalidadpredominante
enla sociedad,quese inclinaporaquellaspropuestascurrícularesquepriman losconocimientostécni-
cos ypragmáticos,es decir,quepriorizanaquelloscontenidosqueesténmás relacionadoscon la eco-
nomia,con la emnpresa,yquedanrelegadoslos conocmmientosquesatisfacenlasnecesidadesdel indivi-
duo y todas las manifestacionesy elaboracionesculturalesy humanas.

Desdeestemodeloseenfatizael conocimientointelectualsobreladimensiónsocial,estéticay ética.Se
entiendequehayun conocimiento“científico” verdadero,ya descubierto,del cual debemosapropiar-
nos.Deahi se deducequeprimeel aprendizajemecánico,la recepcióny la memorizaciónmarginando
los procesosde análisis,crítica y elaboracionesy proyeccionespersonales.

Estaconcepcióncientifista,estápresenteen los planesdeformacióndel profesoradoy se proyectaen
losmodosde concebirlaprofesionalidaddocentey en las formasde ejercerla,“en el conocimientoal
quese da prioridad, en la distribución del tiempo escolar,en la seleccióny ponderaciónde tareas
académicas,en el tipo deconocimientoexigido,asi comoen lasformasdeevaluarlo”(GimenoSacris-
tán, 1992, l42~

- Otraconcepcióndel conocimientoenel currículodiferentees ladel modeloderacionalidadvigenteen
laescuelapartedeunaconcepciónsocial del conocimiento,teniendocomopresupuestosbásicosquela
realidadsereconstrnyesocialmenteyqueel contenidodel currículoseconsideracomoproductosocial.
En estesentido,seproblernatizalosprocesosde selecciónyorganizacióndeobjetivosy contenidos,al
igual quelos desutransmmsmoncomoconocimientoescolar.Desdeestaconcepciónlossignificadosque
damosa las cosaslos constnmimoscolectivamenteatravésde modelosasentadosen significadoscom-
partidos.La función dela escuelaseráprovocar la reconstrucciónde conocmmmentos,actitudesy com-
portamientosmedianteactividadesde búsquedapor diferentescaminos,decontrastedeperspectivas,
de colaboración,departicipaciónactivay posmcmonamnmentospersonales.

En esta investigaciónnos hemosposicionadoen consideraral Currículocomo Proyectode Cultura,
másqueunarealidad,productoo planelaboradoy acabadoquedespuésseplasmaráenla realidad,hay
queconsiderarlocomoun procesodeconstrucciónsocialo unapraxis(Grundy,1987),en el cual inter-
vienenideasy prácticas,queadqtmierensentidoen umi contextoreal, con unasdeterminadascondicio-
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nes,y en el queocurrenmúltiplestransformacionesqueel danun particular valory significado.

Desdeestosplanteamientosnosinteresahacerel análisisdela realidadescolardesdedosteoríasmarco:
Teoríasde la reproduccióny teoríasde la producción.

- La escuelasegúnlas teoríasde la reproducción,seriauna de las institucionesfundamentalespara
reproducirlas relacioneseconómnicasvigentesen la sociedady prepararal alumno en la cadenade
producciónatravésdeesoscontenidos“colaterales”anteriormentemencionados.

- El modelo de las teoríasde la producción, ve la escuelacomo un lugar en el que se producen
resistenciasen el alumnadoy profesoradoparaacatarlas normasy valoreshegemónicos,en el que
aparecencomportamnientosquecontradicenla reproducciónesperadayproducenunaculturaderecha-
zo haciala institución escolary lo queella simboliza,es decir,de la culturasdominantes.Desdeesta
perspectiva,seotorganal sistemaeducativootrasfuncionesmásalládela “reproducción, conel fin de
desarrollarprácticaseducativasemancípatoriasy comprometidascon ladefensadeunasociedadmás
solidaríay democratmca.

Cadaunade estasteoríasy concepcionesdel conocimientose manifiestana travésdel tratamientoy
organizaciónde los elementoscurricularesquecadacentro elaboray haceexplícito en su Proyecto
Curricular. Pretendernosanalizara travésde ellos,cuál esla “cultura” escolarde esteCentro.

Pensamosquela escuelay losprofesoresnoenseñanculturaoconocímmentosenabstracto,sinorecons-
truccionesde los mmsmos,mnscritosdentrode institucionesy de prácticascotidianas.La culturano es,
puesunobjetoterminadoquesetrasfieremecanicamentedeunosaotros,sinounaactividadmediatizada
quese reproducecontrayéndosey reconstruyéndoseatravésde su aprendizajey delas condicionesen
queéstese realiza.Poresoqueremossabersi el ProyectoCurmiculares unproyectodeculturapopular
de reconstrtmcciónsocial de los conocimimientosy valores, actitudesy comportamientosde nuestros
alumnos/asSí esteproyectodecultura seconstruyedeforma colectiva,buscandosignificadoa aque-
llos aspectosde la vida social de nuestrosalumnos/asquese compartencomocomunes,y si a este
encuentrode significadoscompartidossellegapordiferentescaminos,medianteel diálogoy el contras-
te de diversosposicionamientospersonalesy/o diferentesperspectivasde ver la realidad,perocon la
colaboracióny participaciónactiva detodo&

Tambiénqueremosconocersilos recientementeestrenadosProyectosCurricularesdeloscentrosestu-
diados,constituyeno no unosproyectosde cultura,dondese incorporaneintegranlosrecursoscultu-
ralesdel entorno,entrelos cuales se cuentalos medios informáticos, paradar desdela escuelauna
respuestaeducativaadecuaday adaptadaa los tiemposactualesa nuestrosalumnos/as.

Asimismo pretendemosconoceren quémedida el modeloo DiseñoCurricularBasepresentadoporel
MEC, hafacilitado o ha dificultado o determinadoen partea los centrosestudiadosla integraciónde
los mediosinformáticosensu currículo: Posibilidadesdeintegrarel ordenadorenla fragmentaciónde
las áreaso matenasque propone,alternativasque a estacompartimentacióndisciplinarofrecenlos
centrosparapoderintegrarel ordenadoren el currículo, etc.

En segundolugar, nosinteresaconocer,dentrode laculturaescolarde cadacentro,quépresenciay qué
valor tienenlos mediosinformáticosen el ProyectoCurricularplanificadoy contextualizadopor los
profesores/asdel mismo, y qué sig’mificado tiene paraellos la integraciónde un medio como es el
ordenadoren dicho Proyecto

En tercerlugar, pensamosquelaculturaa suvezestádeterminadaengranpartepor cómose relaciona
el currículoescolary las vivenciasdelos niños/asen su entornofamiliar y social.Nuestraspreocupa-
emoneso curiosidadesen esteapartadoeranen primer lugar estaratentoen la investigación,no sólo a
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todo aquelloqueestéprevistoen el ProyectoCurricular,sinotambiénatodolo queno estáexplicito en
él,peroqueseproduceenlas aulasy tienesuexplicaciónfueradeellasNosinteresaconstataren que
aspectoslo “escolar” y las experienciasdevida de los niños/asse relacionan,secomplementany/o
chocaninterfiriéndosemutuamente:Así, por ejemplo,nos interesaconocerla influenciaeducativade
lapresenciao no deordenadoresen el hogary quéactitudesy valoresaportano traenlos niños/asa la
escuela;las diferenciasexistentesentreambossexosen la frecuenciade uso del ordenadorentrelos
niños y las niñas; la extrapolaciónde los videojuegosal ñmnbito escolary la influenciade éstosen
valoresy actitudesdetipo competitivoo selectivo;interesescomercialesexternosala escuelasobrela
informática(publicidady “modasinformáticas”,el “efectonovedad”,.); la “colonizacióncultural” de
losgrandespoderessocioeconómicosypolíticos queatravésdelosprogramasinformáticosentranen
los centrosy en los hogarestransmuitiendosuspropios mensajesy valores;las omisioneso ausencias
educativasen la formación informáticade los alumnos,y otra seriede cuestiones,no explicitasen el
currículoescolary pertenecientesa la culturaextraescolaro al currículooculto,peroquea lo largode

la investigaciónse pudieranir constatandoy descubriendo.

En estesentidodebemossubrayarquemuchasvecesunodelos problemasdela educaciónno radicaen
lo que se le cornunicay transfiereal alumno,sino precisamenteen lo que deja de comunicárseleo
enseñársele,y que puede impedir el desarrollode futurashabilidadesy estrategiasen medios que
tendránunaelevadaimportanciaennuestrasociedadfutura comopuedenserlostecnológicos.

5.3.5.Organizaciónespacio-temporalde los centrosy de las aulas:
modelosorganizativosimperantes(le los mediosinformáticosencentrosy/o aulas

La organizacióndel espaciofacilita o no el crecimientoy el desarrollodel niño/a comoser y como
persona; posibilita o no la autonomíaen cl niño/a, fomenta el individualismoo la socializacióndel
mismo, estimulael aprendizajecooperativoo el competitivo, etc. Una determinadadistribución del
espacioy delos recursosinformáticospuedecrearun sentidodeprivacidado decomunidad,promover
la realizaciónde unatareau otra dediferentetipo, favorecerel sentidodeautonondaodedependencia,
proporcionarun ambientecálidoy seguroo crearrechazoal mismo,facilitar la interrelacióndidáctica
entrealumnos/asy de éstosconel profesoro favorecerla desconfianzay la competitividad/ rivalidad,
etc., todo ello dependientede la tendenciapedagógicade referencia.

La organizacióndel tiempotambiénrespondea una intencionalidadpedagógicay a unadeterminada
manerade entenderel desarrollodel niño/a. El tiempo es un elementoclaveen la construcciónde la
personalidady, portanto,es un medio idóneoparalograr el granobjetivoeducativo:Que el niño/a“se
constmya”,se desarrolleplenamentedesdesu individualidady suspeculiaridades.

La organizacióndetiemposy espaciospuedenfacilitar o dificultar, einclusoenalgunoscasospodría-
mosdecirqueimposibilitar, una integracióndc losmediosinformáticosenlosprocesosdeenseñanza

aprendizaje.

Desdeestaperspectivay con esteinterésnosproponemosprofundizarenla organizacióndelosmedios
informáticosen los centrosy/o aulas;conocerlas característicasdela organizaciónespacio-

temporaldedichos mediosen cadacentroy sus propioscondicionamientos;compararlos diferentes
modelosorganizativos(centralizadoy descentralizados)presentesen cadacentro,y ver en cadauno
susposibilidadesy tambiénsuslimitaciones(ventajase inconvenientes)deacuerdoconlasvariablesde

edadde los alumnos(EducaciónInfantil y EducaciónPrimaria), planificacióny desarrollocurricular
decadaetapa(si predominacomoorganizaciómlmetodológicala globalización,la interdisciplinariedad,

o la especializacióndisciplinar), la estructuratemporal básicaqueregula la vida del centro, la frag-
mentacióndel tiempoy del trabajoescolaren el horariode las clases,y la fragmentacióny jerarquía

disciplinardel conocimientoescolar.
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Tambiénnosinteresaver la propia organizacióny gestióndel aulaen los ordenadores,bienseala Sala
deOrdenadoreso bienel auladondeestéubicadoel Rincóndel Ordenador:¿Cómoes el agrupamiento
de alumnosporordenador?¿Quécriterios se siguen?¿Cómnoestánorganizadoslos espaciosy materia-
les enel aula?¿Cómoestánorganizadoslos alumnosen los espacios?

Porúltimojuzgamosmuynecesarioy convenienteparalapropiainvestigaciónconocerlascondiciones
de accesibilidady disponibilidaddeespaciosy tiemposde cadacentro,parapoderusarde unamanera
libre y discrecionallos equiposy material depasoa profesoresy alumnos.

5.3.6.Seleccióny uso de materialescurriculares,principalmenteel softwareeducativo,quecie-
rranelcurrículo y determinanlapracticaeducativaen el aulay la integracióncurricular delos
mediosinformáticosenlos procesosdeenseñanza/aprendizaje.

Los materialesdidácticosseleccionados,tanto los libros detextoscomoel propiosoftwareeducativo
condicionan,en suorganizacióny desarrollo, la integracióncurriculardelosmediosinformáticosen
losprocesosdeenseñanzaaprendizaje.Poresoennuestrainvestigaciónponemosespecialcuidadoa la
seleccióny evaluaciónquede estematerialde pasoinformáticosehaceenlos centrosparticipantes:

Los programasinformáticossonel almadel ordenador,conjugalas posibilidadeslógicasde éstepara
ofrecersituacionesenlasqueel alumnadopuedarealizardiferentesacciones:Consultarinformación,crear
productospersonales,procesardatos, reconocerla estmcturade la información, ponera pruebael
propio conocimiento,experimentarvariandolas condicionesquerigen unasituación,...

En esteapartadopartimosde una visión global de la selecciónde softwarequeel enfoquetradicional
correspondientea los marcosde referenciaclasifmcatoriosy laslistasdecontrol conellosrelacionadas.
En nuestroanálisisprescindimosdel excesodecuestionestécnicaseinsistimosen lasmateriasrelacio-
nadascon la enseñanzay el aprendizajeen el aula,y evitar las calificacionessimplistasde «bueno»o
«malo»delos paquetesde software,pueslavaloraciónde unprogramasólotienesentidoenel contexto
de la situaciónde clasequese utiliza.

El valordeestosrecursosymaterialesinformáticosno secifra sólo en suscualidadestécnicasy enser
soportesdemensajesy sistemasde representación,sino quevienedeterminadoprincipalmentepor el
lugar que ocupendentrode las estrategiasdidácticasen un contextode aula determinado,por las
funcionesquese les atribuya y por el tipo de uso concretoquedeellos se hace.

Aunqueel currículo se establezcae impartade formnas muy diferentes,todosellos definende algún
modo loscontenidosy los procesosdeenseñanza/aprendizaje.El softwareeducativopuedecontribuir
al desarrolloeficaz del curriculo, tantorespectoalos contenidos,comoa losprocesos.El tratamiento
de la informaciónconstituyeel fundamentode los ordenadores,y los contenidoscurricularespueden
considerarsecomounaforma concretade informaciónsusceptiblede procesamientoinformático.

Además,graciasal carácterinteractivode los ordenadores,éstospuedencontribuiren granmedidaal
apoyoy extensióndelos procesos.

Por otra parte,todo material curricular, y en él estáincluido el informático, soporta, representay
recreala culturamedianteunaselecciónde la misma-con sussupresiones,adicionesy deformaciones
(TorresSantomé,1991),quetransmnitendeterminadasinterpretacionesdela realidadsin necesidadde
hacerlasexplicitas, y suponeun modelode enseñanzay aprendizaje.En estesentidonos interesa:

-Conocerla relevanciade las contemiidoscurriculares, explícitos, implícitos y ausentes,del material
informático, tantoen cuantoal contenidocornoa los procesos.
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- Identificarlasteoríasdel aprendizaje,explicitaso implícitas, del diseñodel softwareeducativoquese
utiliza en las aulasobjetodenuestroestudio.

Podemosaplicaral softwareeducativolas afinnacionesdeTorres Santomé(1994)dequeestosmate-
nalesdepasocomoloslibros detextosonproductospolíticosen cuantoquepretendenestablecerunas
actitudeshaciael mundoenel queestamosinsertos,portandoy difundiendounasdeterminadasconcep-
cionessobrela realidadnatural,socialy política.Los profesoresa lahoradeseleccionarestematerial
deben sopesary valorar la capacidadde los mismosparagenerarprocesoscreativosy críticos de
aprendizaje,parafomentarel contrastedelo queseestudiacon la realidad,queno frenenla iniciativa
y curiosidaddelos alumnos,quelespernútainterpretary recrearpersonalmentela culturaexperiencia
de ellos.

Por esonos preguntamos:

¿El materialde pasoinformáticode los centrosseleccionadosen la investigaciónes autónomoo es
subsidiariodel material curricular “rey”: el libro detexto? ¿Oes una reproducción,peroen soporte
informático,del libro detexto,dondecasascomercialesoeditoriales,ajenasanecesidadesespecificas
de cada aula, estructurany determinande forma generalizaday homogéneala actividadescolaren
situacioneseducativasdiversas?

¿Estánsupeditadosenestosprogramaslos criterioseducativosyprofesionalesalospuramentecomer-
cialesoempresariales?¿Laprofesionalidaddocenteestárestringidaa seleccionarlosmaterialeselabo-
radospor otros?¿Oestácaracterizadapor su autonomíabuscandouna utilización de programasmás
contextualizaday másdiversificadade los mismos?

¿Quétipo de programaspredomina?¿Losproductos“enlatados”o cerrados,conestructuramimética
y lineal, con una función mueramentetransmisoray reproductorade conocimientos,que cierranel
currículo y determinanla prácticaeducativaen el aula con estosmedios?¿O son másabiertosy
posibilitanla interaccióny el tratamientoa ladiversidado ofrecenuna~‘~calíneade aprendizaje,una
ensenanzauniforme, queno tieneen cuentalas característicasde los alumnos?

¿Quéprocesosdeenseñanza/aprendizajepotencia?¿Potemicianla repetición,la reiteración,lamemori-
zación, y el aciertode respuestasdiversas,pero convergentes,casi umcas, o la comprensióny la
búsquedade solucionesdiversasy divergentes?¿Propicianla interaccióny el trabajocooperativode
los alumnos?

5.3.7.Los procesosde enseñanza/apreudizajey las tareasescolares. Modelosde enseñanza
nnplicitosen ellas.Funcionesy ¡¡sosdel ordeuador

Losprocesosdeenseñanza-aprendizajetradicionalessehaentendidocomounaactividadtransmisiva,
organizaday dirigida porel profesor,considerandoal alumnadocomoun comtuntodesujetosmásbien
pasivos,como meros receptoresde los contenidosqueaquéllostransmiten.Tienenpolarizadaslas
relacionesprofesor-alumno,prima la enseñanzasobreel aprendizaje,y estánbasadosfundamental-
menteen métodosde trabajoindividualesy competitivos. Desdeestaóptica,la interacción,colabora-
cmón, o cooperaciónentreigualesse hanvisto comoelementosy procesosquedistorsionanla tareade
enseñary, emi último término,comocomportamientosquesehandeevitary restringiralmáximoenla
vida del aula.

En cambioen losprocesosdeaprendizajecooperativodesarrollanhabilidadesdecompetenciay actitu-
despositivashacialas tareasescolaresy la escuelaen general,todolo cual conduciráa unamejorade
laautoestimaya lamotivaciónintrinseca,factoresquecondicionany aumentanel rendimientoescolar,
Perolas variablescognitivasno sólo se ven mejoradaspor el trabajocooperativode forma indirecta,
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sinoqueenesteaprendizajeinteractivoentreigualesseponenenjuegotambiénunaseriedeestrategias
queestimulandirectamentelos procesoscognitivas.

La interacciónentreiguales,condistintasfinalidades(cooperar,colaborar,coordinarpuntosde vista,
resolvercontroversias,etc.),no es sólo unaactividaddeseableparala consecucióndedetenninados
objetivos,sino un componenteesencialy necesarioparaaprender.Si hablamosdela enseñanzay el
aprendizajecomoprocesosunidosy dependientes,debemostambiéndecirquesonprocesosinteractivos,
entrelos cualesno sólo son relevanteslos que establecenprofesoresy alumnos,sino también,y de
forma destacada,los quemantienenlos alumnosy alumnasentresí.

La acciónde la enseñanzaes reguladapor lastareas,quellevan implícitasen ellas modeloso patrones
metodológicos.Cadatareatieneen la mentedel profesorunosesquemasimplícitos parasurealización
queregulanen ciertomnodosudesarrollo,aunquesinimpedir las interaccionesparticularesy espontá-
neasquese danen el transcursode lastareas.El análisis delastareasdominantescon losordenadores
en cadacasonos permitirá determinarel modeloo estilo educativoy su valor Sólo a travésdelas
actividadesque sedesarrollanpodemosanalizarla riquezade un determinadoplanteamientodeinte-
gracióncurricularde los mediosinformáticosen lapráctica.

La tarea,al plantearuna demandaparticularal alumno,le reclamao le facilita un tipo de procesode
aprendizajedeterminado.Poresolastareassonmicrocontextosdeaprendizaje,quemedianfacilitando
o condicionandoel procesode enseñanzay aprendizaje,y al fin la propia calidaddela enseñanza.

Tipos detareaspredominantes:

- Individuales o grupales

- Motivación, desarrollo,refuerzo,ampliación

- Paradesarrollode capacidades:de transmisiony reproducción,de aplicación, de
descubrimiento,etc.

¿Quéprocesospredominanen el uso delos mediosinformáticos?

- ¿El procesode enseñanzao el procesode aprendizajepor los alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,el aprendizajesocializadoo el aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,el conocimientoformal o el conocimientoexperiencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el usosocial de loslenguajes?:
Los alumnoscomoreceptoresde mensajes,imuágenes,datos,etc..

- ¿La capacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscomoemmsores:

¿LasNuevasTecnologíasde la Informaciómi y Comunicación potenciandolacreatividady la expre-
sión?

Lastareasnos debemi servir paramantenerla relacióndecontinuidado de interacciónentremediosy
fines.
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El desarrollode una tareaorganizala vida del auladuranteel tiempo en el quetranscurre,regula el
comportamientodel propioalumnoy la interaccióndelosalumnosconlosprofesoresy conlospropios
mediosinformáticos,marcalas pautasde la utilización de estosmediosu otros materiales,aborda
objetmvosy contenidosde unao varias áreascurriculares.

La tareadefineun marcoglobal de socialización,porquecomffmguraun contextode vida, deaprendiza-
jes complejos,un mnarcode valores,de relacionessociales... Lastareasestánrelacionadascon la
organizacióny gestióndel aula así como su mantenimiento,porqueunatareadefine un patrón de
comportamiento,y en éstese expresaun conceptodeorden,deautoridad,etc., y el profesorlogra el
control de los alumnosatravésde la formade organizarel trabajoescolar

Nos pareceinteresanteanalizary comuprenderla estructuray la secuenciade las tareasquecon los
mediosinformáticosse trabajanen el aula,de quémodo seorganizan,quésentidotienen,quérelacio-
nessocialesexigenypermiteny quéimplicacionestienenparalos diferentesalumnos.

Lasdiversastareasimplican deforma diferentea los alumnoseinfluyen en el desarrollode distintas
capacidades.¿Quétareasse realizanen clase?¿Dememoria,deprocedimientoo nmtina, de compren-
sión, de opinión, de descubrimiento?¿Cuálespredominan?¿Cómointeraccionanlos distintos tipo de
tareas?

¿Cómose estmcturantemporalmentelastareas?¿Cuáles susecuencia?¿Quéfuncionescumplen?
¿Existecorrespondenciao coherenciaentrelastareasde enseñanza(profesor)y las tareasparaapren-
der (del alumnno)?¿Sonreciprocas,se implican, son bidireccionales?¿Sonjerárquicas,están
descontextualizadas?¿Existedesconexiónentreel conocimnientoorganizadodel currículoy lo queprac-
tican con el ordenadorel profesory los chicos?

¿Existeuntratohomogéneoalgrupo’?¿Secontemplanlaheterogeneidadysimultaneidaddetareas?¿Se
da respuestaa la diversidadde altmmnos,a los diferentesritmnos de aprendizaje?¿Existeny realizan
tareasalternativasparaquienno sigueel ritmo de aprendizaje?

¿Lapropuestade actividadeso tareases muy variada?

La duraciónde las tareas:¿Esflexible? ¿Seadaptaal ritmo de aprendizajede cadaalumno?

En la realizaciónde tareas¿losalumnosson autónomos?¿estastereashaceninteraccionar,contrastar,
debatiralosalumnos,les incita aindagaryprovocanutilizar otrosmaterialesy recursos,reconvirtiéndose
talesactividadesen fuentesde aprendizajemúltiples: intelectuales,afectivos,sociales?

¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónsepuedenconsiderarcornomediopropi-
cmo a la interdiciplinariedad,tranversalidady cooperaciónentreasignaturas?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidadde metodologías?
¿Dequétipo son las másutilizadas?

¿Seusan las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióna nivel interdisciplinar:Como
proyectoscomunesa variosniveleso departamentosde áreas?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónsonherramientasdetrabajoy motivadoras
del aprendizaje?¿Enla realizaciónlos alumnosinteraccionanentresi?¿Existeun aprendizajecoopera-
tivo y social?

5.3.8. El climadc la clase:comuimicación,partic¡pacióuy socializacionen el aula.
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El procesodecomunicaclon,participacióny socializaciónentrelos alumnos,y entreéstosy elprofe-
sor/a,vienedeterminadoporla formaenqueestándistribuidosy ordenadosloselementosfisicos dela
clase,así comotambiénpor suconfiguraciónarquitectónicaquetieneelaula,quea vecesla influye y
condiciona.Estoscomponentesespacialesunidos alostemporalesapoyano delimtanla accesibilidad
a los recursosdisponiblesen el aula, comopuedenserlos ordenadores,y conforman el denominado
“clima organizacional”queconstituyeel sustratosobreel seapoyael “clima relacional” queposeeel
centroy el aula.

La composiciónde los elementosf’msicos espacialesy temporales,el agrupamientode alumnos, la
libertadono delibre movimientoporel aula,la disponibilidadyaccesibilidaddelos recursosdidácticos
einformáticos del centroy/o del aulaa losalunmos/as,etcdenotay simbolizaladiversidaddepensa-
mientoy acciónquecadacentroo cadaprofesor/atienedel procesodeenseñanza/aprendizaje,y comu-
nican,dealgunamanera,el valorqueun profesor/adaa las diferentesactividadespedagógicas,elcual
es entendidoy asumidoa suvez por los propiosalumnos/asqueseadaptanaél.

Todaconducta,y portanto la deaprendizaje,tienesiemprelugar enun contextosocial, Enla Salade
Informática y en las aulascon ordenadores,en el grupo clasecomo contextosocial del procesode
ensenanza-aprendizaje,seestablecenuna seriede relacionesinterpersonalescuyainfluenciaes decisi-
va parala satisfacciónde losmiembrosdel grupo, y quetieneconsecuenciasenla cohesióngrupal,en
el rendimientoescolardelos estudiantesy en la consecuciónde los objetivoseducacionales.

El aulaconordenadoreses un micromundoo “nido ecológico”caracterizadoporunaestructurasocial
específica,quese configurapor el número,tipo , dirección,consistencia,relevanciay predominiode
las relacionessocialesqueen ella sedesarrollan.Esteconjuntode relacionesactúanpermanentemente
en el aula con ordenadorescon distinto nivel de incidencia,mostrándoseexplícita o implícitamente,
afectandodediversosmodosal profesor/a,acadaalunmo/a,a losmicro gruposy al macrogrupo. Este
complejoentramnadoconfmgurala estrtmcturasocialdel aula con ordenadores,y dentrodeésta en cada
grupodeniños/asquetrabajancon un ordenador,y en suprocederdinámicogeneraun climapeculiar,
caracterizadopor una esferade relaciones,quegeneraun entornopropio queincidey es influenciado
por el clima generaldel aula y del centro.

De sumaimportanciaes conocerel clima del centro,del aulaqueutiliza ordenadoresy dentrodeésta
decadaequipodeniños/asquelosutilizan,quees dondemásincideestainvestigaciónsobrela integra-
ción de los ordenadoresen el curriculo escolar: Profundizaremosen el sistemade relacionesentre
maestros/asy alummios/as,y entrealumnos/asentresi, paraver si el usodeordenadoresestápresidido
por la ideologíadel individualismoy la competitividado por la ideologíadela cooperacióny la solida-
ridad,¿El clima del aulaes acogedor,activo,comunicativo?¿Quétipoderelacionesseestablecenentre
el profesory los alumnoscuandomediael ordenador?¿Seproducenprocesosde socializaciónen el
aprendizajeen el rincón del ordenadoro en el aulade informática%Loscompañerosseconvmertenen
fuentede informacióny de valoración?¿Quienprima másen los procesosde enseñanza-aprendizaje
con el ordenadorel rol del maestroo el delos propiosalumnos?¿Conel ordenadorse creamástenden-
cia a la dependenciao a la autonomia?¿Esigual en las chicasqueenlos chicos?

El procesodeenseñanza/ apremidizajeeseminentementeunprocesode comunicación.¿Quéinteracción
predominamásen el aulacon ordenadores?¿ La interacciónprofesor/a-grupode clase,ladeprofesor/
a—alumno/a,o la interacciónentreiguales(alumno/a-alumno/a)?

Por esonos pareceimportanteconocerlos modosde organizarlaparticipaciónde los alumnosen los
procesosdeenseñanza/aprendizajecon los mediosinformáticos,susnormasdegestióny funciona-
miento,de convivenciay de interacción.¿Losniños/asparticipanen la distribuciónde cargosde res-
ponsabilidaden la organizaciónygestióndel aula deinformáticao en el Rincóndel Ordenador?¿Cómo
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se asignanestoscargosde responsabilidady cuántotiempoduran?

Tambiénqueremnoscomprenderel grado de alienacióno autonomiade los niños/asrespectode sus
propiosprocesoseducativosenel usode losordenadores.¿Aíslael usodel ordenadoro porel contrario
existeun aprendizajecooperativoy social?

Otro punto importanteennuestrainvestigación,essaber,si setrabajaindividualmenteo en grupocon
los ordenadores,y si estaparticipaciónes enequipo,si seproduceel aprendizajecooperativo,esdecir,
si sedael clima decolaboraciónentreiguales,queposibilita la construcciónde interaccionesy actitu-
despositivasentrealumnosdiversos,en oposiciónal contextocompetitivo,en el queexistenescasas
probabilidadesdequelas diferenciasseanaceptadas.Paraquesedengruposcooperativos,éstostienen
queestarcaracterizadospor unanecesarmacolaboraciónentretodosloscomponentesparaconseguir
los objetivos individualesrespectivos,de forma que un individuo alcanzasu objetivo si, y sólo si,
tambiénlos otros participanteslogran el suyo. (Ovejero,1990).

5.3.9. Ordenadoresy atencióna la diversidadeigualdadde oportunidades

El que la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE) establezcaun escuelaobligatoria
paratodoslos ciudadanosy ciudadanascon un currículum comúncomprensivo,no significa quese
deba seguiren la prácticaeducativala lógica didáctica de la homogeneidad,ya que los sujetosa
quienesse orienta son diversosy representandesarrollosdiferentesy desigualesen relación a los
aspectoscognitivo, afectivo,moral y socialcomoconsecuenciade las experienciassocialespreviasy
paralelasa laescuela.Deestarealidadsurgeen educaciónla necesidadde dar respuestaa estadiversi-
dad,

La diversidady heterogeneidadpersonaly social se hacepresenteen la escuela,convirtiéndosela
atencióna la diversidaden un reto para los centroscon implicacionescurriculares,organizativasy
metodológicas.Los centrosescolares,yprincipalmentelospúblicosporacogeratodala poblaciónen
edadescolardel entornoen el queestáubicada,son espaciosen los queestárepresentadaladiversidad
existenteen el contextosocial.

En estesentidopodemosdistinguiruna diversidadbásicao general,quepodríamosllamar “primaria”,
puesemnanadela propia dela naturalezay condiciónhumanadecadapersona,consideradacomocaso
único,queposeeunasdiferenciasindividualesrelacionadasconlas distintascapacidadesy necesidades
de su desarrollofmsico, psíquico,afectivo, intelectual,moral, social...,consusparticularesexperien-
cmasehistoria de vida,quenoshacetenerun puntodevista propio sobrela realidady un modopersonal
de percibirlae ir construyéndoladesdeesasdistintasy singularescapacidades, destrezas,actitudes,
valores,intereses,necesidadesy expectativas.

A estadiversidad“primaria’, básicay presenteentodapersona,seañadenlas diferenciaspropiasdel
entorno,clasesocial,género,cultura,etnia...queidentificana unoscolectivosy gruposhumanosy les
distinguendeotros.Esla diversidad“llamativa”, ladiversidadintracultural,ladiversidadmulticultural
dela quehoytantosehablaen educación,peroquetodaviaestátanausentedenuestracultura escolar.
En la escuelase hacenpresentesla diversidadbásicao “primaria” detodoslos sujetoshumanosy la
diversidad“llamativa’ derivadadelas diferenciasprocedentesdel entorno,clasesocial,género,cultu-
ra, etnia,o la quetienesu origen en condicionesindividuales.

Nosotrosdesdeaquí asumimnosla existenciade característicasintrínsecasal ser humano,al mismo
tiempoquereconocemostamnbiénel valor de las característicasdel medioen el quedichapersonase
encuentra.Las diferenciasindividualesno son sino fruto de la interacciónentrelas características
internasy las del medioparala concepcióndenominada“interaccionista”de lasdiferenciasindividua-
les. Porel contrariodesdenuestraposiciónnegamosel papelcausalo determinantededichasdiferen-
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cias a uno u otro aspectopor separadoendefiendela denominadaconcepciónestática.

Esteplanteamientointeraccionistase adoptadel constmctivismo,en el queel serhumanose construye
en interaccióncon el mediosobrela basede supropia actividad. ParaMiras, (1991) existencinco
planteamientosgeneralesde tratamientoeducativode la diversidad: El método selectivo, la
temporalización,la adaptacióndeobjetivos, la neutralizacióno compensaciónde las diferenciasy la
adaptaciónde los métodosde enseñanzao enseñanzaadaptativa.La concepciónconstructivistadel
aprendizajey la ensenanzaes incompatiblecon aquellosplanteamientosen los quelas caracteristicas
de losalumnos y alumnasseanconsideradasfijas y predeterminadas(métodoselectivoy método de
adaptacióndeobjetivos),o suponganla adopcióndecriterios metodológicosrígidoseinmutables(op-
ción comúnengeneral, atodoslos modelosa excepciónde la enseñanzaadaptativa).La concepción
constructivistarecoge,en opiniónde Miras, los principios de la enseñanzaadaptativa.

Las posiblesrespuestaseducativasa la diversidadse puedenclasificar en tres bloques:selectivas,
compensadorasy potenciadorasdel desarrollo,y promocióndepersonasdiferentes.(Muñozy Maruny,
1993).

Nosinteresaconocer,en un modelodecaráctercomprensivocomoesnuestroactual sistemaeducativo,
¿en quémedida percibeel profesoradoesasdiferenciaspersonalesen la diversidad,tanto primaria
comola multicultural, suprimida en laprácticadocente,reguladay desarrolladamediantela lógicade
lahomogeneidad?;¿quétipode respuestadancon los mediosinformáticosala atencióndeesadiversi-
dad,tanto la considerada“primaria” comola “cultural”?

¿Dequéforma estosmedios,en unoscontextosu otrosde diversidad,puedenconstituir unaigualdad
o una desigualdadde oportunidades?¿Si puedeser una respuestaselectivadiscriminadorao por el
contrariocompensadoray potenciadoradel desarrollointegral denuestrosalumnnos/as?¿ Si contribu-
yen a lapromocióndepersonasdiferentes,o por el contrarioes un instrumentodehomnogeneizaciónde
personasy culturas?¿Si estaigualdaddeoportunidadesdependesólode la accesibilidadydisponibili-
daddelosrecursosinfonnáticosdelcentroalosniño/aspertenecientesacapassocialesdesfavorecidas?,
o ¿tambiéndependede las teoríasy prácticaspredominantesde uso de estosmedios en contextos
concretos,quepotencianexperienciasde discriminacióny clasificaciónbajo ideologíassoterradasde
individualismo,decompetenciao de insolidaridad,quevivenciadase interiorizadaspor aquellosgru-
pos con másdificultad paraaccedera la cultura, serviráparaqueasumany legitimenlas diferenemas
socialesy económicascomoconsecuenciade las diferenciasindividualesen capacidadesy esfuerzos?

¿Enquémedidacontribuyelos nuevosmediosinformáticosal desplieguedemodelosdidácticosflexi-
bles, diversosy pluralesquepermitan atendery acomodarsea las diferentesexigenciasconcretasy
realesde Liii gruposde nulos y niñas con diferentescapacidadesy/o experienciasvitales?O por el
contrario¿estosmediosson un instrumentomás de la homogeneizaciónimpartida en las clases,sin
teneren cuenta la heterogeneidad,y correadetransmisióny asimilaciónde la culturadominante?

Por otra partenos interesacomodesdeel uso de los mediosinformáticosen las distintasmateriasdel
currículoy en las aulassepuedenatendera los diferentesritmos de aprendizaje,a las motivacionesy
los interesesque se dan en el interior de un gmpo clase. Así nos hemos preguntado:¿Cómolos
ordenadorespuedenmejorarel desarrollode esascapacidades,destrezas,actitudes,valores,necesida-
des,..,queson diferentesen cadapersomía? ¿Cómosu usopuedepotenciarlas mismase influir, condi-
cionaro determinarpositivao negativamente,suspropias experienciasehistoriadevidapersonal,...?

En un contextoadecuadoparala atencióna ladiversidadqueintegrelasnuevastecnologíasconcurren
conjuntamenteelementoscomola organizacióndel centroal serviciode la respuestaa ladiversidad,la
variedady calidadde los procesosinteractivosquese desarrollanen el aulacon ordenadores,la com-
posiciónheterogéneadelosgruposquelos utilicen y lasposibilidadesdegraduaciónydistribuciónde
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losobjetivosy contenidoscurricularesqueun currículoabiertoy flexible comola Ley OrgánicaGene-
ral del SistemaEducativo(LOGSE)permite:Objetivosexpresadosentérminosdecapacidadesy no de
comportamientos,establecimientodelos contenidossin prescripcióndel ordendeaprendizaje,formu-
lacióngenéricadeobjetivosy contenidosquepermitelainclusióndetodalapoblaciónescolarypresen-
cma de objetivos y contenidosque directamenteimplican el respetoa las diferencias. Nos interesa
conocertambiéncómolosprogramasinformáticosutilizadosrespetala diversidadcultural, y no cons-
tituyen un elementomásde“colonizacióncultural” de lospoderessocio-económicosy políticosdomi-
nantes.Porúltimo nosinteresaconocerquédiferenciasexistenenel usodelosordenadoresentresexos
y edadesde los niños y niñas,qué sesgosy estereotipossocialesse transmiteen estecampo de la
tecnologíaen la escuela,quéideologíay racionalidades la dominanteen ella, y enquémedidason un
obstáculoparaigualdaddeoportunidades,quépapeljuegael chicoolachicaenlasnuevastecnologías
y enquémedidase identifica conel rol quela sociedadesperaquecumplacadauno.

5.4. Desarrollodel trabajodecampo

El trabajodecampose desarrollócomoestabaprevistoy queseha descritoenlosapartadosanteriores.
Aquí, parano serreiterativos,comentaremossimplementelos temasy los hechosmássignificativosy
quese pudierondesviardelo previamenteplanificado.

- A la primerafasede estudiopiloto me dediquéde una forma intensiva principalmentelos cursos
1992/93y 1993/94,ehice un seguimientodel mismohastaqueacabóel procesodeimplantaciónde la
Educación Primaria(curso1995/96).

- El estudiode casoslo mnmcíecomnoestabaprevistoduranteel curso 1994-95con los centros“A y E”
(modelodescentralizado),y seprorrogó duranteel año 1995-96con el estudiodelosotros dos casos
“C” y “O” (modelocentralizado).Ya hemoscomentadoel motivo por lo cual fue precisomodificar lo
previamentediseñado:Erancuatrocentrosen los cualesme debíacentrarypasadoel primer periodo
tuvequeplanificar el trabajode campoen dosanos.

Calendariodel Trabajode Campo

Centro A Centro B» Centro “O” Centro “O”

Curso 1994-95 21/Sep.EntW.Dir. 22/Sep.
EntvtáProf. EntvtaProf

4IOct. Entvt”Prof. 28/Sep. Obs.A.
ObsA. 2610ct. ObsA.

19/Oct. Entv?.Djr. EntWProf.
Reunión.Prof. 9/Nov. ObsA.

Obs.A. EntvtProf.
3/Nov. Obs.A. 23/Nov. ObsA.

EntvtaProf. 13/Dic. Obs.A.
2lINov. ObsA. EntWProf.
15/Dic. ObsA. 18/En. ObsA.

Entvt~Prof. 1/Feb. ObsA.
19/Ene. Obs.A. EntvtaProf.
7IFeb. Obs.A. 1 7/Mar. ObsA.

Entvt8Prof. Reunión.Prof?
2/Mar. Obs.A. 22/Mar. ObsA.
23/Mar. ObsA. EntvtProf.

EntvtProf. Reunión.Prof.
1 8/Abr. ObsA. 1 9/Abr. Obs.A.
9/May. Obs.A. 1O/May. Obs.A.
26/May. ObsA. 31/May. ObsA.

Entvt9rof. EntvrProf.
Reunián.Prof. Reunión.Prof.

C.C.p. c.c.p.
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Centro “A” Centro “8” Centro “C Centro “O”

Curso 1995-96 29/Sep. ObsA.
Entvta.Dir.

Reunián.Prof.
3lIOct.. ObsA.

Reunión.Prof.
14/Nov. ObsA.

ErmtveProf.
28/Nov. ObsA.

EntqtProf.
31/Ene. ObsA.
21/Mar. ObsA.
22/Mar.(M)

Obs.A.
27/Mar. ObsA.

Reunión.Prof.
18/Abr. ObsA.

18/Oct.EritvtWrof.
ObsA.

20/Dic.EntvtProf.

20/Nov.Entvta.Dir.
EnMProf.

21/Dic.Entve.Dir
Reunión.Prof.

12/Ene. ObsA.
EntvtaProf

19/Ene. Obs.A.
26/Ene.. ObsA.
9/Feb. ObsA.
lSlFeb. ObsA.

Enwt9rof.
1/Mar. ObsA.
8/Mar. ObsA.
15/Mar. ObsA.
22/Mar. ObsA.

Entvt9rof.
12/Abr. Obs.A.

16/Oct..Entvt.Dir
Obs.A.

8/Nov. EntveProf
ObsA.

16/Nov. ObsA.
23/Nov. ObsA.
30/Hoy. ObsA.
12/Dic.Entvt9rof.

ObsA.
14/Dic. Obs.A.
15/Dic. ObsA.
17/Dic.

Reunián,Prof.
1/Feb.EntvtProf.

ObsA.
22/Feb. ObsA.
14/Mar. ObsA.

19/Abr. ObsA. 21/Mar. ObsA.
26/Abr. ObsA. 2SlMar.EntvtProf

Entvt0Prof. ObsA.
10/May. ObsA.
17/May. ObsA.
24/May. ObsA.

Reunión.Prof.
31/May. ObsA.

EntWProf.

1 1/Abr. ObsA.
9/May. ObsA.
16/May. Obs A
20/May. Oba A
21/ May. ObsA.
22/ May. Obs A

14/Jun. Obs.A
ErmNúProf.

21/Jun.

2SlMay ObsA
24/May(M)ObS A.
27/May.Ent.tProf

Entvt.Dir. ObsA.
13/Jul.Entv?Prof. 30/May. ObsA.

1 4/JU. EnlWProf.

ObsA: Observación de aula.; EntveProf.: Entrevista al profesor; Entv.Dir.: Entrevista al Director;
Reunlón.Prof.: Reunión Equipo Profesores (Ciclo, Departamento, C.C.P., Claustro).

En el curso1994-95trabajécomoestabaprevistocon loscentroselegidoscomo“U” (CentroPúblico
rural)y el “A” (CentroPúblicourbano),ambosestudiosde casosrepresentabanal muodelodescentra-
lizado en la organizaciónde los mediosinformáticos:el Rincóndel Ordenador.El Centro“B” estaba
ubicadoenEducaciónPrimaria(aulamixta de30,40,y 51) y enel Centro“A” enEducaciónInfantil. En
estasaulaspermanecía,segúnlo previsto,jornadaslectivascompletas.

Esteañoempecésegúnlo planificadoporel caminoqueteniamássencillo, por el modelodescentrali-
zadoen el CentroRural “E”, y tal vez porqueme recordabamis comienzoscomo “maestrorural”.
Pensabaqueen tmn contextotan reducidoy abarcable,yporqueno decirlotanhumano,podíafacilitar-
me el inicio y ciertaspautasen la investigación.En realidad,comoveremosen el siguientecapitulo,
este caso,por sus característicaspeculiares,como la falta de apoyo institucional (no perteneciaal
ProyectoAteneani teníaningunaayudao apoyoexterno,lo cual le repercutíaqueestabafalto detodo:
tenía un solo ordenadorparael aula, el softwareeducativoera insuficiente, profesorno tenia fácil
accesoa los cursosdeformaciónypor lo tantoeraautodidacta),laexperienciaestabamuycondiciona-
da y limitada,por lo quese agotóantesdelo queyo esperaba:Eranpocosniños,un sólo ordenadory
con muypocosoftwaredisponible. El trabajode campode la investigacióntocótechodespuésde un
tiempo,ya quelas observacionesdeaulase reiterabany la experienciano dabamásde si, perono por
estehechodejó de resultarinteresante,y en ciertaforma habíacumplidoparala investigaciónun papel
importante.

Unas semanasmástardeinicié y proseguíen paraleloduranteel cursoescolar94-95 conel otro
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estudiodecasodel Centro“A”: El Rincóndel OrdenadorenEducaciónInfantil, quefuetodolo contra-
rio queel casoanterior,no sólo no acabéeseañolo propuesto,sino quela tuvequealargarun poco
duranteel siguientecursoescolar.

Duranteestecurso1994-95,en el mnismo centro “A”, hicimoscon los otros profesoresde Educación
Primaria queutilizaban el aula de informática algunasobservacionesde aula y entrevistasquenos
sirvieran de comparacióny contrastecon la informaciónqueobtendríamosdel estudiode los casos
representativosdel modelo centralizado(Salade informática) en los Centros,el Público “C” y el
Privado “D”.

A estosmismosprofesoresse les aplicóal final del procesode la investigaciónun cuestionariocon
caráctervoluntarioy anonímo.

Anteriormenteya hemosexplicadoqueestono eraposibleen el casodel Centro“U” rural, ya quetan
soloexistíaun ordenadorenel aulade30, 40 y 50 deEducaciónPrimaria,y las otrasdos aulasrestantes
eranajenasa tal uso por pocaaccesibilidad:El aula de EducaciónInfantil estabaubicadafueradel
recintoescolary lade 10 y 20de Primariaestabasituadaenlaplantabaja delaescuela,y paraacceder
a la quetenía el ordenador,se tenia quesalir al patio estaba,recorrerunos25 metrosy subir una
escalera.Todo un pococomplicadoparaniñostan pequenos.

En el cursosiguiente1995-96inicié el trabajodecampocon losdoscentros“C” y “D”, representativos
enel estudiodecasosdel modelocentralizado(Salade Informática).Segúnloplanificadoestuveen las
Salasdeinfonnáticadecadacentro,las sesionesdela tardepactadas:Los jueves en el CentroPrivado
“D” y los viernesen el CentroPúblico“C”.

Comencéa primerosde octubrede 1995 por el Centro“C”: Esel Colegiodondeejercícomoprofesor
y fui director. Era el quemejorme conocíay másconfianzame inspiraba.Pasadalaprimera semana
empecéel trabajode campoen el CentroPrivado“D”.

Duranteesteañotamubiénledediqué,comnoya heexplicado,algunasjornadasal Rincóndel Ordenador
enEducaciónInfantil del CentroPúblico“A”. Mehubieragustadotambiénhaberlohechoen el Rincón
del Ordenadorde Educación Primaria,peroen estecursose fuerondelas aulasen las queestabanel
anoanterior,y sereagruparonestrenandouml centrodenuevaconstrucción,preciosoy amplio. Al tener
dos espaciosvacíos,optaronpor concentrarlos recursosen esosdos espacios(uno de medios
audiovisualesy el otrocon los otros mediostecnológicosde apoyo:El ordenador,la fotocopiadora,la
multicopista,etc,y condiversasfuncionesa cumplir secretaria,saladeprofesores,saladereprografla),
por lo queseperdió la experienciacomoRincóndel Ordenadoren unaaulade Primaria.No obstante
dediquéduranteestetiempodosjornadas(el 18/10/95yel 21/12/95)porsi lanuevasituaciónmepodía
aportaralgonuevo.Pasadasestasocasiones,me convencíqueel interésquemehabíallevadoallí, ya
no permanecía,por lo quedi comoconcluidoel trabajode campo.

Duranteestecursoacadémico,como en el añoanterior, también trabajécomo contrastealgunas
observacionesde aula y entrevistascon los profesoresde los dos centros:CentroPrivado “D” y el
CentroPúblico “C”, quetrabajabancon mediosinformáticoscon los niños, peroqueno intervenian
directamentecomoestudiosde casos,y quevoluntariamenteaceptaronhacerlo.En el casodel Centro
Privado“D” queteníanimplantadolos dos modelosorganizativos(centralizadoydescentralizado),se
realizótanto enla Salade Informáticacomoen las aulasqueteníanordenadores: EducaciónInfantil,
de 10a40 deEducaciónPrimaria.En el CentroPúblico“C” sólo seintervino enla Salade Informática
y conotros profesores,igualmentevoluntarios, queno fuerael incluido corno estudiode caso.

El desarrollode las clasesen todoslos centrossiguieroncon el mismo planteamientohabitual de
organizaciónde aula, con loshorariosestablecidos,con lo previstoa aplicaren laprogramación,con
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losmismoshábitosy “rutinas” de siempreetc. El funcionamientofueel ordinario,el detodoslosdías,
y el contextodedesarrollodela investigaciónen sumnanopudosermásnatural.En ningúnmomentolos
profesoresse salierondel trabajoqueteníanprevistoo quesolíanhacer.No hubosesionescondemos-
tracioneso exhibiciones,ni ningúntrabajoextra,queestuvierainjustificado o descontextualizadoo
fuerade lo queen clasetocabaporprogramación.El trabajode campose desarrollóconnaturalidad
con aquelloqueordinariay habitualmentese haciacadadía en las clases.

Tantoen el diseñode la investigacióncomoen lanegociación,habíaseñaladoqueestaríapresenteenel
aulaun mníninio de un día a lasemanaenlasdos sesionesde la tardeel casodeEducación Primaria,y
jornadasde día completoenel casodelas aulasdeEducación Infantil. La realidadsuperóconmucho
esemínimo. Unavezquesuperéel accesoa las aulas,concentrémi horariolectivoenla universidaden
el primer cuatrismestre,y meliberé de ciertascargasprofesionales,medediquémuchosmásdíasa la
permanenciaenlas aulasdelas queen principiopreveía,comose puedever en el calendarioexactode
trabajodecampoestablecidoenel cuadroanteriorementeexpuesto.Cualquiermomentoqueteníalibre
mi inclinaciónnatural era estarpresenteen algunode los centrosde estudio,pararealizarbien más
observacionesdeaulaorealizarlasentrevistaspertinentes.Sentíalanecesidaddesertestigodetodolo
queen cadamomentopodíasuceder,y comoya dije me hubieraencantadohabermededicadotodoslos
díaslectivos del cursoal trabajodecampo,cosaimposibleal no estarliberadodel trabajoprofesional
por añosabáticoo una licencia por estudios,en mi casoimposiblede accedera ambasporqueno se
convocan.Estecelo de “estaren las aulas“ resultóbeneficiosoparamí conrespectoa los profesores
participantes,cadavez muásreceptivosy colaborativos, aunquetambiéndebode reconocerque des-
pertóciertos recelosen el titular del centroprivado,en el cual metuve quelimitar a lo estrictamente
pactado.Creo,no obstantedeestaslimitacionesseñaladas,el trabajodecamporealizadofue realmente
prolongadoe intenso.

Mis expectativasiniciales, apesardecontarcon unaciertaexperiencia,estabanalgocontagiadasdel
fervor etnográfico(que siempreha estadorodeadode ciertaaureolarománticaprincipalmenteen sus
comienzos).Durantela fundamentaciónteóricaprevio al trabajode campo,ya pudepercibir como
otrosautoresdescribíansusdificultades,principalmenteMalinowski (1989)conlapublicaciónde sus
diarios, o la ironía descarnadade Barley (1989), o .lackson(1990), cuyoscomentariosdeun experi-
mentadoobservadornos acercarmasa una realidad.

En la estanciaen loscentros,se produjeron,comosiemprepasa,momentosdetodo: Unosqueresulta-
ronmuygratifmcantesy provechososy otros al contariomáspenososeinclusomásingratos.Empezaré
narrandoestosúltimos. El permanecerduranteun largo tiemnpoen un aula suponemuchosratos de
aburrimiento,dedesánimototalantelaaparentemonotonía,desentimientosencontrados,decansancio
físico y mental,de perder a vecesel sentidoy la orientación,y no saber,en definitiva, qué se está
haciendo,paraquéyporqué.

Considero,aunquehoynome arrepiento,quefue excesivoel periododetiempodedicadoal trabajode
campoy quetambiénfue excesivoel númerodeestudiodecasospararealizarpor un soloinvestigador,
unapersonaal fin y al cabolimitada, y másaúnen el tiempoal estartrabajando.Tal vez éstefue la
principal desazónquetuve: El cúmulo de trabajo,no sólo de las observacionesde aula, entrevistas,..
quehacia cadasemana,sino tambiénde las transcripcionesquede las mismasteníaquehacerXlvi
tiemposdecierto agobio,y porqueno decirlo, deatmténticocansancio,el cual superaba,cuandopor el
calendarioestablecido,volvía al centroqueesedía metocabacomotrabajodecampo,y allí percibía,
queno sóloera bien recibido y aceptado,sinoquesentíael constanteestimuloparallevarloa buenfin
estetrabajo.

Los momentosmás ingratos,y realmentefueronlos únicosquepasé,losviví enel procesodenegocia-
ción del CentroPrivado“D” queya heexpuestoen el punto 5,2,3. del presentecapítulo,ymásaún, en
los comienzosdelasobservacionesdeaula enla Salade Imifonnáticadedichocentroqueexpondrémás
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adelanteen el informe del Centro“D”.

Perotambiénes cierto quelas compensacionesparaestosmomentos“negros”no fueronescasas.La
sorpresa-frentea la monotonia-quebrotaa menudoen las aulasdeEducaciónInfantil y Primaria,el
trato con los niñostangenerosoen estaedaden repartircariño,el diálogo siempreinacabadocon los
maestros/asparticipantes,son factoresqueconfierenprofundosrasgoshumanosa la laboriosatarea
académica,Testimoniar,el tiempoya pasado,estasvirtualidadesde la investigaciónllevadaacabo,no
es sólo permitir un escapea sucara más humana,sino rendir -breves-cuentasde unacaracterística
esencialdel trabajodecampo.Me permitoseñalarqueesunadiferenciaimportanteconel más rápido,
másprestigiadoy más evidentetrabajocon los numneros.

Másadelanteespecificarémi actividadinvestigadoraen las aulasobjetodeestudio medianteel infor-
meelaboradoparacadauno deloscasos.En cadainformeexpondrélo mássignificativo decadacaso:
El contextoy caracteristicas del centro y su entorno;el procesoseguidoen la investigación,sus
particularidades,losprincipalesproblemassurgidosy el equilibriohabidoentrelasfuncionesdeinves-
tigar y de enseñar;perfil y ensayode retratodel profesorparticipantey descripcióndel desarrollo
habitual y ordinario de la vida en su aula con ordenadores(bien sea modelo centralizadoo modelo
descentralizado);la recogiday el registrode los datosy el análisise interpretaciónde los mismosde
acuerdocon lascategoríasquehanido emergiendodurantela investigación.

5.5. Recogiday registrode datos

El objetivo centraldel trabajode campo,y por lo tanto, la tareafundamentalquedesarrolléen ese
tiempofue recogerlos datosqueme pennitierancomuprendery analizarla situación.Al principio la
selecciónde fenómenosregistradosera un pocogenéricaparapasarpoco a poco a incidir, en los
pnmerosmomentosprovisionalmenteydeuna maneraprudentey cauta,sobrelos aspectosconsidera-
dos relevantese importantespara la investigación.No se establecieronciertascategorías“a priori”,
comunesatodosloscasos,sinoqueseoptóporun registrodedatosgenérico,del cual progresivamente
manemergiendo,en cadacasoestudiado,los elementosrelevantesde cadaprácticaeducativa,y a su
vez, sefueraincidiendo, tambiénde unaforma continuayprogresiva,sobrelos aspectosrelacionados
con la investigacion.

Aunqueparaesteprocesono utilizamoscategoríaalgunaquepriorizaralos fenómenosa observar,sí
nos servimosde unosreferentesde observación,quecorrespondíana losprnb/einaspmnosticadosen
el estudiopiloto y a las cuestionesa investigarimplícitas en los propios objetivos propuestos.En
principio eranreferentesmuygenéricos,recogidosa mododeesquemao guióndepreguntaso sugeren-
cias,quenos ayudaranen el inicio del trabajode campoa centramosy a no dispersarnos,en lagran
boráginedeinformaciónenquenos ibamosa meter,del principal foco denuestrainvestigación.Estos
referentesde observación,ya prevmstosen el diseñode la investigaciónde estableceren sufaseprevia
(Anexo 1: Estudio Piloto), sólo teníanuna funcion ínmcmal de facilitar la observacióndel trabajode
campo,y de servir,encasodenecesidad,comoprimerospuntosdemira orientativos,sincategorizaro
predeterminarnadadefinitivo parael desarrollode la propia investigación.El campodeinvestigación
eraabierto,perodealgúnpuntodebíamnospartir. Estepunto departidacumplió sumisión,ya queuna
vez iniciadael trabajode campo,muy prontoestosreferentesfueroncambiandode unaforma progre-
siva segiu~la propiatrayectoria del trabajode camupode cadaestudiode caso,y a medidaquese iba
produciendoesta evoluciónunosnuevoselementosapareciany otros desaparecíano perdíanrelevan-
cia.

Ya una vez avanzadala investigaciónse sintió la necesidadde sistematizarlaestableciendociertas
clasificacioneso categoriasque podíanpolarizaro focalizarmás la propia recogidade datosde una
maneramascoherentey completa.Poco a pocoy de una fornía progresivase fue evolucionandoe
mncidiendoen aspectosmuy pertinentesparala investigación,hastallegar en un procesode mejora
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continuaalas categoríasdefinitivas,quecomentaremosenel capitulosiguiente,deanálisiseinterpre-
tacióndelos datosrecogidos,y cuyo resultadofueron losinformes,primeroprovisionales,y después
finalesde cadacasoestudiado(CapituloSiete)y de la propiainvestigación(CapituloOcho).

Paraesteprocesoutilicé comoprincipalesinstrumentosla observación,la entrevista,el estudiodelas
evidenciasdocumentalesy loscuestionarios.

5.5.1.La observaemon

Tantopor la informaciónbibliográfica comopor mi propia experiencia,la decisiónsobreel tipo de
observaciónquedeberíaseguirno ofrecíadudas,dadoslos finesy la orientaciónde la investigación.

Observariaal mismotiempo queparticiparíaen la vida del aula.Detodosmodos,hablarsimplemente
de observaciónparticipante para definir mi modo de actuacmonno seríaexacto. A lo largo de las
sesionesdel día escolary a lo largo delosdíasdepennanencmaen el aula, lostipos de observaciónque
llevé a cabofuerondiversos.

Unacaracterísticanegativaes nuncautilicé ningúntipo de observacióncategorial. La razónfunda-
mentalesquenuncasentíla necesidadde recurrira esafórmula paramejoraro profundizaren lo que
estabapercibiendo.

Presentaréa continuaciónel modo concreto-el cómo- en el quellevé a cabola observación,distin-
guiendoentresusdistintostipos y explicandolas formasde registrarla informaciónqueempleé.Más
adelantecuandohabledel análisis de datosespecificarécuálesfueron -el qué-de la observación,

La observaciónciega

Esunodelostipos deobservaciónde quede vezencuandoutilicé, El primer día deestanciaenun aula
adoptabaunaactitudabsolutamentereceptivaatodolo quesucedeen el aula,no tomabaapenasnotas,
con el fin dealiviar los temnoresinicialesqueprovocansin querermi presenciaenlos niños/asy princi-
palmenteen los maestros/as.La atenciónestáorientadaa percibir y captarlas resonanciasqueen
nuestrointerior produceel conjuntode elementosquemutuamenteinteraccionanen el aulay quede
formapocodefinible llamamosel climade la clase,Era un dejarsemecerporel vaivéndelas palabras,
deloshechos,paracomprobarel efectoqueproducenennosotrosmismosy recibirel ecoqueproducen
enlos otros. La atenciónseorientabamáshaciael interior deunomismo(ciega,) quehaciael exterior,
respectoal cual se pretendetmna maximapermeabilidad(observación),de ahí la expresión:observa-
cion ciega.

Ademásdel primero primerosdíasen las aulas,tambiénla consideroútil comoformademoderaruna
presiónexcesivapor recogerdatosy una focalizaciónestrechade la observación.Es un trabajode
campo largo, estosperíodoscreoquetienenunagranimportancia.Mediantela observaciónciegase
recuperael sentidodelatotalidad,se vuelvena consideraraspectosquehanpasadoaun segundoplano
debidoal desarrollode la investigación,se relaja la tensióny se restablecenlas metasgeneralesdel
trabajo.

Observaciónno participa¡mte

En el Rincóndel Ordenador,tantoen EducaciónInfantil comoenEducaciónPrimaria,alo largodel día
hubounasituaciónen la quesiemprerealicéestetipo deobservación,Me refiero a las asambleas.

Los niñosdel caso1 de EducaciónInfantil del centro“A” sesentabanen la alfombraencorroen torno
a Ana (noiííbrecon el quenos referimos a la profesoradel caso 1). Yo permanecíafueradel mismo,
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perolo suficientementecercacomoparapoderver y escucharlo queallí sucedía.(Ver esquemaclase)
Sólo enmuyraraocasiónse meintroducíaenlaconversación.Normalmentemecolocabadetrásdelos
nifios y en un ladoparaevitar el contactovisual directocon Ana. No veíalos rostrosdelos niñosmás
próximos,ya quemedabanlaespalda,perocomolospuestosno eranfijos, a lo largodelosdíaspodía
tenerinfonnaciónde cadauno de ellos.

En el aulamixta del caso2 del Centro Rural “B”, los niños de 30, 40 y 50 de EducaciónPrimaria
celebrabansus asambleasal principio y al final de la mañanay tarde; la primera paraintroducir y
organizarel trabajopor rinconesy lasegundaparaevaluaro valorarel trabajohecho.Los viernespor
lastardeshacíanasambleascon un sentidode recapitulacióny valoracióndel trabajodesarrollado
durantela semana,ademásde trataraquellosproblemaspuntualesquesurgenen toda tutoría. Las
mesasde los niños/asestabancolocadasenforma de U en la partecentraldel aula. Allí eradondese
hacíanlas asambleasa la entraday/o final dela sesiónde lamañanay/o de la tarde,y los viernespor
la tarde.Su maestroPedro(nombrecon el quenos referimos al profesordel caso2) coordinabalas
asambleasgeneralmentedepie y cerrandoel espaciodeU quequedabalibre sinalumnos/as.Detrásde
esa U quefonnabanlos pupitresde los niños/as,tenia Pedrocolocadasumesa,en cuyo sitio yo me
solíasentar,fueradel alcancedirectovisual delos alunmos/asy del propioprofesor/a,parano interfe-
nrel momentodeorganizacióndel trabajodel din y delos rincones.Aquí losniños/asestabancoloca-
dos pornivelesdecursoy edad:Los de 30juntosy así respectivamente40 y 50

En amboscasos1 y 2 el momentodela asambleaerauno delosmásimnportantesentodoel díaescolar.
Suscaracterísticasmásconcretaslas mostraréen el informede cadaestudiodecaso.

Paraexplicarmi opción de no participaractivamenteen ella y mantenermecomoobservador,basta
señalarahoraqueeraunasituaciónbipolar, en lamaestrao mnaestroy los niños(comogrupo)mante-
manuna interacciónpeculiar y de notabletrascendenciaparael desarrollode los diariosprocesosde
enseñanzay aprendizaje.Por estasdos razones(situaciónbipolar y trascendencia)mepareciómucho
más adecuadono intervenir en una dinámicaformalmenteestablecidae intentar recogerla máxima
mnformaciónposiblecomo observadorno participante.

Observaciónparticipante

Tantoen la Salade Informáticacomoen lasaulas,cuandolosniñosestabantrabajandocon ordenado-
res, o bien en susmesaso bien en susrincones,mi actividadmuiás frecuenteera la de recorrertales
espaciosdeteniéndomeen cadauno deellos o en cadaordenadorparaobservarloquehacíany ayudar-
les. Intentabaseguirlas formasde actuaciónquehabiaobservadoen cadauno de los profesoresestu-
diados.Me interesabasobretodohablarconlosniñossobrelastareasqueestuvieranrealizando,conla
finalidaddepercibir susapreciacioneso el ¡nodo deabordarlos problemasquetalestareasles ocasio-

naban.El modeloqueguiabamis conversacionescon ellos se aproximnaal tipo de entrevistaclínica
desarrolladapor la escuelapiagetiana,en el sentidode provocarel pensamientodel niño/a anteuna

situaciónproblemática,aunquehabíauna diferenciacon respectoa ésta:Las conversacionescon los
mños/asen nuestrainvestigaciónse llevaromi a cabodeuna forn~a naturaly en el marcohabitual del

aula, y sin una predeterminaciómide los contenidos.

Mi participación,pues,estuvodefinidapor el rol quedesempeñabaen cadaunade lasclasesencuanto
colaboradorde los profesoresestudiadosen susresponsabilidadesdocentes.El hecho de intervenir
directamentecon los niños/asme facilitó el comprendermejor susmodosde actuary pensar.

Al encontrarmecompartiendoactivamentela vida en el aulay duranteun periodolargodepermanencia
en el campo de trabajo, habíamuchos momnentosen los que era posiblehablar,no sólo sobrelos
trabajosdelos niños/assinotambiénsobreel sentidoo significadoquetenían,conel maestro/a corres-

pondientea cadaestudiodecaso.Talesconversacionesocasionalesfueronmuy ricasparaentendersus
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puntosde vista y el modo prácticoqueteniancada uno de abordarlas variadassituacionesquese
producianen cadaaula.

Tambiénapliquéla observaciónparticipanteen las observacionesde aulaquehicecon losotros pro-
fesores/asde los Centros“A” y “C”, queno coincidierancon losdel estudiodecasos2 y 3, peroquesí

utilizabanla Sala de Informática. Las observacionesquerealicéfueron aquellasquepor horariotocó
losdías que permanecíen dichasSalasde Informática. Su objetivo, como ya quedóexpresadoen el

diseñode la investigación,no era otro que el completarla informacióndelas aulasobjetodeestudioy
contrastarcon losotros estudiosde casosde losdemnáscentros.

En todaslas observacionesde aula, fueradel tipo deobservaciónquefueran, la informaciónla recogía
en formadenotasde campoy registrosanecdóticosen un diariode campoy mediantela grabaciónen

video.

A) Registrosanecdóticosy diario de campo

En los tipos de observaciónquehereseñado,pararegistrarlos datosefectuabarápidasanotacionesen
mi diario de campo. En los casosde la observaciónno participante,intentabaquetales anotaciones
fueranlo másexactasposible.Incluía en ellaslo quesedecía,el contextoconversacional,las actitudes
delos niños/as,los tiempos.Cuandosetratabade Lina observaciónparticipante,lo quesolíahacerera
ir de vez en cuandoa la mesaen la quetemiía el cuadernoy anotaresquemáticamentelo quehabía

observado.En ocasiones,sobretodo cuandome sentabaal lado de algún niño para hablarcon él,
tomabalas notasdurantela conversacmon,en supresencia.

Lasnotastomadasenel cuadernolaspasabaal ordenadoren cuantollegabaacasa.La inmediatezera
muy importante,puespodía acudir a mi memoriapara añadirdatos o reflexiones,y completarlas

anécdotas.Intentéserlo másdisciplinadoposibleen estatareaparaaprovecharal máximoel recuerdo
inmediato.A vecesen ciertasocasionesen queno lo pudehacer(fue partedemi principal problemade
agobio),bien notéy percibí los lapsusqueel tiempo,aunquebreve,va dejandoenla memoria.Deesta
forma iba configurandomi diario de campo.

II) Grabaciónen vídeo

En las primerasobservacionesde aula(por igualesmotivos queen el primerdíaen el aulaapliquéla
observaciónciega),no hicegrabacionesde videoen ningunadelas aulasdelos casosestudiados.Más
adelante,segúnsehubieracreadoanteso despuésun ambientenaturaly de mutuaconfmanzaentreel
maestro/ay yo, la utilización de la cámriarade videofuemuyfrecuente.Parateneruna mayordisponi-

bilidad y no dependerdetercerosmecompréun cámaraconel trípode,pasadosestosprimerosmeses
dela investigación.

En los casos3 y 4 de loscentros“C” y “O”, pertenecientesal modelocentralizado,grabé,exceptolos
primerosdíascomohedicho, todas las sesmonesen la Salade Informnáticadetodoslos jueveso viernes
lectivos del año(Centro Privado“IT’ los jueves,y Centro Público“C” los viernes).En el Rincóndel
Ordenador<modelodescentralizado)del caso 1 del Centro “A” grabévarias jornadascompletas.
principalmentelas fmnales En el caso2 del CentroRural “E”, quefue el primero enel queempecélas

observacionesde aula, no llegué a grabarningunasesión al principio. En primer lugar porquepor

entoncestodavíano habíacompradola cámarade vídeo. En segundolugar eraun ambientereducido
y muyfácilmenteabarcable( el maestroy dieciseisniños/as)y enaquelcontextotannaturalno veíayo

el video,sino como un elementodistractor,y queen principio pensabaqueallí no era necesarioyaque

con el diario de campo y las entrevistasme podría bastar.Más adelante,cuandoya quisey podía
hacerlo<habíacompradoya la cámarade video), las tresaulas sehabíanmudadoaun centrodenueva
construcciómíy lascaracterísticasprimerasdela investigaciónhabíanvariadotanto(habíanpasadodel
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anteriormodelodescentralizadoa una nuevaorganizaciónde recursoscentralizada)quedecidí,como
yaheexplicado,darpor concluidami presenciaen el trabajode campo,aunquesí continuétrabajando
conPedrodecaraal análisisdela informaciónobteniday la elaboracióndel informe, primeroel inicial

y por último el final, de la investigacmon.

Al principio, cuandoempecécon lasobservacionesdeaula,penséquelagrabaciónenvídeoerabastan-

te irruptiva, y principalmenteen los primerosmomentosy en contextosculturalescerradoso muy
pequeñoscomo los mrales.Estefueuno de los motivos por loscualesenel primerestudiode casono
me atrevía introducirlo. Sin embargoenlos otros estudiosde casosdecontextomásurbano,cuandolo

mntroduje,medi cuentaqueuna vez quedeja de serunanovedad,los niñosno prestan-generalmente-
aparenteatencióna la cámara.Erauna lástimacuandoquiseretomarla grabacióndelasobservacmones
deauladel estudiode caso2, comoheexplicadoantes,eraya tarde.Tengoquedecirqueenla etapade
análisissi quehe echadode menosesasgrabaciones,con lo cual ha quedadojustificado la utilización

del vídeocomo un instrumentoeficazpararecogerla infornncióny parapoderacudira ellaen cual-
quiermomentoqueseprecisepara suanálisiso contrastecon otro tipo de informacióno datos.

Una muestradeque los niños, pasadael primermomentodenovedady curiosidad,ya no hacencaso

al vídeo queestéen el aula,es quedurantelasmuchashorasdegrabaciónenvídeo,hetomadoprimeros
planosde losniños/asa muycortadistanciay estosno se haninmutado,

Lasgrabacioneslas empecérealizándolasacámarafija. No meresultaronprovechosas:O eranplanos
muygeneralessobreel aulao sobreun grupo de alunmos,en los cualesse veíanaéstosperono se
percibíanlo quepasabaen los ordenadoresa travésde susmonitores;o eranplanosmedioso cortos
sobrelas pantallasde losordenadores,peroqueperdíasla perspectivageneraldel aula. Deunaforma
u otro conla cámarafija era difmcil resolverel tipo degrabaciónen videoquela investigaciónprecisa-

ba, recogerel proceso(el clima del aula, etc.) y recogerel producto ( lo que se trabajabacon el
ordenador).Ademáspara los niños pequeños,por la dinámica y movilidad quehay en las aulasera
poco aconsejabledejarla cámarafija ( en una ocasionse cayó). Por estodecidí alternary realizar
algunastomastambiénmanualmente.Era mas penosoy costoso,y tal vezseperdíacierto gradode
objetividad,al seryo quien la manipulaba,y al grabarla cámaraaquelloqueyo queriaquegrabara.

Perono era la pretensiónde objetividad,pues,la razónde utilizar estemedio. La razónprincipal fue
quepermiteguardarinformacmonensuformamásviva y deestamaneraposibilita un posterioranálisis

másdetallado.Tambiénunarealizacióntotalmentemanualtambiénteníaotroinconveniente:Quemientras
seestámirandoatravésdel visor, sepierdetodo lo queno figura en él, Así queiba alternandosegúnlos

momentosde una formay otra: Cámarafija y cámaramuanual,

En algunasocasiones,sobretodoal final delas observacionesdeaula, la cámaraeraselectiva,simple-

mentegrababaaquelloqueresultabanuevopara mi y no era resultabaya reiterativo: La atenciónse
centrabaya en el enfoque,en captarlo mejorposiblelo quesucede,másqueenesoqueestásucedien-
do. En el análisisposteriorme resultóbeneficioso,puesmeayudoadiscriminary priorizarlos temasy
referentesdeobservacióntannecesarioal final del procesodela investigación,debidoa queel seleccio-
narla escena,el fenómenoo el hechoquese va a grabar, se efectúaenfunción dela importanciaque

se concedea lo quesucede.

La grabaciónes unatareanotablementefatigosa,sobretodocuandoseprolongaen el tiempo.Algunos

díasgrabédurantehoras.Al principio,a pesardeestaracostumbradoagrabarenvídeo,era incapazde
grabar manualmemitesin mirar al visor, lo cual no me permnitia una comprensiónglobal de lo que

pasaba.Peropronto le cogí la medida,y fui capazdegrabarsin mirar al visor (salvo el primer enfo-
que),atendera lo quesucedía,e inclusoayudara losniños/ascuandomepreguntabano teníandificul-
tades.
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Si lascintasdeaudiodelas entrevistaslastranscribíainmediatamentecomoveremosmásadelante,no
sucedióasí con las de vídeo. La utilización de estasúltimas parala investigaciónfue posterioral
trabajodecampoy paralelaal estudiodetalladode la informaciónacumulada.Al tiempoqueavanzaba
en el análisisde losdatosy en losinformesde cadacaso, revisabalos vídeoscorrespondientes.Este
procedimientomepermitió quela observacióndelos‘¿ideosfueraselectiva,deteniéndomeentoncesen
escenaspertinentesparael análisisencurso.Transcribiaentoncesunaescenaseleccionada(unasesión
detrabajoen grupo, el desarrollocompletode un trabajoen el ordenadorpor los niños/as,unaasam-
blea, etc), procedíaal análisisdela transcripción,verificabasuexactitud,y contrastabalosresultados
conotrassesionesdel mismotipo. El procesode análisisseráobjetodeotroapartado,por lo queahora
medetendrésolamenteen explicarel modode efectuarla transcripción.

Transcribiruna grabaciónde video equivalea efectuaruna minuciosísimaobservación,una mícm
observación,quese sitúaenel poíoopuestodeaquellaquellaméobservaciónciega,y quees realmente
unaobservaciónde segundogrado: Una observaciónsobreuna observación(grabación).

En cuatrocolunmasanotabalos tiempos,laexpresiónoral del profesorestudiado,laexpresióndelos
niños/asy el contextogeneralenqueseproducían.Juntoconla expresiónoral, quetranscribíaliteral-
mente,incluía indicacionessobrelosgestos,actividades,miradasdecadaunodelosqueaparecíanen
la imagen. Paraello utilicé siglasy símbolosquefacilitaranla transcripción,así como bolígrafosde
colores. Como estatranscripciónse hizo despuésdel trabajode campoen paralelocon el análisisde
datos,en muchasde estassesionesla micro observaciónestuvoguiadaporuna codificaciónprevia,
cuyascategoríasprocedían,a suvez, de la observacion.

Algtmnasde las cintasgrabadas,terminadoel trabajode campoy en fasede elaboracióndel informe
inicial decadacaso,se laspaséa cadaprofesorde estudiodecasosparaquelasvisionaray deacuerdo
con las categorias que ya entoncesestabanpreestablecidasparasu análisis me elevaransupropio
comentarioy revisión. Era una medidamás de caraa laexactitudy triangulaciónde los datos.

Hedistinguidocuaro tipos de observación,tres deellos realizadosduranteel trabajode campo,y el
último efectuadodespués,sobrelasgrabacionesde ‘¿ideo. Los cuatroobedecenadistintasintenciones
del investigadory a las distintassituacionesdel aula, pero en todo caso, suponenla atencióny la
intencionalidadquecaracterizaa laobservación.Difieren en el grado desistematicidad,minuciosidad
y especificidaddelo observado.Sepodríaestablecerun ejeencuyosextremosse situaríanlaobserva-
ción ciega y la micro observación,querepresentaríanel gradomínimo y máximo respectivamentede
aquellascaracterísticas.

Lasformasde registrarlasobservacionesdeaulafueron las anotacionesinmediatas(notasdecamnpoy
registrosanecdóticos)quese integrabanen el diariodecampoy lasgrabacionesde vídeo,Parael inicio
de las observacionesde aula, tuveen cuentaunosreferentesdeobservación,queno eranunas catego-
ríasestablecidas“a priori”, ya queéstasirían emergiendodelapropia investigación,sinosimplemente
eranunospuntosdepartidacuyo frn era fijar, guiar y centrarlos dificiles momentosde comienzode
estasobservacionesde atila.

5,5.2.Lasentrevistas

La entrevistay la conversaciónparticipande característicascomunes.La conversaciónse caracteriza
por la espontaneidado inforn¡alidadyporel intercambioen lospapelescomunicativos. Laentrevista
es tambiénintercambioverbal, perose diferenciade la conversaciónen las siguientescaracterísticas:
Unode los imiterlocutores-el entrevistador-limita severamentesuespontaneidadverbal;el flujo dela
informaciónes predominantementeunilateral, de entrevistadoa entrevistador;en la entrevistahay
negociaciónpreviaen laquesemarcanlos objetivos,los propósitosdel entrevistador,y segarantizala
confidencialidad;laentrevistaes unasituaciónformal enla quelospapelesestándefinidosdeantema-
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no. A pesardeestasdiferencias,muchasvecesseasemejanporcuantoloquesepretendeenlaentrevis-
taesfavorecerla comunicación,por lo tanto,haysiempreunaaproximaciónalos modosnaturalesen
queestaseproduce,es decir, la conversacmon.La llamadaentrevistalibreo abiertaes lamás próxima
a la conversacióny es la preferidapor muchosinvestigadores(Simons, 1981; MaeDonald, 1981;
MacDonald-Sanger,1982; Woods, 1987).

La conversacmonocasmonal,informal,espontámlea,tienetambiénuna importancianotableen la investi-
gación,puesel intercambiode ideas,opiniones,sensacionesetc.entreel investigadory losparticipan-
tes puedenserpertinenteparala comprensióndela realidadestudiada.Ademásesimprescindiblepara
mantenerun ambientey un nivel de comnunmcaciónempáticaen el quesebasa,

Duranteel trabajode campoeranmuchoslosmomentosysituacionesen las queseproducíaestetipo
intercambiocon los niños y con los profesoresestudiados:Antes de comenzarla clase,duranteel
recreo,mientraslos niñostrabajanautónomamente,al finalizar laclase.

Tambiénutilicé estasconversaciones,queenel diseñonombrocomoentrevistasabiertaso libres, con
aquellosotros profesoresde loscentrosinvestigados,no incluidosenlos cuatroestudiodecasos,pero
queutilizabanmediosinformáticosensuenseñanza,a loscualesvisitéy realicéobservacionesdeaula,
y deunamaneradistendidaeinformal antes,duranteo despuésde lasesiónconversabaconellos sobre
lo quehaciany quesignificadoledaban.

Estasconversacionesteníanun granvalor informativo, tanto paralos profesorescomoparami: Ellos
expresabanlo quequeríanhacercon los niños,y en generalmanifestabansusinquietudesprofesiona-
les;parami suponíaunaocasiónparaexpresarmisproblemascon el desarrollode la investigación.Lo
queconsiderabadeimportanciaparaincrementarmí conocimientodelo quesucedía,lo registrabaenel
diario de campo.

Comoya indiqué eranmuyfrecuenteslas comiversacmonesocasionalesqueteníaconlos niños,mientras
éstosrealizabanla tarea.lncltmiré bajoesteepígrafedeentrevistas algunasconversacionesquegrabé
con ellos en el vídeo durantelas observacionesde aula. Les preguntabageneralmentesobrelo que
haciany por quÉ Teníanpor objeto lo queel niño pensabasobrelo queestabahaciendo.

En contrastecon estosfrecuentesmomentosdeintercambiodirectoy espontáneo,lasentrevistasreves-
tíanel caráctermásformal queleconferia la cita previa, la grabaciónen audio, la intenciónexplícita,
la previsión de los temasa tratar, las funcionesy los rolescomunicativos,el tipo de entrevistas,su
duracióny tipo detranscripción.

Comoestabaprevistoen el diseñoinicial, mantuvimnoscasi con exactitudunaentrevistaal mescon los
profesoresde los casos3 y 4 delos Centros“C” y “O” (Modelocentralizado:Salade Informáticaen
EducaciónPrimaria). Con los profesoresde los casos1 y 2 de los Centros“A” y B” (Modelodescen-
tralizado:el Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil y en EducaciónPrimariarespectivamente),la
entrevistalahacíamosel mismodíade lajornadaqueempleábamosenlas observacionesde aula,enel
intermedioentrela sesióndela mañanay de la tarde, de 13 a 14 horas.

Ademnásdelas entrevistasalos cuatroprofesoresesttmdíados,entrevistéen dosocasiones,unaal inicio
y otra al final del trabajode camnpo, a los Directoresde los Centrosy una vez al Coordinadorde
Informáticade los Centros.El objetivo de talesentrevistasfue completary triangularla información
queobteníaen las aulascon perspectivasde personasquepor su cargoteníanconocimientosobreel
trabajoqueen ella se desarrollaba.

Grabaciónen audio
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En el diseñode la investigaciónseteníaprevistoutilizar lagrabadoradeaudiocomounodelosmedios
más útiles pararecogerfielmentela infonnacional tiempoqueme permitíamantenersiempreabierto
el flujo comunicativo,al no tenerqueestarpendientedetomarnotas.

La grabadoradeaudiosueleserparatodoel mundoun instrumentoespecialmentemolesto,e incluso,
parael fin quese iba a utilizar un tanto “odioso”. Por eso, comocon el ‘¿ideo, teníaprevistointrodu-
cirlo cuandoel ambientey clima de relaciónentrelosprofesoresparticipantesy yo fuerael adecuado.

Al principio como ya he dicho las entrevistaseranabiertas,podíamosdecir que libres, y no eran
grabadas,tan solotomabaalgunasnotasmássignificativas,queal finalizar lasmismascompletabaen
casa.Las primerasentrevistasque grabéen audiofueron las entrevistasen las que el procesode
investigaciónya estabamediado,queeranentrevistassemiestmcturadas.Tambiéngrabélas entrevis-
tascuandoya estábamosfinalizandoel procesocon laelaboracióndel informe,entrevistasquellama-
mos en profundidad.

Ningúnprofesorde los estudiados,mepusoningunaobjecióna quegrabaralas entrevistasenaudio.

Yo tenía mis reservas,ya que mi experienciame habíapuestoya en alerta en varias ocasiones.No
queríatenerningúntraspiéo problema,por eso cuidécon esmeroel cómo introducir dichagrabación
sinquehubieraningunaobstrucciónen la comunicaciónu oposiciónporpartedelos participantes.Por
esohabíainiciado la grabaciónde videoantesen susaulasquela grabaciónen audiode suspropias
entrevistas.Piensoquefue un acierto,pueshabíaservidodeensayoyhabíadespejadoposiblesreticen-
cias o temores.

Pude comprobarquea los profesores/asla grabaciónde su actuaciónen el aulaconel video no les
importabaporqueallí es sumundo,el quedominan(el aula),y seencuentranmuyseguros.Ademáses
lagrabacmonen ‘¿ideoquesedifumina en un contextoy estámenosdirigida directamenteal profesor/a,
ya queno sólose grabaalprofesor,sino quesegrabatodoy atodos,a los niñostambién. En cambio
en las entrevistas,el intercambioes directo, de cara a cara, y la situaciónes muchomás personaly
comprometida,por lo queengenerala vecesno se sienteesa mismaseguridad.

Puedetambiénquelapresenciade esteaparatosea visto comoun testigoqueregistrafehacientemente
y puededarfe posteriormentedetuspensamientos,tusinquietudes,tusposiblesdudas,etc. anteperso-
naso en sitios en los quetú no estéspresente,pudiendodar lugar a posiblesdescontextualizaciones,
interpretacioneseincluso, en el peorde los casos,a manipulaciones,y por esoresulteincómodopara
unos,e incluso, amenazantepara otros. Paraevitar esto,tome dosprecaucmones:

En primer lugar asegurarlesla confmdencialidady anonimnato,y queel uso quepudierahacerde las

grabacionesera sólo parala investigación,pasadala cual sedestruiríanlas cintas.

En segundolugar,quecuandoquisieranquealgono segrabara,notendríanmásquerecurrira la tecla

de parada.Así lo hicimosen algunasocasiones,aunquesiemprefue entemasdetipo personal,nunca
asuntosprofesionalesrelacionadoscon la imivestigacion.

En definitiva, puedoconcluir que, biemi por las precaucionestomnadaso bien porquea los profesores
participantesno les importaba,o por ambascosasa la vez, las entrevistasgrabadasfueron fluidas en
la comunicacióny resultaronde cara a registrarinformaciónsobrelos temasde la investigaciónun

soportemuy importante.

Tiposde entrevistasy previsiómidetemasa tratar

Comoya he comentadoal principio utilicé la entrevistalibre o abierta, en la cual no llevabaninguna
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cuestiónconcretapreparada.Sufinalidaderaconocerbienel contextoy crearun climaadecuadopara
el desarrollode la investigación.Pasadoesteprimermomentoel tipo deentrevistamásutilizadofuela
semiestructurada.Yo preparabadeantemanolas cuestionessobrelas quequeríaqueella mehablaray

las iba suscitandoen el desarrollode la entrevista.

En otra ocasiónmantuvimosuna entrevistaestructurada. Previamenteyo leshabíadadounaseriede

cuestionesfonnuladaspor escrito,ellos, a suvez,las contestarontambiénpor escritoy hablamosdías
despuéssobresuscontestaciones.

Ya finalizadoel trabajodecampo,parala elaboracióndel informeprovisionaldecadaestudiodecaso,

y parala validaciónde éstecon cadaprofesorestudiadomantuvevariasentrevistas,quepor sudesa-
rrollo, se aproximarona la entrevistaenproJiíndidad.

Funcionesy rolesconversacionales

La entrevistaes importantecomomomentodegeneraciónde ideas,de análisisyprofundizaciónenlas
mismas,Unafunción y un valorde la entrevistaes su eficaciaparaprovocary dinamizarla reflexión.
Cuandoel flujo conversacionales de dobledirección-la entrevistalibre o abierta-esatareadereflexión
la llevanacaboentrevistadory entrevistado.Secomistruyeasí un discursocomúnenel quevandesarro-
llandolostemassobrelosquesehablay seva profundizandoemi las ideasquesurgenenla interacción.

Refiriéndosea la entrevistalibre, MacDonald-Sangerseñalanquelas principalesfuncioneso tareas
del entrevistadorson: “Crear las condicionesen las queel emitrevistadodicelo quequieredecir,quiere
decir lo quedice, dice lo quepiensay piensasobrelo quedice” (1982, 11).

El rol queyo asumicomoentrevistadorsignificabaprincipalmentesuscitarlascuestionessobrelas que
meinteresabaconocerel puntodevista delos profesoresestudiadosy estimularsusrespuestas.En este
sentido,generalmentellevabayo el control del discurso,aunquemi actituderala deintervenirlo menos
posible.

El principal fin de todas las entrevistasera estimularen el profesor/ade cadaestudiode casola re-
flexión sobresuactividaddocentecon los mediosinformáticos, el por quéy el paraqué,etc. de su
mntegraciónenel Currículode cadaaula, el gradodecoherenciaen su intervenciónpedagógicaentrelo
previamenteplanificadocon mediosy lo ejecutadoen la prácticaenel aula. Aquí era dondese ponían
másde mnanifiestolas tensiones,principalmentecuandoen modode colaboraciónmutua,entrabamos

enel análisisde lassituacionesconcretasdela prácticaeducativay la planificacióndelas mismas.Ahí

seproducíala confrontaciónentrelas funcionesmíasy las delos profesores/asparticipantes,funciones
queen el diseñohabíamosprevistocon tanto cuidado,Yo me veía,como responsablede la investiga-
cmón,en la obligacióndecontrolarmi intervenciónemi losprocesosdeplanificacióne inclusodeevalua-
cmónde laprácticadocente:Ver cómoteníanprevistoensuplanificaciónestosprofesoresla integración
de los mediosinformáticosen su enseñanza,y a la vez, comprobarel gradode coherenciaentrelo

planificadoy lo llevadoa la prácticapor ellosen el aula,era sindudaunodelo objetivosirrenunciables
dela investigación.Conciliar amnbasfunciones,sin quechocarano sufrieranmenoscabodealgunasde

ellas, me pareciódificil perodebía intentar buscarun equilibrio entreambas,que a todos los que
participamosnosdejaraenigualdaddecondicionesy de mutuacolaboración.Entoncesdecidícambiar
de estrategiay utilizar el procedimientode provocarla reflexión a partir de suspropiaspalabraso
planteamientoseducativos,no delos mmos,y cuidarquemis propiasaportacionesconcretasestuvieran

estrechamentevinculadosa aquellos.

Estasentrevistas,ademásdeconocerlospuntosdevistadelos profesoresparticipantesy dereflexionar
sobrelo que sucedíaen susaulas, eran los puntosde referenciaquenos servíande revisión y de

previsiónparaabordarlosteniasqueestabanen relacióndirectacon la investigación.
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Duracióny transcripciónde lasgrabaciones

Comonormageneralel tiempodelaentrevistaestabalimitado,enprincipio, aunahora.Varioseranlos
motivos:El primero,el autolimitarnosennuestralocuacidad;el segundo,evitardivagaciones,máxime
cuandodespuésde algúntiempo hubiéramosconseguidouna comunicaciónfluida, como así fue en
todosloscasos;tercero,que como erangrabadaslas entrevistas,despuéstendríaquetranscnbirla
grabacióny pasarlaalordenador,meconveníaqueéstasestuvieranbiencentradasy no seprolongaran
enel tiempo.No obstantetengoquedecirqueno lo conseguí:casi siempreempleamosmástiempoque
el fijado de antemano.

Lastranscripciones,queyo mismolas hice,fueronel trabajomáscostoso-en tiempo-y menosproduc-
tivo desdeel puntode vista de la investigación.Trabajoduro y oscuro,peroimprescindiblepues la
preparacióndela informaciónparasuposteriorestudio.El querealizarayo,comoelpropioinvestiga-
dor,lastranscripciones,ademásderealizarami propiogustoybienestetrabajomecánico,suponíaque
podíair integrandoenellas lasnotastomadasa manoy losrecuerdosquecompletabanla información
puramenteverbal, y lo queeramásimportante, quemepermitió mantenerun primer nivel reflexivo
sobreel mismo.

Entrelosdiversosprocedimientosqueseusan,yo escogílatranscripciónliteralycompletadetodaslas
cintasgrabadas.Recogergestos,entonaciónde voz, los rasgosprosódicostípicosdela expresiónoral
espontanea,etc., difmcilmentese conservanen una transcripciónaproximada,ono literal.

Lastranscripcioneslas hacíainmnediatamentedespuésdegrabar,lo cual me ayudabaa elaborarmejor
y con másexactitudel tipo detranscripciónpor la quehabíaoptado:La completay literal.

En estemomento,el nivel deanálisisqueiba realizandono me permitíahacerunaselecciónenfunción

de la ruta analíticaque fuerasiguiendo.Existía el riesgo de queunatranscripciónselectivaecharaa
perderuna informaciónquemástardepudieraservaliosa.La transcripcióncompletalo evitaba.

5.5.3.Cuestionarios

A los profesoresde los Centros“A”,” C” y “D” que utilizaranen un modelou otro (centralizadoo

descentralizado)los mediosinformáticosen suenseñanzales paséun cuestionarioparaquedeforma
voluntaria, y por supuestoguardandoel anonimato,contestarana unaspreguntasdel mismo. Ya en
otro momentohe comentadoque en el Centro “B”, las otras dos aulas, no solíanutilizar el único
ordenadorqueexistía, entreotras razonesporqueera uno solo, y porqueel accesoa esteaulaera
incómodoparalos niños máspequeños:habíaquesalir al patio y subir unaescalera.

Estecuestionarioteniacomofin quesuinformacióncompletaray sirvieradecontrasteala aportadaen

el estudiode casode cadacentro. Eraun instrumentoqueestabaprevistoparatriangularla informa-
ción obtenida.

5.5.4.Evideticiasdocumentales

Los documnentosa los quetuveaccesoy quemeparecieronde interésparala investigaciónfueron:

1. Infonnaciónestadísticasobrela localidady barrio de cadauno de los centros.

2. ProyectoEducativodolosCentros,el cual meproporcionólascaracterísticasy señasdeidentidadde

loscentros,así como informaciónsobrestatussocio-económicoy cultural delasfamilias, cuyoshijos
ibana eseCentro.

161



CAPITULO V

3. El ProyectoCurriculardel Centro( queincluyelos delaEtapadeEducaciónInfantil y deEducación
Primaria).

4. La ProgramaciónGeneralAnual del añoen quehiceen cadacentroel trabajodecampoy laMemo-
na Anual del mismno,

5. Programacionesdeauladelos profesoresde estudiode casos.

6. Organizacióndeespaciosy tiemposenel uso derecursoscomunes:Horariosde SaladeInformática.

7. Otro recursoque utilicé fue el análisisde tareaso de produccionesquelos niñoshaciancon el
ordenador,tantolas reproducidasen impresora,comoaquéllasotras registradascomomaterial ‘¿ideo
gráfico al sergrabadasdurantelas observacionesdeaula.

En losCentrosPúblicos “B” y “C”, los niñosno solíanutilizar la impresoraparasacarsusresultados
o produccionesde forma impresa,tal vez porquela mayoría de los programasque utilizabaneran
programasdeEAOo semniabiertos,dirigidos másbienaprocesosquea conseguirresultadosvisiblesy
medibles(productos).No obstanteel Centro“C” sí queutilizó en algunaocasionesprogramas(princi-
palmentede matemáticas:“Aventuras en matemáticas”,“Funciones”con susgráficas)enlos cuales
susresultadossepodríanhabersacadopor impresora,ya quetrabajaronenmuchasocasionesprogra-
masde EAO, cuyo resultadoera resolverproblemasy por lo tanto sí quehabíasolucionescon sus
resultados,perolosordenadoresdela salanoestabanconectadoscon ella,tan soloel máscercano.Los
niñospor equiposcopiabanlos resultadosdelapantallaensucuadernodeclase,yaqueelprofesorasí
selo exigía.

En los casos“A” y “B”, los programnasque másutilizabaneranlos semiabiertosen el Rincón del
Ordenador.Veían másbien del ordenadorcomoun mediopara trabajardestrezas,habilidadeso con-
ceptosespacio-temporalescomola lateralidad,colores,seriaciones,juegos,programasdeejercitación,
etc. quecomoun fin en si mismos,ibanmás dirigidosa procesosquealos propiosproductos.Cuando
utilizabanalgúnprogramnade diseño,era la ocasiónparasacarsu creaciónpor la impresora,y en el
casode EducaciónInfantil colgarlo en la cuerdaparaquetodoslos niñoslo vieran.

En cambio, losniñosdel CentroPrivado“D”, poseíandos magnificasimpresorasa colorconectadasa
cadapuestode ordenador,dóndelos niños cori plenalibertadiban sacandosustrabajos,a vecesno
siempredefinitivos ya que los iban perfeccionandocadavez mejor. Estosniños me enseñabansus
trabajos,algunosde loscuales“nie los regalaban”,y yo agradecidorecogíacomoun datomásparasu
posterioranálisis.

A estematerialimpresohayqueañadirlasproduccionesdelosniñosrecogidasensoportevideográfico,
al sergrabadasdurantelas observacionesde aula las pantallasde ordenadorde algunosgruposde
alumnos/as,conlagranventajadequeno sólose recogióel productoo acabadofinal, sinoquetambién
sehapodidoseguirsuprocesodeelaboración.Estematerialha sidofundamentalparala investigación.

5.6. Análisis e interpretaciónde los (latos

En el estudiodecasos,desdeel foco inicial dela investigaciónaldesarrollodel trabajode campo,seda
un constanteprocesodeselecciónde los datosqueestáguiadoinicialmentepor las concepcionesteóri-
casy la experienciapreviadel investigador.El foco inicial de la investigación, comoésteel caso,no
sueleserajenoal imiterésy a la propia experienciapersonaly/o profesionaldel investigador,lo cual
hacequeésteaportetmn importantebagajeal campo,y a suvezlepermiteprever lasituaciónquese va
a encontrary aventurarinclusoalgunosde los problemasqueen ella se suscitarán.Son losproblemas
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pronosticados,así denominadospor Malinowskx (1993),yacomentadosen capítulosanteriores,prin-
cipalmenteen el cincoy en el seis. Tantoel foco inicial comolos problemaspronosticadostienenun
carácterabiertoy flexible, demodo queno predetenitinantotalmenteel tipo de informaciónquedebe
buscarel investigador.Por eso, desdeel comienzodel trabajode campoempiezaya el procesode
análisisquepermitirá ir afinandola búsquedaconstantede respuestasanuevaspreguntas.

Ya en el diseñoinicial sehabíafijado queel análisisde los datossellevaríaa caboen dos momentos:
Análisis duranteel trabajode campoy análisisenprofundidaddespués definalizarelmismo.Y así se
desarrollócomo estabaprevisto,con unasalvedadqueel propioanálisisenprofundidadfue iniciado,
yaun pocoavanzadala investigación,duranteel trabajodecampo.

5.6.1.Análisis duranteel trabajodecampo

Desdeel inicio del trabajode campooptéporabandonarlaslecturasquesobremetodología,ordenado-
res,etc. estabahaciendocomopartedelanecesariarevisiónbibliográfica, siguiendola recomendación
prácticade Glaser-Strauss:“Una estrategiaefectivaes ignorar literalmentela literatura teoncae
investigadorasobreel áreaestudiada,paraasegurarsedequelaemergenciadelas categoríasno estará
contaminadaporconceptosmásadecuadosenotrasáreas.Las similitudesy las convergenciascon la
literaturapuedenestablecersedespuésde queel eje centralde las categoríashayaemergido” (1967,
37).

Es importanteaquiexplicitarel papelquehajugadolas referenciasteóricasen el estudiodecasos:No
setratabadecomprobaro verificar ningunateoría,por lo queintentéunasuspensiónestratégicadelos
conceptosteóricos,juntoconla suspensiónreal delas lecturasentomoa estascuestiones.Quierodecir
conestoquemi intencióneraadoptarunaactitudlo másreceptivaposibleatodoaquelloqueocurriera
en el aula. Los problemaspronosticadosy los referenteso focos de observacióniniciales, eranuna
guía,perounaguíaampliay flexible, puessefue modificandoy precisandocadavez másen razónde
lo queaquellarealidadvivida fueraindicando

Así el focodela investigación,así comolos referentesdeobservaciónconcretosdelamismaestabanen
función del análisis quese producíasimultáneamente.Esteanálisissimultáneotuvo características
distintasal efectuadoposterionnente.Sepodríandistinguirdosnivelesen el ndsmosegúnsuprofundi-
dady el mnomnentoen el qtme se realizó.

Un primer nivel correspondea la reflexión inmediatasobrelo quepercibíay a la reflexión que se
suscitabaen el momentode redactarel diario de campo.Esasreflexiones(intuiciones,ideas,cuestio-
nes) suponíanun análisisde la realidadproductode las interrogacionesquea ella dirigía desdelos
temasde la investigacióny de las queesa realidadmeplanteabaa mi mismo.Eseanálisisinmediato,
casi intuitivo, iba configurandolasprimnerasideasquesurgíandel trabajodecampo.

Un segundonivel correspondea los momentosen los queme separabamentalmentede la tareade
recogidadedatos,a ¡nodode un alto en el camino,paraestudiarla informacionacumulada.Me leiala
las transcripcionesdelas entrevistas,leía atentamentelas notasde campoy losregistrosanecdóticos
del diario decamnpo En la lecturaiba clasificandoel material reunidoen grandestemaso epígrafes,y
esbozabaun primer estudiode cadauno de ellos, subrayandolos rasgosqueme parecíandemayor
importancia.Talesrasgosme serviríande foco parala recogidade nueva información.Estetipo de
análisis,aúnsiendoprovisional,teniaun gradodemayorprofundidadqueel anterior,porbasarseen un
primer estudiode los datosrecogidosy en un primer intentode clasificaciónde los mismos.

A partirdeestosanálisislas preguntasquefui formulándomeserelacionabancon los siguientesaspec-
tos:
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1. El contextoescolar

a) Característicasgeneralesde los centros

- Ciudad,Barrio o Pueblo(características,nivel socio económico,etc)

- El Colegioo Escuela : Titularidad, niveleseducativos,n0 de aulas,profesoresy alumnos;señasde
identidad,

- Familiasdelos alumnos.

b) Característicasdel aula y del profesor/aestudiodecaso,

2. Presenciay condicionesde integracióncurriculardelosmediosinformáticosen loscentrosy enlas
aulas.

a)Espaciosdedicadosa los mediosinformáticos.

b) Tiempos:horariosde la Salade Informática.

c) Equipamientoinformático(Hardware):¿Estáactualizado?¿Conservacióny mantenimiento?

Ubicaciónde losordenadoresen lasaladeinformnáticay/o en las aulas(modelocentralizadoy descen-
tralizado).

Colocacióndelosordenadoresdentrodelasala. Ventajaseinconvenientesen el control y seguimiento
del procesode enseñanza/aprendizaje.

Accesibilidady disponibilidadde los ordenadores.

d) Material de paso(Softwareporniveles ymatenas:

¿Estáadecuadoal hardware?¿Esapto?¿Estáadaptadoa las característicasde los alunmos?¿Cómo
es: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Sepuedeintegrarenel currículo?¿Esaccesibley estádisponiblea
profesoresy alumnos?...)

e) Formacióninicial y permanentedel profesorado:

Tipo de forirmación: predominiodeformaciómi técnica(manejode equiposy de software)o formación
didácticaen estrategiasdeaplicacióne integracióncurricularde los mediosinformáticos.

Modelosde Formación.

fl Condicionanteso incentivosdel contextofamiliar en la disponibilidady manejodel ordenadorpor
tenerlos alumnos ordenadoren sus casas;¿Quétanto por cientode alumnostieneordenadoren su
casa?

3. Integracióncurriculardelos mediosinformáticosy profesorado

a) Percepcióny conceptode los profesoresen la integracioncurrmculardelos mediosinformáticosen
los procesosde enseñanza/ aprendmzaje.
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b) Modelos deintegracióncurricular.

c) Resistenciasal camiibio y a la innovación,

4, La culturaescolar:El currículoplanificado

a) El ProyectoCurriculardel centro:

Comoproceso:

- Actividad y actitudesdel profesoradoen las distintasfases( preactiva,interactíva,postactiva)de
elaboración,desarrolloy evaluacióndel currículo.

- El trabajoen equipo.

- Nivelesde coordinaciónentreprofesores.

- Formación,asesoramientoy ayudasexternasrecibidas.

- La toma de decisiones.

- La profesionalizacióndocente.

Comoproducto:

- Curriculumoficial o prescrito,currículumprevistoy planificadoporel centro,el currículodesarro-
lIado o currículoen acción,el currículoevaluado.

- Currículoexplicito y currículooculto. El currículoreal.

- Relaciónentreel currículoescolary las experienciasvmvencialesy extraescolararesdelos alunrnos/
as.

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomotematransversal.

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comnunicaciónen las áreastransversales,

b) Las programacionesdeaulayadaptacionescurricularesindividuales

- Tratamientoe inteoraciónde las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicaciónen las pro-c’

gramacionesde aula: Objetivos, Contenidosy Criterios de Evaluación;uso y selecciónde medios
previstos;materialescurricularesy libros de textos seleccionados;coherenciacon los mediosy el
softwaredisponiblequehayen el aulaparasu integracióncurricular.

c) El departamentode informática

Componentes,omganizacmon,competencias,perioricidaddereunionesy funcionesdeljefeo coor-
dinador.

5. La vida cmi las aulas el currículoen accion
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a) Los procesosdeenseñanza/ aprendizajeen el aula.

b) Organizacióndel tiempoy del espacioen el aula

c) Selecciónde materialescurriculares

d) Las actividadeso las tareasde los aluninos

e) Clima de clasey participaciónen las aulas

1) Atencióna la diversidad

El análisissimultáneodeestosaspectosfue marcandoel camninoparala recogidadedatosy por lo tanto
el foco dela observación.Esecaminotuvo unadoblefaceta: La decorroborary ladecontradecircon
losdatoslasideasquesefueronestableciendo.Además,suestudiofue lequeorientótambiénlostenias
sobreloscualesseversabanlasentrevistastamítoformalescomoinformalescon losprofesoresestudia-
dos. Conello sebuscócmzar mis propiasinterpretacionescon las suyas,y así interpretarel significa-
doquelosdatosteníandentrodel contextoenel queseproducían.Fueunprocesodetriangulación con
el queconstamítemnentehe intemítadoevitar mis propiossesgosinterpretatmvos.

De estaforma, a travésdela imíteracciónemítre mis supuestosy la realidadobservada,y atravésde la
triangulaciómí,los aspectosinicialmentefijadosfueron matizándosea lo largo del trabajode campo.

Por ejemplo, si la organizaciónde lastareasy actividadesmehabíaparecidoun aspectorelevante
paraentenderel contextoemí queel ordenadortrabajaen el aula, la atemíciónconcretaala asambleaen
los casosdel Rincóndel Ordemíador,tamíto en EducaciónInfamítil comoen Primaria,surgióde la cons-
tatación-observacióny análisis simultáneo-de su importanciatal como Ana y Pedrola llevabana
cabo.Si la integracióncurriculardelos mediosinformáticosen losprocesosdeenseñanzay aprendiza-
jeeraun aspectocentraldela investigaciómí,la observacióny el análisis simultáneoorientómi atención
haciael tipo deayudasy formasdeparticipaciónqueel altmmpo requiereo no parainteraccionarconel
ordenador,niveles de dependemíciao automiomia, etc. Si desdeel primer diseñoya me fijé como un
aspectoimportanteel estudiodel softwareeducativoutilizadoen el trabajodecampo,la propiaobser-
vacióny el análisissimultáneomedescubrióla importancia,enprincipiono prevista,quetieneparala
integracióncurmictmlar laseleccióny usoquecadaprofesorestudiadohacedelosprogramasinformáticos
utilizadosy sucoherenciacon los otros materialesctmrricularesseleccionados(principalmenteel libro
de texto), ya que amboscondicionany cierranel currículo y detenninanla prácticaeducativade
ordenadoresen el aula y a la propia integraciónde éstosen los procesosde enseñanza1 aprendizaje.

Dentrodemis previsioneshechas,algunastuvieronquesermatizadasinmediatamente,ya quea pesar
el estudiopiloto, pecabamide seroptimistas Estasprincipalmenteestabanreferidasa procesos,enun-
cmados en la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo (LOGSE)si, pero que implican un alto
gradodeexperiemíciay madurezde los centrosy umí nivel no menordeprofesionalidaddelos docentes,
enteniascomolaatencióna ladiversidad,o el mismoprocesodeintegracióndelosmediosinformáticos
en laplanificacióncurricularde los profesores.En los casosestudiados,comoveremosencada infor-
me, existíanProyectosCurricularescmi sus centros y, con desigualseguimientosegúnlos casos,las
Programuacionesde Atila omganizadasgemíeralmentepor UnidadesDidácticas,perolos ordenadoresen
unosy en otraseranlos grandesausentesen la plamíifmcación,a excepcióndel Rincóndel Ordenadoren
EducaciónInfantil (Caso 1), quecomotal rincón teníarecogido,a mododeprogramacióngeneralpara
todoel año,las lineasde suorgamíizacióny fumícionamientodentrodelapropiametodologíaderincones

En los ProyectosCurricularesde los centrosestudiadosa lo sumnoeranenunciados,dentrodel apar-
tadoderecursosy níateriales,losordenadores.En el restodelos elementoscurriculares(metodología,
evaluación,objetivos, comítemiidos,etc.)propiamentelos ignoran.
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5.6.2.Análisis posterior

Ai finalizar el trabajode campome encontrabacon unacantidadimportantedeinformación,peroque
no estabaya enestadobruto, sinoquepocoapocosehabíaido seleccionandoconlosdistintosintentos
declasificaciónya expuestos.

Con las primerasideasobtenidasduranteel trabajode campo,tomévariasdecisionesimportantes:

En primnerlugarparafacilitarmela laboranalizaríala informaciónen dosgrandesbloquespor separa-
do: La relativaal modelodescentralizadoy la relativa al modelocentralizado.Uno u otromodelosería
el ejeorganizador parael análisisy la interpretaciónde los datos.

En segundolugaradoptécomoeje vertebrado,-del mismoel foco de la investigación,la integración
currmculardelos mediosinformáticos~nlos procesosdeenseñanzayaprendizajesenlas aulas,y para
entenderloera ftmndamentalrelacionarlocon losrasgosprincipalesquecaracterizanel aulacomoespa-
cio educativo.Esto implica quedebíahaceruna seleccióndeaquellosrasgosquese revelaronimpor-
tantesen función del trabajoen el ordenador.

Paraello volví a leer cuidadosamenteel diario decampoy las entrevistasparainiciar el procesode
codificación. La codificaciónconsistióen señalarmedianteun código(siglas)los fragmentosdeinfor-
macmonrelativosa cadauno de estosgrandestemas:

Estacodificación inicial la realicétanto en el diario de campocomoen lasentrevistas.Pormedio de
estesistemareuní la informaciónen esosgmandesapartados,manteniendosiemprelos ejesorganizativos
ya descritos.

En tercerlugar,paraqueel análisisefectuadono tuvieraun excesivocarácterestáticooptéporteneren
cuentaun eje cronológico, ya quela sucesióntemporal de los hechosa lo largo del cursoera una
dimensiónfundamentalparaentenderlo sucedido.

El análisis simultáneode las observacionesde aula fue proporcionándomealgunasideaspreliminares
queguiaron la observaciónposterior(niicro observación)de los videos, finalizado ya el trabajode
campo.Paraestevisionadodelas observacionesdeaulagrabadasenlosvideoselaboréunaguía,como
siempreabiertay flexible a cualquiermejora, con los aspectosmásrelevantesdela investigaciónque
me smrvierancomoreferentesde microobservacióndedicho material video gráfico.

Ya enel capitulocincoseha dichoqueel análisisdeestosvideos,ademásdeserposterioraltrabajo,fue
paraleloal análisisdelosdatoseinformesdecadacaso,y al mismotiempofue selectivo: Sevisionaron
todos los vídeos,pero deteniéndomeen el análisisde las escenasmáspertinentesparael estudioque
estuvieranen curso. Normalmenteestabanrelacionadoscon losprocesosinternosquese producenen
los microcontextosde las aulas(Curriculoen acción). El Curriculo Planificadoy otrasvariablesdel
macro contexto(Ciudado pueblo,barrio, familias, centro, etc.), ya habíansido objeto de estudioa
travésdelas observacionesdirectasdeaulasy de susevidenciasdocumentales.Ahora con esteanálisis
se tratabauna vez más de comitrastary triangular la informnación. Estosreferentes,tanto del macro
contextocomolos del microcontexto,ya preconizabanen estefinal unaposibleclasificación,todavía
muyprovisional,de categoriasde estudioy análisis

Estaguía conteníalas siguientessugerenciasdeanálisis:

a) Los procesosde enseñanza/ aprendizajeen el aula.
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¿Quéprocesospredominanenel usode los mnediosinformáticos?

¿El procesode enseñanzao el procesode aprendizajede los alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,aprendizajesocializado,aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,conocimientoformal, conocimientoexperíencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el uso social delos lenguajes?:

Los alumnoscomoreceptoresde mensajes,imágenes,datos,etc..

- ¿Lacapacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscomoemisores:¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónpeten-
ciandola creatividady la expresión?

- ¿Existeproduccióndematerialesdidácticoselaboradospor losprofesoresy/o alumnos?¿Quévalo-
raciónsehacede las produccionesotrabajosde los alumnos?

- ¿Las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo herramientasde trabajoy
motivadorasdel aprendizaje?

- ¿Las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo medio propicio a la
interdiciplinariedad,transversalidady cooperaciónentreasignaturas?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidaddemetodologías?
¿Dequétipo son las másutilizadas?

- ¿Seusanlas NuevasTecnologíasde la Imiformacióny Comnunicacióna nivel interdisciplinar: Como

proyectoscomnunesa variosniveles o departamentosde áreas?

b) Organizacióndel tiempoy del espacioen el aula

¿Quémodeloorganizativopredominaen loscentrosy enlas aulas?¿Elmodelocentralizadoy/o modelo
descentralizado?

¿Cómose lleva la organizacióny gestióndel aula?:

- ¿Quécriterios deagrupamientode alumnosexistenparael aula?

¿Quénúmerode alumnoshayporordenador?

- ¿Cómoestánorganizadoslos espacios?

- ¿Cómoestáorganizadoel aula de infonnáticay/o el Rincóndel Ordenador?

- ¿Cómoesla organizaciónde los alumnosen losespaciosdel aula(Saladeinformáticay el Rincóndel
Ordenador)’?

- La organizacióntemporal:
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- ¿Cuáles la estructuratemporalbásicaqueregulala vida del centro(HoranoGeneraldel Centro)?

- ¿Existe fragmentacióndel tiempo y del trabajoescolaren el horariodelas clases?

- ¿Hayfragmentacióny jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar?

- Planificaciónanualde la salade informnática:¿ Quéhorariosemanaltienen?

¿Cuántashorasa la semanapor cursoso nivelesutilizan la saladeinformática?

- Organizacióntemporaldel Rincón del Ordenador:¿Cuántotiempodedicanalordenadoral día o ala
semana?¿Cómnoestáorganizado?

¿Existeflexibilidad y disponibilidadde espaciosy tiemposparapoderaccederlibrementea los equi-
pos informáticosy al material de pasopor profesores/asy alumnos/as?

c) Selecciónde materialescurriculares:

Selecciónde contenidosen los distintos materialescurriculares.Estudio de la organizacióny
secuenciaciónde contenidos.

Condicionesde integraciónctmrricularde libros detextos y del softwareeducativo.

Coherenciay complementariedadentrelosdistintos mediosy materialescurriculares.

d) Lasactividadeso las tareasde los alunínos/as:

- ¿Quétareaspredominanen el aulay con quétipo de secuencia?¿Quétareaspredominanen el usodel
ordenador?

- En la planificacióndetareas:¿Existedependenciao independencia?

- ¿Qué dependenciao independenciatiene el profesoradodel libro de texto, en la programacióny
desarrollodetareas?¿Haytareasparacasa?

- Actividadesde los alumnos:¿ Sonmediadasoguiadas?;¿adecuadasonoadecuadas?;¿individuales
o colaborativas?

- Participacióny formasde participaciónen las tareas.

e) Clima de clasey participaciónen las aulas

-Clima del aula: ¿Esactivo,comunicativo,participativo,socíalizador?

- Participacióny distribuciónde responsabilidades:

Asignaciónde cargosde responsabilidad.

Duraciónde los cargosde responsabilidad.

Participacióny cumplimiento.

160



CAPÍTULO V

- Sistemade relaciones.

- Relacionesentreprofesory alumnos.
- Relacionesentrealumnos:Interacciónsocialen el aula(respetoy reconocimientoentrecompañeros,
convivencia,etc)

- Relacióny ayudaentreiguales.

- ¿Rol del profesory rol de losalumnosantetareasen el ordenador?

¿Funcionesdel profesory de losalumnosen el aula con ordenadores?

¿Cómose ejerceel control del aulaconordenadoresy/o sala deinformática?:

¿Predominael ejerciciode la autoridadcomnojerarquíao poder?¿Funcionanlos premiosy castigos?

¿Existedependenciao autonomíade actuación?

¿Quétipo de problemaso comiflictos se dan entrelos alumnos en el uso del ordenador?¿Cómose
resuelvenlos problemasdedisciplinay conflictos en el aula?

- Tareasy formuasde participación.

- Gradode participaciónen la aulade informáticay gestióndela misma.

- Participaciónen elaboracióny seguimnientode normasdefuncionamiento.

- Participaciónen la resoluciónde conflictos en el usode ordenadores.

- Estructurasocial del aprendizaje:Predominaen el uso del ordenador:

- ¿ El individualismno,la competencia,la insolidaridad?¿Ola colaboracióny el trabajoenequipo?

- Los gruposde aprendizaje:¿sonhomogéneoso heterogéneos?¿Predominala lógica didácticade la
homogeneidado la heterogeneidaden los planteamientosde la claseconel ordenador?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la iñfó’rot¿ción’ y ‘C’ornunicación son’ herramientasque ayudana la
comunicación,participacióny socializaciónde losalumnos?

O Atencióna la diversidad

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomomedidadeatencióna la diversi-
dad, en virtud de la posibilidadque planteandepoder graduarla dificultad y la complejidadde las
tareasescolaressegtmnlas capacidadesde los alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciómicomoposiblesmedioseficacesdecom-
pensarlas diferenciaso las necesidadeseducativasespecialesdelos alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónal serviciodelas capacidades,intereses
yexpectativasde la diversidadde alumnos?:

- Capacidadde aprender,estilos deaprendizaje.
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

- Intereses,motivacionesetc.

-¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicacióncomointegradorasdela interculturalidad
y del multiculturalismo?

El ordenadorme facilitó la tareade organizarla información, aunqueno utilicé ningúnprogramade
análisisde datoscualitativos(AQUAD, por ejemplo),sinolas posibilidadesqueofreceel procesador
detextos WordPerfect6.1. Diseñéunasmacrosquepermitíancopiarlos bloquesde textos situados
entrecódigosa un nuevodocumento,demodo querápidamenteteníaagrupadala informaciónperti-
nentea cadauno de los temas.

Así reunidoel material,inicié el estudiopormnenorizadodelosdatosrecogidosparacadatema,es decir,
el procesode categorización.

Lasunidadesde análisis en principiono fueronhomogéneasparalos cuatrocasosestudiadoscomo
tampocolo era la informaciónrecogida,peroun referenteimportanteparaseleccionarestasunidades
de análisisfueronlas cuestionesa investigar,quecomoya expliquéfueronevolucionandodurantela
investigaciónporla incorporacióndenuevosinterrogantesy categoríasqueibanemergiendodurantela
misma.

Medianteesta categorizaciónestablecílas invariantesde situacioneso actividadesconcretasquese
repetíandía a día, comolas asambleasen los casosestudiadosdel Rincóndel Ordenador,lospatrones
deenseñanzadecadaprofesor/ao lapropia organizacióndel auladeInformáticaen elmodelocentra-
lizado.

Estacategorizaciónemnergíadirectamentedel estudiode los datosmedianteun procesodeinducción
analítica,mediantela comparacióny contrasteconstanteentreellos. Al final del procesose eligieron
nuevecategoríasde análisisqueno recojoaquí porqueaparecenen los informesdel estudiodecasos)
(Capítulos seisy siete)y en las conclusionesde las tesis.

Algunascategoríasutilizadastienenuna m’nayor entidadteórica,y son las quemesirvieron paraestu-
diar el significadoque los profesoresestudiadosdabanen cuantoa su conceptoy percepciónde la
integraemoncurrmcularde los mediosinformáticosen los procesosde enseñanzay aprendizajeen sus
aulas.Otrascategoríasteníanun carácterintermedio(descriptivoy teórico),conlos cualesanalicélos
dilemnasprácticosqueparacadaprofesorestudiadoresultabanfundamentalesen suvida profesional.

Esteprocesode seleccióndela informaciónqueimplicatodo análisis,meobligó aquequedaranfiera
muchoselementosconsideradosen su inicio comoimportantes,al no estimarlosasí desdeel focoque
iba tomandola investigación.Dejé de ladoinformacióncuidadosamenterecogida,relativaal proceso
de planificación del currículo en sus tres niveles de concreción,ya que aunqueésta existía en los
centrosen mayor o menormedida segúnlos casos,los mediosinformáticosestabancasi ignoradoso
ausentesen lamisma,por lo queel focodeinvestigación,en un principiocentradoenla búsquedadela
coherenciadela integracióndelos mediosinformáticosentreel currículopreviamenteplanificadoy el
curnculoen acción llevadoa cabo, iba cada vezmáshacia la consideraciónglobal de la integración
currícularen el contextoconcretode aquellasaulasestudiadas.

Otro temaquepasóa un segundoténnino,peroquealprincipio tuvo una importanterelevancia,fue el
relacionadocon el medio socialdeprocedenciade los niños/as.A medidaqueel focofue centrándose
en la imitegracióncuríicular del ordenador,el comitexto se fue limnitandoal ámbitode las aulasestudia-
das,y perdióinterésel estudiodelos contextosfamiliaresysocialesquerealicéenun principio, aunque
sí fueronconsideradosdeunaformagenéricaen la investigación.Recuérdeselaimportanciaquetuvie-
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ron estoscontextosen la determinaciónde los criterios de seleccióny en lapropiaeleccióndecentros
parala investigación.

Al final deesteprocesolas unidadesdeanálisisdedatosquedaronreducidasalasnuevecategoríasque
aparecenen los infonnesfinales y en las conclusiones.Con ellas pretendíamnosrecogera suvez las
cuestionesque nos propusimosinvestigar,a las cualesfuimos incorporandoaquellasquedel mismo
procesode investigaciónibanemergiendo.

Establecimosparaestetrabajoun dobleanálisisdedatos,queconilevadosdiferentesmodosdecruzar,
contrastary compararlos mismnos,usandolas mismascategoríasde análisis, con la intenciónde
encontraruna mayor profundidady signifcatividaden la interpretaciónde los mismos:Un primer
análisisserálineal por cadaunode los Centrosestudiados( Capítuloseis)y un segundoanálisis será
transversalcomparandocadauna de esascategoríasen los cuatroestudiode casosparacomparary
contrastarentreellos (Capítulosiete). En el primer análisissedescribee interpretalo relevanteacada
estudiodecaso.En el análisistransversalsetratade comparary contrastarlos datosdecadacasopara
resaltaraquellosaspectosen los que coincideno divergen cadauno, interpretandoel significadoy
sentidoqueen cadacontextotienenlos mismos,

5.6.3.El análisise ii¡terpretaciónde datosy elpapelde la teoría

No puedeconcebirseal investigadorcomounatablarasa.Mi actuaciónenel trabajode campode estos
cuatrocasosestudiados( mis intervencionesen el aula, mis propiasobservaciones,mis reflexiones
sobrela práctica)estuvo teñida por mi modo de ver las cosas,es decir, por la teoría. De ello fui
conscientedurantetodo el proceso,y de ahi tambiénel constantecelo puestoen el contrastey la
triangulacióndela informaciónobtenidacon lospropiosparticipantesenla investigaciónquematizara
mispropiossesgoseideas,paralas cualesestablecíel marcoteóricoconloscuatroprimeroscapítulos
quepretendíadar cuentade cuál era la perspectivateóricadesdela quememovia.

Por otro lado no era objetivo de la investigación,comiio ya he dicho, verificar o comprobarninguna
teoría o hipótesisteórica,por lo quehe intentadoceñirmelo más posiblealos datosqueprocedíande
la realidadde los cuatrocasosestudiados,de modo que en el procesode análisisabundanmás las
categoríasdescriptivasquelas teóricas,

Por último el resultadode esta investigaciónno aspiraa crearteoría (ver capítulo 1), o a ser una
construcciónteóricasobrela integracióncurriculardel ordenadoren laEducaciónInfantil y Primaria,
m hacergeneralizablessus resultados,ni está dirigida tampocoestablecerconella leyes de carácter
generalo de normatividaddidáctica, ni un corpus de orientacioneso prescripcionesparaguiar la
prácticade los docentes,smnoquees una descripciónavaladapor el análisis e interpretaciónde una
realidadconcretay partictmlar,quesonloscuatrocasosestudiados,y quetieneel carácterdesituacional,
históricoy provisional.

5.7. La escrituradel estimdiode casos

Parala escriturade los estudiosde casosoptépor tornarun esquemacomuna los cuatrocasos,para
que así poder establecermejor comparacionesentreellos. Esteesquemacomúnsería el quetomé
finalmentecomocategoríasde análisise interpretaciónde datos.Penséqueestemismoesquemame
facilitaría el trabajode redaccióndelos informesde cadaestudiodecaso.

Estetrabajomeha llevadoun tiempoquenuncapenséquefueraa llegar atanto. Prácticamenteme ha
llevadocasi los dosañosdesdequeacabéel trabajode campo.

172



ABRIR CAPÍTULO VI PARTE III


	AYUDA DE ACROBAT READER
	ESTUDIO LA INTEGRACIÓN DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN LOS CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: SUS...
	Agradecimientos
	Índice
	I.- Introducción
	Justificación

	II.- Fundamentos teóricos
	1. Marco Epistemológico
	2. Marco metodológico de investigación
	3. Marco conceptual
	4. Marco referencial

	III.- Trabajo de Campo
	5. Descripción del desarrollo de la investigación
	6. Presentación e interpretación de los datos de los casos estudiados
	7. Análisis transversal e interpretación de datos de los casos estudiados
	8. Reflexiones y valoraciones críticas

	IV.- Conclusiones
	V.- Bibliografía
	VI.- Anexos
	1. Estudio piloto
	2. Instrumentos de recogida y análisis de datos
	3. Relación de software disponible y utilizado en los centros “A” y "C"

	SALIR DE LA TESIS

	JIP: 
	ÑÇ: 
	Ñ: 


