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Didactica del uso de libros de texto1
: 

un analisis sociocultural 
MI Kl HouLEY 

DIDACTICA DEL USO DE LlBROS DE TEXTO E INYESTlGACI6N 

E I termino "TextbOO.k Pedagogy" (Didactica del uso de libros de texto) rue !ltilizado por 

pri mera vez por La mbe rt (zoo z) en su a nalisis de la i nvestigati6n sobre el uso de libros 

de texto y materia les de en se iia nza y aprendizaje en las salas de elase. EI te rm i no se 

Teli ere a la forma en que los profeso res uti liza n los libros en dases, e6m 0 acced e n a e 1I0s y 

e6mo los adaptan y crean un eontexto para su uso (Lambert zooz; Horsley & Walker, Z003), 

es d eciT, se reli ere a I u so de los li bros de texto, h 0 jas de trabajo y recu rsos ped ag6gi cos co n 

la inte rve nci6n del profesor. EI term i n 0 ha sido utlUzado, ademas, para dar cue nla de aquellas 

ru nciones y ca racte risticas de los lextos que pued ell mejo rar 0 restringir el ap ren d izaj e, en 

tanto inHuyen sobre e I uso que e I profesor hace d elli b ro de texto en la sa la de clases. 

Este termino surgl6 como necesidad a parti r de recientes ava nees en el area de la investigaci6n 

sobre textos educativas (Horsley y Lambert, 2001; Lambert;200z). Tres son los enfoques 

pri n cipa les desa rroUados en estas i nvestigatio nes: 

a) EI prime ro se ha ee ntrado en los· aspectos econ6 m icos de la ed ucaci6n e induye 

estudios sabre el suministro y los gastos de libros de texto. Watson (2000), po r ejemplo, 

examin6 la relad6n entre el gasto en textos y las cifras sobre desempeiio estudiantil, 

y demostr6 que los eolegios con mayores Inversio nes en lib ros ed ucativos tenian 

resu tlados estadfstlcamente su periores en term r nos de logros de los estud rantes. 

En los E E. U 1,.1., como resultado del movlmlento de reforma legal en pro de la eq u idad 

y fina nclam iento, se lIevaron a ca bo varlos estud iDS para com pa rar el gasto estala I y 

los slste mas de !irianciamie nto escolar en relaci6n con la i nversi 6n en IIbros de texto 

(Indiana State Department of Ed ucation, 1999). Este movl m lento, y la Investlgaci6n 

asociada a I m is m~, estableci 6 fo rm u las de adeeuaci6 n pa ra el fi nanela m iento de 

recu rsos ed ucaci 0 nales, in cluyendo libros de texto. 

1 Asltraducirernos el concepto -reittbook PeciafOI'(. 
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b) B sesundo ~Ioque 50 ha pneocupado del an'lIsls de contenklo V/o estilo de los 

llbros de texto y maleriales de estudio (Horsle\\ ZOO1; HoFSley y lambert, zOOt). Desde 
este entoque,los Ubros de lexto V los recursos para adqulrirlos han sido comunmente 

estud .. do. como si se lratara de artefactos Inertes. la cenlralidad de esta orienla. 

d6n de la investlgaci6n ha sido el anlllsis del conlenido de los le><los, el CUll se ha 

ulllizado como base para la imerencla de los posi bIes erectos sociales de los libros 

de le><los. Sleeter y Granl (1991), par ejemplo, anaUzaron la representaci6n de rlZ!, 

gt!nero,lnvalidez y dase social en los IIbros de dencias sodales de los EE.UU., idioma, 

lectu ra, ciencias V malemAUcas utiUzados enlre prlmero V octavo grado. 

C) Ellereer enfoque ha implicado la investlgacl6n sabre el dise"o y las caraclerlsijcas 

de los II bros de le><lo conslderados 6pijmos para el a prendiza)e y comprensi6n por 

parte del esludianle {Elliott y Woodward, 1990; Altbach, Kelly Pelrie y Weiss, '99'; 

Chambliss y Calfee, 2000). uta in.estigaci6n ha considerado a.pectos tales como Ia 

dlficultad y leglbilidad de los textos (Chail y Conrad, 199')' su orpnlzaci6n yestructura 

{Ande rson y Armbruster, 1984; Chambliss y Co lfee, 2000), y las preguntas {Armbrusler 

y Ostertag, 1993l e ilustraciones que contienen estos maleriales {Levin V Maye r, 1993). 

Este tipo de investigacl6n culmin6 en pubUcaciones (por ejemplq, Singer V Donlan, 

1989; Ciborowski, 1992) que proporelonan a los profeso res un mejor entendimiento 

de las caratterlstica. de los textos V las maneras de usarlos para mejorar Ia compren· 

si6n V el aprendizaje de los contenidas por parte de los alumnos. Aunque el enfoque 

de este estudio incluy6 una investigaci6n sobre la comprensi6n y el aprend izaje de I 

estud iante a paTtir de libros de lextos en la sala de ciases, no trat6 sabre las forma. 

en que los protesores usan los libros de texto tuando ensenan. 

Au nq ue varios estud iDS {Alvermann, '987, 1990; Zahorik, '990, '991) han investi gada e I 

uso de los textos par los docentes en las salas de clases, el centro de aquellos es la to rna 

de dedslones par parte del proleso. y su e.tila de enseiianza. Mvermann {1987, 1990) con· 

cluy6 que ellibro de le><lo tiene una gra n inHuentia en la lorna de deci.iones Interattiva del 

prolesor y que los protesores utilizan los lIbros de texto para medlar de distintas mane ras 

en las discusiones prafesor·estudiante. Zahorik {1900, 199') cooslal6 que los profesores 

tenlan un estilo domina nte en la forma en que ense naban utilizando libros de le><lO V que 

este estHa lenla que ver can sus creendas e ideologias. Sin embargo, eslo. eslud ios ·a 1 igual 

que Investigaci6n mencionada antes sobre libros de lexto basada en tres enfoques·, no han 

proporelooado un mayor enlendimiento acerca de c6 mo los prolesores uillizan los libro. y 

necursos de esrudio al ensefta r, 0 cOmo modifican estos materiales paTa 5U utiUzaci6n en 

la sala de clases. Esta falta de IIteratura acereade investigaciones sobre libros de texto ha 

llevada a los lnves!igadores de este campo a solic~ar una mayor cantidad de investigaciones 

sabre el usa de los libros de le><lo V demis materiales de apnendiza)e en "s sa"s de elases. 

(Horsley & lambert, 200'; Pinge~ 1999). HOFSley V lambert (200t) hlderon ver que muy 

pocas investlgaelones acerca del uso de los libros de texto se basan en una observacl6n 

directa de la selecci6n V uso de eslos materiaies de estud 10 por parte de los profesores, y su 

.~ 
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"> uso con los estudiantes en la sala de clases. La investigacl6n tampoc.() ha dadoe~slgulel'lte 
~' , paso y, luego de examlnar el uso de los telltos medlada por el profesor, no lia expiotlid6Ja 
S manera en que los estudiantes utllizan los materiales de ensel'ianza y aprendizaje, juntos 0 

f; independlentemente, para aprender. AdemAs. II pesaf del heeno que gran parte del material r de ensei'ianza y aprendizaje utilizlldo en las salas de clases es fotocopiado (Horslev 2002); 

~:-

,~~ 

ha habido muy poca investigaci6n que analice la forma en que los profesores seleccionan, 

eopian y utiUzan estos materiales en su ensefianza, V losestudios tam poco han considerado 
• 

el rol que cumple el conodmiento pedag6gico del profesor en la selecci6n V adaptad6n de 

los materiales de ensefianza y aprendizaje. 

COIIOCIMIEIITO DEL COIITEILIDO PEDA66GICO 

EI conocimlento del contenido pedag6gito (Shulman 1987) se reflere al saber profesional es

pecializado que tienen los dotentes respecto de los tonceptos que los estudiantes consideran 

dificiles, ya las estrategias y los recursos mas apropiados para enseiiar dichos conceptos. 

(onsta de tres componentes principales: conocimiento del tema; conocimiento aeerca de los 

estudiantes y sus caracteristicas; y conocimiento sobre los contextos del coleglo, comunidad 

y sala de dases en que tiene lugar el aprendizaje. EI conocimiento del eontenido pe:iag6gito 

inevitable mente incorpora, invoca y se foealiza en "aqueUos aspectos de la materia que mas 

guardan relaci6n con la posibilidad ~e su ensefianza" (Shulman 1987). Este eonocimiento 

incluye los temas mas eomunmente ensefiados, las formas mas litiles de representaci6n de 

los conceptos, las analogias, demostraciones. ejemplos e i1ustraciones mas exitosas. allgual 

que las maneras de eonseguir que los estudlantes,se !'amiliaricen con el ramo V 10 eomprendan. 

(omo tal, el conocimiento del conteilido pedag6gico esta relacionado con V complementa la . 
didaetica del uso de los tiblos de texto. 

Actualmente. se aeepta en forma generaltzada que los profesores desarrollen el conocimiento 

de eontenidos pedag6gicos a travl!s de sus experiencias de ensefianza y su interacci6n con 

los estudiantes (Shulman 1987). asumiendose que aquel representa un aspecto importante 

de su habllidad pedag6gica. Esto supone que el conocimiento de eontenidos pedag6gicos 

se puede aprender y muchas veces es eompartido dentro de una comunidad profesional 

como las que existen en los colegios 0 en los distintos departamentos de una institucl6n de 

enseiianza. Aunque la enseiianza puede pareeer como altamente individualizada, la cultura 

estolar 0 departamental y los recursos asoclados pueden ser tan poderosos que el conoei

miento profesional se puede formar en gran medida por el conocimiento reclbido V la prictica 

observada (Lambert 2002). EI conocimiento profesional recibe una fuerte Influencia de los 

Ilbros de tmo, Ya que dlchos Libros constituyen una Importante expresl6n del conocimiento 

desarrollado en una disciplina. EI conocimiento profesional y disciplinario que se encuentra en 

los libros de texto es importante para muehos profesores, pero es particularmente inftuyente 

en 105 profesores recientemente gradllados, quienes generalmente se sienten mas c6modos 

ensefiando 10 que ha sido ensefiado antes. utilizando ml!todos y recursos autorizados de 

ensefianza (Horsley &. Laws. 1993). 
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CONOCI.lfITO DfL CO.TEflIDO PEDAG64iICO Y IIDAmCA DEL usa Df LOS uaROS 
DfTIXTO 

Como se Indlc6 antes. el conocimlento del contenido pedag6gico '1la dldactica del uso de los 

Ilbros detexto est'n relacionados 'I se complementan entre sf. Un componente Importante 

del conocimiento del contenido pedag6g1co es la comprensl6n que pueda tener el PfOfesor . 

de aquellos conceptos que a los estudiantes Ie son dlficlles de aprender; 'I un componellte 
• 

importante dela didactlca ~el usa de los IIbros de texto es el uso que pueda hacer el profeSor 

de los recursos destinados a ayudar al estudiante a aprender estos conceptos. asi como el 

conocimiento que tenga el profesor acerca de c6mo induiT y adaptar estos reclirsos para 

emplearlos en la sala de elases. 

Aunque ha habido pocos estudlos al respecto, esta complementariedad ha sido objeto de 

algunas investigaciones. En su lIIiro Missing the Meaning. Peacock y Cleghorn (20041 han 

propuesto la noci6n de una interfose profesor·olumno-texto (pAl) para definir el marco de 

estudios destinados a explorar el usa de materiales impresos y no-impresos en las salas de 

elases en el ramo de dendas. Ellos argumentan que las interacciones entre profesores. textos 

yalumnos son de primordial irnportancia en los ambientes de aprendizaje efectivos y que la .. 
elecd6n V uso de textos se explica par las interacciones entre: 

• la formaci6n del profesor. las experiencias. los puntas de vista del educando sobre 

las ciencias, y los enfoques pedag6gicos preferidos; 

• las caracterfsticas de los educandos (idioma, ideas preconcebidas. genero 'I cultura, 

etc.), y 

• las caracteristicas de los materiales para uso ~scolar (calidad, exigencias que plan· 

tean a los educandos, ideas preconcebidas incluidas en diversos contextos escolares, 

sociales y culturales, etc.). 

Aunque no se relieren explicitamente al conocimiento del contenido pedag6gico a la didactica 

del usa de los libros, muchos de los estudios de Missing the Meaning exploran la didactica 

del usa de los libros 'I algunos exam;nan la interacci6n entre esta y el conocimiento pedag6, 

gico. En un estudio de (lbservaci6n del trabajo de los profesores de ciencias. en Kenya, por 

ejemplo, Murila (2004> identlfic61a falta de conocimiento del contenido de la materia como 

uno de los facto res que influencian la forma en que los profesares utilizan los fibros de texto 

y otms recufSOS en clase. 

La complementariedad tambien ha sido investigada en estudios realizados par Sikarova 

(2003) y Sartor (2oo4l: ellos exp[oraron la forma en que los profesares adaptan y modlfican 

105 tmos de estudios publicados 'I demas materiales de aprendizaje asociados, a fin de ha· 

cerlos mas apropiados para su usa en situadones de aprendlzaje especfficas. En el estudlo 

de Sikarova (2003) sobre Ia transformad6n del material curricular par parte de los profesores 

de matematicas y del idioma checo, se encontr6 que la raz6n mas comun para modificar los 

materiales para el aprendizaje de matematicas era la de cumplir con las exigencias curriculares, 

en tanto que Ia raz6n mas frecuentemente esgrimida para modil'icar el material @ducatilM 
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. para el aprendizaje del idioma checo era hacerlos mas InteresaRtes. Luegode realizar entre

, vistas a profesores de matematkas V de idioma checo en escuelas primarlas V en los nlveles 

.. balos de Ia educacl6n secundar!a, Sikarova identlfic61as siguientes razones por las cuales 

los profesores adapta!.:!an. por ejemplo, los temas en los libros de teldo: 

• hacer el tema mas comprensible para los estudlantes (por ejemplo: incorporar mas 

eJemplos; proponer otras maneras de presentar la informacion V las Ilustraciones); 

• or~nizar mejor el tema, haciendolo mas transparente (por ejemplo: estable,er 

redes, mapas); 

• hacer el tema mas inteTesante, mas atractivo; 

• selectionar el tema central; 

• simplificar la tematica, haciendola mas sencilla; 

• reducir la extension del tema; 

• exduir aspectos V tareas complicadas; 

• producir un texto preparado POl' el profesoT. 

la investigacion de las modificaciones realizadas a los textos revelo que el conQCimiento 

del contenido pedagogico V las practicas de didactica del uso de los libros de texto se corn· 

plementaban entre sf en el sentido que los profesores utilizaban dicho conocimiento para 

adaptar, cambiar, seleccionar V adquirir el material, utilizindolo. luego, en base a las nece· 

sidades detectadas en sus salas de dases. Sartor (2004>. en un estudio no publicado acerea 

de como obtienen V utilizan recursos los profesores de ciencias en Ia education secunda ria, 

eonstato tambi!!n que los profesores utilizaban su conocimiento del contenido pedag6gieo y 

la didietica del uso de Iibros de texto para seleccionar, atlquiriry luegoutilizar recursos para 

la enseiianza y el aprendizaje que coincldian con su enfoque de la ensefianza, el curriculum 

escolar, las exigencias de evaluacion V generacion de informes y que al mismo tiempo pudieran 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

TEO.IAS SOCIO-CULTURALES Y DID,(CTlCA DEL usa DE LOS UBROS DE T£XTO ., 
las teorfas socio-culturalesproporcionan a las investigaciones sobre IIbros de teldo un 

importante caudal de conocimientos para aplicarlos en el anilisis de las observationes del 

trabajo de 105 profesores en las salas de clases V en el uso mediatlzado de los reeursos y 

artefactos para la ensenanza V el aprendizaje. las teorias socio-culturales en Ia educaci6n 

tienen su origen en el trabajo del psicologo roso lev Vygotsky y sus colegas. E1los enfatlzan 

Ia naturaleza social del aprendlzaJe vel pensamiento,la inclus!6n de ambos en los contextos 

sociales, culturales e hist6ricos, asf como Ia distribution del aprendizaie V el pensamiento 

entre otras personas, recursos V artefactos. Los investigadores socio-culturales preocupados 

por el aprendizaje en los colegios han explorado la formacl6" de los estudiantes en contex

tos de colaboraci6n (Rogoff, 1998) y en comunidades de alum nos en salas de clases (por 

ejemplo, Brown, 1997). 
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Si bien exlsten muchas teorfas socio-culturales que derivan del trabajo inicial de Vygotsky (por 

. . ejemplo Rogoff, 1998: Greeno y el Grupo Middle-School Mathematics Through Applications 

Project Group, 1998: Engestrom, 1987), todas comparten las siguientes suposiciones Oohn

Steinery Mann, 1996): el aprendizaje y el desarrollo cognltivo se consideran fundamentalmente 

soclales y se originan en procesos sociales; los idiomas y otros sistemas simb6licos cumplen 

un rol central en el aprendizaje y desarrollo cognitive. Adem$, el aprendizaje y el desarrollo 

eognitivo deben ser considerados en terminos del eontexto hist6rieo de las actividades del 

individuo, asi como de las actividades de Ia comunidad y,en terminos m~s generales. en el 

marco de la cultura. Si bien es cierto todos com parten estas premisas b~sicas, algunos investi

gadores socio-culturales han enfatizado el punta de vista de que el aprendizaje y el desarrollo 

eognitivo involucran la participaci6n en y Ia enculturaci6n dentro de las diversas practicas 

eulturales de distintas comunidades (Rogoff, 1998), en tanto que otros han Hiado su atenti6n 

en los aspectos vinculados al medio ambiente (Greeno & The Middle-School Mathematics 

Through Applications Project Group, 1998), que pueden facilitar 0 apoyar el aprendizaje y 

el desarrollo cognitivo, 0 bien constreiiir 0 limitar estos procesos. Otros investigadores han 

desarrollado una visi6n socio-cultural de los sistemas de actividades (Engestrom, 1987) dentro 

de los cuales los seres hurnanos aprenden, trabajan y manejan sus asuntos. • 

Un concepto central en el enfoque socia-cultural que vincula el aprendizaje con eldesarrollo 

cognitivo y que, por 10 tanto, ha sido importante para los educadores, es Ia noci6n de zona de 

desalTOllo proxima (lDP). Este concepto tambien es importante en el sentido que proporciona 

una explicaci6n socio-culturat de la forma en que los procesos que se desarrollan a nivel social 

son transformados de manera que se convierten en procesos y atributos personales. La zona de 

desarrollo pr6ximo ha sido definida {VygOtsky, 1978) coino "Ia distanda entre el nivel efectivo 

de desarrollo seglin se determina mediante la soluci6n de problemas gulada por un adulto 0 

mediante la colaboraci6n de pares m$ capaces" (p. 86). Vygotsky y algunos te6ricos socio-

. culturales posteriores consideran que es a tJ'aves de la creaci6n de zonas de desarrollo proximo 

que los educandos. con la participad6n de terceros mas capadtados, pueden participar con exito 

en actividades que no pueden completar exitosamente por sf misrnos. El andamiaje cognitivo 

proporcionado porterceros con mayor habilidad cuando se crean zonas de desarrollo proximo, 

permite a los educandos internalizar 0 apropiarse de habilidades de reflexi6n y pensamiento 

super/ores, tales como Ia soluci6n de problemas y la autorregulaci6n. 

l.a intemalizaci6n del pensamiento en la zona de desarrollo pr6ximo es asistida por el rol 

mediatizador que cumplen artefactos y herramlentas culturales. Estas herramientas pueden 

abarcar desde sistemas de sTmbolos, tales como lectura, escrltura y matem~ticas. hasta 

programas computacionales, libros de texto y otros recursos de aprendizaje. Los IIbros de 

texto, hojas de trabajo y-mater/ales de enselianza y aprendizaje son artefattos culturales y . . 

herramientas que pueden proporcionar a los alumnos el andamiaje y Ia estructuracl6n cog

nitiva cuando participan en actividades para las cuales estan desarrollando capacidades y 

habllidades cognoscitivas. En instanclas de enseiianza y aprendizaje efectivo, el uso de tales 

herramientas y artefactos es mediatizado en la zona de desarrollo pr6xlmo por terceros mas 
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'~. (.apaces, tales como el profesor y otros estudiantes, que definen el andamiaje pata el uso 

'. apiOpiado de [os materiales en el proceso de aprendizaje. Por esta' ramn, el anAlisis socio

.. cultural del uso de Iibros de texto en salas de c1ases hace hlncapie en el grado en que los 

. profesores utllizan los textos de modo de crear zonas de desarrollo proximo. 

S~gun Vygotsky (1978), er aprendizaje se produce.en la zona de desarrollo proximo. V es 

.. ~gesta zona en la que este contribuye al desarrollo y 10 dirlge. [sto contrasta con 10 que 

. .Vygotsky Ilam61a zonQ de desorror/o e{ectivo (ZDE). La zona de desarrollo efectivo se refiere a 

aquello que los alumnos pueden hacer por su cuenta, sin asistencla. (uando las habilidades 

adquiridas en la zona de desarrollo pr6ximo han sido completamente dominadas, pasan a 

ser parte de la zona de desarrollo efectivo '! ya no contribuyen al desarrollo. Por 10 tanto, 

(uando los profesores asignan tareas V los alumnos son eapaces de completarlas sin ayuda. 

las tareas esUn dentro de la zona de desarrollo efectivo de los estudiantes y las habilidades 

requeridas va fueron aprendidas. Asimismo, desde la perspectiva de la investigation en el 

tema de los libros de texto, cuando los estudiantes utllizan loslibros de fexto sin la mediacion 

del profesor 0 de los demAs estudiantes, y son capaces de terminar exitosamente las tareas 

asignadas, est&n operando en Ia zona de desarrollo efectivo. 

Dos importantes teorias sodo-culturales son utilizadas en este capTtulo para"'desarrollar la 

notion de pedagogfa a traves de los iibros V el uso mediatizado de loslibros de texto por 

parte de los profesores: el enfoque de Ia practica cultural de Rogoff (1998.19941 V sus colegas 

(Rogoff, Matusov y White. 1996), V la extensi6n a Ia zona de desarrollo pr6ximo por parte 

de Valsiner (1987. 1997). Aunque estos dos puntos de vista te6ricos son bastante dlstintos, 

nociones dave de ambas teorTas pueden aplicarse con exito a un mejor entendimiento del 

uso mediatizado de los libros de texto por parte d~ los profesores. 

£1 enfoque basado en la prActica cultural (Rogoff, 1998; 1994) da un paso adelante respecto 

de las ideas initiales de Vygotsky sobre la zona de desarrollo pr6xlmo, al enfatizar Ia forma 

en Ia que las personas pasa" a ser miembrosestablecidos de una comunidad de prActica. 

EI terminG comunidad de pnictica se reliere al grupo soclo-cultural que colabora para lograr 

metas compartidas a traves de la realization de experientias y actividades particulares. 

Aunque estas practicas pueden variar considerablemente entre distintas comunidades, 

como por ejemplo.las de comunidades profesionales y aquetlas de comunidades de estllos 

de vida -tales como surfistas 0 mototiclistas', son altamente aprecilldas por sus miembros 
. -

y proporcionan el contexte (Mltter y Goodnow,199S) en el cualse produce el aprendizaje. 

los miembros de dichas comunidades presentan importantes diferetitias en el domlnio de 

las prActlcas comunltarias. sin embargo, la comunidad proportiona el contexte en el que 105 

miembros mAs establetidos ayudan a los menos establecidos a lograr el dominic de dichas 

pmcticas mediante Ia lIartitipacion V colaboration conjunta. A medida que las personas aa

quieren un mayor dominio en las pmcticas de una comunidad, cambia su Identidad (Rogoff. 

1998) y pueden asimismo contribuir a mejorar las pr&cticas comunltarias mismas. 
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Los colerios y las respectivas salas de elase, constituyen un tlpo particular de comunidad de 

practica. a veces conocida como comunidad de educandos (Brown y Campione, 199if). En estas 

coml,lnidades, los estudlantes son enculturados en practlcas academicas en genera~ asf como 

en practicas de disciplinas academicas espedflcas. Los Iibros de texto y demis materiales de 

aprendlzaje rumplen un importante rot en estos procesos de enculturoci6n. Particularmente, 

respecto de los Ilbros de texto, a medida que los estudiantes progresan desde la educaci6n 

Wslca a Ia educaci6n secundarla, los tipos de textos cambian, de modo que el enfasis en 

las practlcas academicas generales se vuetve relativamente menos importante frente al co

nocimiento discipllnario, que va adquiriendo mayor importancia. En los niveles superiores 

de la educaci6n secunda ria, los Iibros de texto buscan explfcitamente la enculturaci6n del 

estudiante en suposiciones centrales y fundacionales de las distiplinas, asf como en las 

tormas de pensar y crear conocimiehto dentro de las disciplinas. De esta manera, los Iibros 

de textose constltuyen en importantes herramientas culturales mediante las cuales se bU5ta 

Ia enculturaci6n de los educandos en el conocimiento academico y disciplinario, ayudando a 

los profesores a definir el andamiaje para el aprendizaje de los estudiantes. 

las cambiantes notiones acerca de 11,1 naturaleza y rol de los Iibros ·de texto estan muy d.e 

acuerdo con los anatisis socio-tulturales de los libros de texto y su uso por patte de los pro

fesores. EI cambia en la percepci6n que se tiene sobre los libros de texto, como se indica en 

la Tabla 1, esta estrechamente relacionado con los cambios en los puntos de vista y teonas 

concernientes a Ia naturaleza del aprendizaje de 105 educandos. (uando, bajo la influencia 

de las teorfas basad as en el comportamiEmto. se consideraba que el aprendizaje involucraba 

la adquisici6n de conocimientos,los libros de texto eran considerados principalmente como 

vehiculos para la transmisi6n de conocimiento, y por 10 tanto, se enfocaban en la entrega de 

informaci6n y actividades congruentes. Los profesores y los libros de textos eran las autorida

des del conocimiento y estos ultimos estructuraban los programas de aprendizaje tanto para 

docentes COinO para estildiantes. A medida que las teorfas constructivistas conceptualitaron 

el aprendizaje como construcd6n del conocimiento, los Iibros de texto fueron progresiva

Inente conslderados como oportunidades para que los alumnos construyan entendimiento, 

proveyendo mUltiples fuentes de conocimiento. Multiples fuentes proporcionaron natrativas 

paralelas, que induran textos escritos e i1uStraciones y permltfan a los alumnos desarrollar 

su propia comprensl6n de los textos. Ademas, los Iibros de texto entregaban cada vez mas 

a los estudlantes actividades destinadas al aprendlzaje. reflejando 105 puntos de vista cons

tructMstas acerca de Iii naturaleza activa del aprendizaje • 

• 

~ 
-'-~~~ 
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TABLA 1. DISTlIlTOS PUIIT05 DE VISTA SOBlE LOS ualtos DE TUIO 

TllANSMISl611 

Fuente de 
Informad6n. 

Base de transmisi6n. 

Autorfdad de 
conoclmlento. 

Estructura de 
unprograma 
de enseilanza 'I 
aprendizaje. 

Recipiente pasivo 
de Informad6n 

. proporcionada 
a travi!s de los 
materfales de 
enseiianza y 
aprendizaje y 
por el profesor. 

Autoridad en 
el dominio del 
conocimiento. 
Disemlnaci6n 
del conocimiento 
adecuado. 

eoliSTIIUCTlYISTA 

Fuente de adlvldad y 
consulta. 

Provee multiples 
fuentes dentro 
del texto para Ia 
construcd6n de 
conoclmJento por el 
alumno. 

Multiples fuentes para 
la selecci6n por el 
profesor. 

Agente activo en 
actividades de 
consulta de texto. 

Creador de ambientes 
para el aprendizaje 
activo y consulta. 

SOCIO-CULTUItAL 

Andamiale para el aprendizaje. 

Estructura II los alumnos en 
el conocimiento 'I plicticas 
dlsciplinarias. 

Fuente de actlvldades de 
consulta. 

Base para ensenanza explfcita. 

Usa textos en colaboraci6n con 
otros estudiantes. 

Participa en auti!nticas 
actividades de comunidades 
dlsclpllnarias. 

• 
Participante colaborador en el 
proceso de enculturaci6n. 

Utlliza el texto para establecer 
las metas comunes de los 
estudlantes. 

Identlfic8 y utiliza textos 
pam crear zona ZDP para los 
estudiantes. 

Utiliza loS materiales para 
culturizar a los estudiarltes en 
et c~nocimiento de conceptos 
clave de las disciplinas. 

A medida que las teorfas socioculturales ocupan una posici6n mas dominante en la furma 

c6mo entendemos la naturaleza del aprendizaje, ya medida que aumenta Ia importancia de 

los anatisis socioculturales de los libros de texto, nuestro entendimiento del rol de los IIbros 

de texto probablemente cambiara. Es probable que los IIbros de t~xto sean vistos cada vez 

mas .como agentes para la enculturaci6n de los estudiantes en el conotimiento y practica 

de las distintas disciplinas y tam bien, como Ia base del andamlaje para las experlencias del 

aprendlzaje y Ia ensenanza explfclta, asf como Ia base para actlvidades de colaborad6n entre 

estudiantes. Como indica ia Tabla 1, los roles de los profesores y los estudiantes tam bien van 

cambiando a medida que cambian las teorfas del aprendizaje. 
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£STUDIOS EMPIRleos sOBRE EL UsO DE LlBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
DE APRENDlZA,lE 

Pasamos a conslderar abora el uso mediatizado de Iibros de texto y materiales de aprendizaje 

en fies estudlos empfricos: dos anatisis sobre el uso de Iibros de texto y matetiales dldictl

cos, I1n9 que se reliere a su uso por parte de un profesor navitio y olro por un experto; y un 

antlisis de los registros de fotocopiado en colegios de la Copyright Agency limited (CAL), En 

los estudlos sobre profesores nevatos y expertos, se utlliz6 un programa de observati6n, el 

programa TEXTOR (Textbook Observational Record), como base para Ia recopilati6n yanalisis 

de datos; el sistema TEXTOR fue desarrollado inicialmente por Horsley y laws (1993) como 

herramienta para estudios de observation sobre el uso de libros de texto y recursos didacticos 

en Ia sala de e1ase_ EI valor de este instrumento de observati6n en estudios de sala de elase 

ha sido reconocido por Pingel (1999)-

En los dos estudios empiricos sabre profesores con el programa TEXTOR, se busc6 identlficar 

los siguientes aspectos del uso de Iibros de texto y materiales de aprendizaje: 

• Como leen el texto los estudiantes. 

• 51 se realiz6 una lectura previa 0 una activacion y evaluation de un aprendizaje 

previo. 

• Que tareasfueron fijadas por ei profesor. 

• Cutl fue el proposito del profesor al utilizar los tmos en la sala de dase. 

• Como usa ron los estudiantes el texto en la sala de dase. 

• Cutl fue la duration del perfodo de uso del texto en la ensefiaza yaprendizaje. 

• Uso de textos para hacer las tareas. 

• Como obtuvieron aeeeso a los te)\tos los alumnos. 

• Detalles y condition de los materiales utilizados. 

• Tiempo oeupado en distribuir y reeolectar los textos. 

Aunque este instrumento de observaci6n no se desarrollo de acuerdo a un marco te6rico 

soci<Kultural, se presta para dicho analisis e interpretacion. Los rtems del programa de ob

servation, tales como Ia lectura y otras actividades previas a esta por parte de los estudiantes, 

proportionan nuevas conotimientos de la estructura definida por el profesor para las activ!

dades que involucran el uso de Iibros de texto, en tanto que los Hems que contiemen a las 

tareas fijadas POf el profesor y las actividades de aprendizaje del alumno. dan lutes sobre el 

uso mediatizado de los Ubros de texto en la sala de clase. Otros items del programa proveen 

informaci6n sobre Ia disponlbiiidad. utilldad e idoneidad de los Ii bros de texto utllizados en 

la sala de etase. Rnalmen;e, aunque en los dos estudios empfricos se recopil6 informaci6n 

ace rca de todos los ftems ineluidos en el programa, los resultados se presentan en forma 

selediva, buseando demostrar Ia importancia de la didaetica del uso de los nbros de texto y 

asf como su anaUsis en terminos de las teorfas socioculturales. 
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£STUDIO t. 
USO D£ LIIROS D£ TEXTO Y R£CURSOS DIDlrncos POR UW PIOfESOR EXPERTO 

1. Antecedentes del !Studio 

Este estudio ofrece un examen en profundldad del uso de Ilbros de texto y otros recursos 

didicticos por parte de un profesor experto. la profesora observada en este estudio. una 

profesora de ingles e historia a nivel de secunda ria, cumplfa con los criterios de definici6n 

de un profesor experto en varios sentidos: posera s6lidos antecedentes academicos con un 

grado honorffico en una de las materias que ensefia y credenciales docentes correspondientes 

a estindares de educaci6n de alto nivel; era una profesora experimentada, con cinco ailos 

de trayettoria en dos colegios diferentes y habra desarrollado un nivel de conocimientos 

pedag6gicos considerable. El rector ~e su establecimiento la identific6 como "una de las 

profesaras mas adelantadas del colegio"; particip6 aetivamente en el desarrollo del programa 

escoiar del establedmiento, en actividades extracurriculares y, al momento de realizarse el 

estudlo, contribuia al desarrollo profesional de atros docentes a traves de presentationes 

en conferendas organizadas por asociaciones vinculadas con su especialidad profesiona!. 

Asimismo, habra comenzado sus estudios en un programa de Magister en Educaci6n • 

• Esta profesora ensefiaba en un colegio (at6lico privado para ninas, con aproximadamente 

ochocientas alumnas, en los suburbios ubicados al oeste de la ciudad de Sydney. Los criterios 

del colegio, relativos a libros de texto, requerfan que las estudiantes compraran sus libros a 
. . 

partir de un listado por materia proporcionado por aquet Tanto en Ingles como en historia, 

las estudiantes compraban sus propios textos, ya de segunda mano, ya a traves del prQgrama 

de arriendo del establedmiento. 

Se observ6 a la profesora impartiendo clases seleccionadas en septilllO. octavo, nove no y 

undecimo grado, durante un periodo de una semana. En tota~ se observaron doce dases. 

En general, el uso de libros de texto por parte de esta profesora fue uniforme en terminos 

de faetores tales como el ramo ensefiado y el nivel de las estudiantes. Aunque la profesora 

adapt6su ensefianza a la capacidad de las alumnas y al ramo que impartia, demostr6 gran 

uniformidad en el uso de los textos para ayudar ala comprensi6n y aprendizaje de las alumnas. 

Por esta raz6n, los resultados que se analizan a continuadon no han side desagregados por 
1..' • 

ramo, nivel 0 capacldad de las estudiantes. 

2. Resultados del estudlo 

2.1 Acceso a los reCIlTSOS 

las estudiantes tra;eron sus propios textos y los utilizaron en clases en slete de las doce 

lecciones observadas en"el estudio. En aqueUos casas en que las alumnas no tenian acceso 

al material de texto pertinente, Ia profesora se 10 proporcionaba: 

• distribuyendo material especialmente disefiado por la profesora parala lecci6n 

(seis clases); 

.Ieyendo 0 hacienda presentaciones a la clase a partir de un texto del cual solamente 

ella tenia una cooia (das clases): 
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• entregando tarjetas en las cuales se habra pegado material documental fotocopiado 
(una c1ase); 
• usando libros de la blblloteca (una clase); 

• usando fuentes primarias (Revistas Women-s Weekly de 1950) (una c1ase). 

En d iez de las doce clases observadas se utiliz6 material detivado de libros de textos yartefactos 

pedag6glcos. Los Iibros de texto se utilizaron en siete clases, aunque no durante toda Ia dase 

y de un modo que reflejaba las metas de la profesora y no Ia estructura subyacente del texto. 

Ademas, en las diez clases en que se utiliz6 material de texto, ~ste foe usado durante aproxj. 

madamente cuarenta minutos 0 75% del tiempo disponible, en tanto que en las doce lecciones 

observadas,los materiales de texto se utilizaron durante 58% del tiempo disponible. 

2.~ lec;tura alumno·profesor 

La profesora utlliz6 una amplia variedad de I~cnicas para involucrar a las alumnas en los textos 

desarrollados en la sala de etase. Estas incluyeron: la lectura por parte de la profesora en Ia 

elase, lectura silenciosa por parle de las alumnas y lectura en voz alta, individual 0 en grupo. 

No era inusual que todas estas actividades ocurrieranen Ia mlsma elase. Tampocoera inusual 

que la profesora organizara distintos grupos de estudiantes a leis cuales asignaba la lectura, • 
de distin!a manera, de partes de textos. Por ejemplo, en una leeci6n relativa a un di§logo 

leatral,la profesora ley6 el texto yluego las estudiantes fueron elegidas para leer paries del 

di§logo. En general,la profesora aplicolas pautas de meior practica profesional pidiendo a 

las alumnas que leyeran en silendo, pero muthasveces alter61a pr§ctica de lectura leyendo , 
ella n1isma pasajes initiales 0 pasajes vistos como particularmente importantes. 

2.3 Fotocopiado de rec.ursos 

EI material entregado en clase 'I utilizado por la profesora era de £los categorfas: 

• Material de texto diseiiado como la base de conocimiento yactividades para la e1ase. 

Este material eonsistia en su mayor parte en extractos fotocopiados de una variedad 

de Iibros de textos y reeursos didacticos a los cuales no tenran aceeso las alumnas • 

• Tareas y proyectos de impOrlancia que requerfan Ia entrega de una eantidad signi' 

ficativa de documentacion. 

La profesora entrego a las estudiantes material fotocopiado en nueve de las doce dases, y 

en total distribuy6 575 p§glnas fotocopiadas. Esto represent6 un total de cuarenta y ocho 

p§ginas por dase para las doce clases observadas, 0 varias piginas porestudlante, por lee· 

cl6n. Aproximadamente, seis minutos de cada clase se dedicaron a organlzar Ia distribution 

del material de clase a los estudiantes, proceso que requiri6 el uso de efectivas rutinas de 

administration por parle de la profesora . 
• 

2.4 Estrategias de enseiianza y aprendizaje observadas 

Una caracterfstica de las dases observadas fue la cantidad y calidad de estrategias de lee· 

tura previa utilizadas poria profesora. Se utllizaron actiYidades previas ala lectura en diez 

(83%) de las c1ases observadas. La profesora utiliz6 una eantidad de t~cnicas previas a la 
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lectura para ayudar a las estudiantes a desarrollaresquemas de lectura. y a enfocarv dirigir 

su lectura hada fines espedficos. En tres de las lecciones (25%) hubo una revision previa 

de vocabulario. en cinco de elias se hllo preguntas antes de la lectura: V en cuatro dases se 

explic6 preguntas por escrito antes de Ia lectura (25%). 

Ejemplos de otras actividades previas a la lectura fueron: explicaciones. destacado y distu

sian de algunas palabras de las fuentes primarias; recapitulation de las historias antes de 

avanzar en la lectura; lectura del material entregado en clase V explicacion de las actividades; 

definicion de la situation antes de la lectura individual; discusl6n del material de eStimulo 

(graflcos e i1ustraciones en un Iibro de texto) V explicacion de como realizar las actividades, 

lncluyendo preguntas formuladas durante la lectura. 

2.5 Objetivos de la profesora al utilizar material de texto 

AI analizar el uso dado a los materiales por la profesora, se evidencia que su objetivo al \itilizar 

el material de texto es posible de inferir del programa de observacion TEXTOR. La docente 

utilizolos textos para la siguiente amplia gama de propositos: 

• fuente de conotimiento para actividad de las alumnas (8 dases); 

• fuente de material estimulanle para la actividad (6 clases); .. 
• ayuda para organizar un aprendizaje cooperativo V de colaboration (s clases); 

• base para discusiones en dases (s lecciones): 

• trabaJo independiente de las estudiantes (s clases); 

• fuente de problemas y ejerdcios para soludonar los problemas de las alumnas (2 

clases): 

• apoyo para progresion individual (1 elase). 

Las tareas asignadas a las alumnas en relacion con el material de texto fueron extremada

mente variadas e incluyeron: discusi6n en grupos pequefios. discusion en elase. responder 

preguntas de la profesara 0 de una ho;a de trabaJo, resumir. comparar fuentes textuales, V 

!rabaJo de investigacion de las alumnas. 

2.6 Tarea para la casa 

La profesora utllizo Ilbros V materia! de texto para asignar tareas para la casa en ocho de las 

doce lecciones (66%). Esto se via facilltado por el hecho de que las alumnastenran sus propias 

copias de los textos y. por 10 tanto. podfan uHllzarlas en casa. En Ia mayoria de los casos, Iii 

tarea para la casa derivaba del trabaJo en elase e involucraba una variedad de IIctividlides. 

En salamente una lecd6n la tarea consistl6 en termlnar las preguntlls inicladas en clase. Las 

tareas para la casa durante ei periodo del estudlo conslstieron en: tablas elaboradas a partir 
• 

del texw con el fin de responder a preguntas formuladas por la profesara; escrlblr mon6logos 

para un persanaje utilizando el texto como fuente de Informadon; resumir el tRlbajo rellizado 

en clases: desarrollar juegos de roles basados en tarjetas elaboradas para este fin: actr.;dades 

de analisis de sub·textos Iniciadas en elase para terminarlas en casa. 
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3. Anillsls de los resultados 

Poslblemente, el resultado mas Importante de este estudlo fue la comprobacl6n del consi

derable uso dado por Ia profesora ailibro de texto y demas material didactico escrito. Esto 

es notable en sr mismo va que los profesores australianos, a diferencla de los profesores en 

algunos estados de los Estados Unjdos, por eJemplo, no estan obUgados a utilizarllbros de 

texto espedficos V no se les estimula durante la capacltaci6n 0 a traves de sus asociaciones 

profesionales para que utillcen estos materiales de estudio. Por 10 tanto, este resultado 

. destaca la importancia del uso de tales recursos por profesores altamente experimentados 

V sugiere que debe darse a esta area una mayor atenci6n en investigaciones sobre la efec
tividad en la enseiianza. 

Aunque el estudio no abord6 especfficamente el tema del canocimiento pedag6gico de la 

proresora, la variedad en el usa de material de texto por Ia profesora sugiere que dicho usa 

tuve relaci6n c;on su vasta experiencia pedag6gica. Ella clara mente utiliz61as textosy demas 

materiales pedag6gicas de una mane ra m uv adaptable V fiexlble, a fin de satisfacer las nece

sidades de sus estudiantes.la proporci6n de tiernpo de instrucci6n en clasesdedicada al uso 

de material de texta, asl como el gran mimero de paginas fotocopiadas que se utillz6 en las 
- . 

lecciones, indican una gran dedicaci6n de la dotenteen ayudara lasestudiantes en su proceso 

de aprendizaje V comprensi6n. Aunque m~ritariamente los se utiliz6 textos como base para 

actividades constructivas de aprendizaje V actividades de aprendizaje cooperative, tambien 

se los utiliz6 en gran medida para proporcionar a las alumnas contenidos fundamentales del 

ramo, en este caso, para culturizarlas en las disciplinasde historia e ingles. EI estudio revel6 

que el principal uso dado por!a profesora experta a los libros de texto fue el de representary 

proporcionarcaritenido tematico a sus estudiantes. No fotocopi6 ejercidos 0 actividades, va 

que tenfa confianza en disefiar estas actividades ella misma. En lugarde eso, eligi6 recopilar 

materiales a partir de los recursos que reflejaban su visi6n de Ia disciplina. 

EI estudio tambien revel6 que la profesora experta utiliz610s textos en Ia sala de clases de 

muchas manerasdistintas, demostrando Ia importancia de la noci6n de pedagogfa a traws de 

los libros de texto. Los utiliz6 de maneras diversas en sus dases en general V en el curso de . . . 

una clase dnita. Par ejemplo, elia misma ley6 del texto, hizo que las alumnas leyeran el texto 

en voz alta, tanto individualmente como en grupos V pidi6 a las alumnas que leyeran el texto 

en silentio. Us6 material de texto como base tanto de actividades individuales de aprendizaje 

de las alumnas como en aprendizaje V discusi6n colaborativa. En todos los casos, sin embargo, 

la profesora estructur6 en gran medida Ia experiencia de aprendizaje de las estudiantes. Esta 

estructura incluy6 una variedad de actividades previas ala lectuta. tales como expllcaclones V 

vistas previas. No hubo instancias en las que Ia docente noproveyera este andamiaJe previo a 

a durante el uso dell1laterlal de texto. Oesde el punto de vista de las teorias socioculturales, 

estos resultados conducen ados fnferencias importantes V relacionadas. En primer lugar, dado 

que las estudlantes slempre trabajaban can asistencia, pasaron poco 0 casi nada de tiempo en 

la zona de desarrollo efectivo. En segundo lu gar,la proh:!sora,a traves de este andamfaje, estaba 

creando zonas de desarrollo pr6ximo para sus estudiantes V contribuyendoa su aprendizaje 
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y desarrollo. ~s considerables adaptaciones que hizo la profesora allibro de texto y material 

de tmo sugieren que estaba intentando crear espados para el aprendizaJe de las estudiantes 

y creando zonas que promovleran la acci6n. Tambl~n resuita claro, desde el punto de vista 

socioculturaL que los libros de tmo y otros recursos didfictlcos son Importantes artefactos de 

aprendizaje tanto para. profesores como para estudiantes. 

ESTUDlo2. 
USO DE LlBROS DE TUTO Y RECURSOS PEDAG6GICOS POR UN PROfESOR NOVATO 

1. Antecedentes del estudio 

Este estudio Investig6 el uso de libros de teldoy recursos didficticos por parte de un grupo 

de profesores principiantes. Se observ6 diez elases de siete profesores reci~n recibidos 

durante los primeros tres meses de su carrera dotente. Siete de los profesores prindpiantes 

fueron observados una sola vez y tres de ellos fueron observados en dos ocasiones. Todos 

los profesores eran miembros de asociaciones profesionales de profesores de sus respectlvos 

ramos, y se involucraron en el estudio despues de asistir a una conferencia para docentes 

que inician su carrera. .. 
2. Resultados del estudio 

2.1 Acceso a recul'Sos 

De las diet elases observadas.los recursos utilizados en cinco de elias fueron apuntes V m.a

teriales preparados por el profesor; en tres casos se utiliz6 capftulos fotocopiados de textos 

de estudio, en una elase se utiliz6libros de teldo tomados de una biblioteca y una dase no 

utiliz6 libros de texto. En las diez clases. 105 siete profesores entregaron hojas fotocopiadas 

en ocho (80Ok) de las lecciones. En tres clases se utiliz6 textos fotocopiados porque no habra 

libros de textos disponibles debido a limitaciones de financiamiento del colegio. En una de 

esas leeciones se aetualiz6 un texto antiguo mediante la incorporacion de material fotoco

piado, en tanto que en otra elase el profesor fotocopio dos capftulos sobre el mismo lema 

de dos IIbros de texto, de modo que los estudiantes tuvieran aceeso a multiples Fuentes de 

informacion. En estastresdases,los profesores y losestudiantes utllizaron el material como 

fuentes de eonocimiento y como fuentes para actlvidades de aula. 

. 2.2 Fotocoplas de recursos 

Los siete profesores entregaron 532 paglnas fotocopiadas en las diez elases observadas. Dado 

que las dases induyeron 207 estudiantes, 105 profesores entregaron aproxlmadamente 2-5 

pfiginas por estudiante, por elase. Cuando se les pregunt6 por qu~ seleccionaron yprepararon 

esos recursos didficticos, los profesores respondleron que buscaban entrepr el conodmlento 

apropiado y las actiVldades requeridas por el programa de estudios V sus objet1vos, agregando 

que buscaban responder a las habilidades, intereses, edad y nivel de los estudiantes. Sin 

embargo, el material fotocopiado por los profesores en su mayor parte consistfa en ejerclcios 

V actividades en 105 cuales el alum no debra trabajar sin asistencia, 
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2.3 Lectura de los estudiantes 

En general, las lecciones de los profesores principlantes empezaron con una introdutd6n del 

docente V la vista previa del material q ue debra ser cubierto con los estudiantes. Los estudiantes 

procedieron entonces a leer el material en silencio 0 en voz alta en la saIa de clases. Se gener6 

una discusi6n para destacar los conceptos 0 ideas prindpales y luego losestudiantes terminaron 

las tareas solicitadas en el material entregado. Los profesores principlantes rara vez leyeron a 

la c1ase ellos mismos, 0 modelaron estrategias de lectura. Tres de tos profesores utilizaron Ia 
lectura en voz alta en la clase como una manera de enfocar la atenci6n de los estudiantes en 

- . .. 

el contenido y estructura de la lecci6n. Aunque se via algo de trabajo de grupo, solamente en 

una clase se observ6 a los estudiantes efectivamente leyendo en grupo. 

2-4 Estrateglas de ensei'ianza V aprendizaje observadas 

En cuatro de las lecciones observadas, induyendo las tres en que se utiliz6 fotocopias de 

capftulos de libros de texto, los Iibros escolares constituyeron la base de la estructura de la 

lecci6n. En primer l!lgar, los profesores introdujeron el contenido y objetivos de las clases y 

luego entregaron una breve visi6n general del tema a aprender. El resto de Ia clase se cOllcentr6 

en III exploraci6n de la informaci6n proporcionada por los textos V en complelar las actividades -incluidas en los mismos. En dos de las clases observadas los profesores prepararon su propio 

material de texto en base a fotocopias ya su pro pia investigad6n del lema. En ambos casos, 

los colegios no habian adquirido nuevos libros de texto para los estudiante!i y los profesores 

no estaban displ,lestos a usaf libros antiguos con conocimientos anticuados. Asimismo, en 

ambos casos, los proresores utllizaron tibros de texto nuevos y recursos de Ia Internet para 

elaborar apuntes de curso con actividades para los estudiantes. Estas se fotocopiafon y 

distribuyeron a todos los estudiantes •. 

Los profesores tam bien prepararon material fotocopiado en tres olras lecciones. En una de 

las clases. un profesor de historia prepar6 hojas fotocopiadas con informad6n de multiples 

fuentes, tabllls, diagramas, imagenes, documentos e ilustraciones. Estos fueron recopilados de 

una variedad de libros de texto y seleccionados para proporcionar un collage de fuentes que 

los estudiantes investigaron en grupos de colaborati6n, En otra c1ase, Ia profesora produjo 

una pligina fotocopiada de ejercicios V actividades para los estudlantes. Los estudialltes en 

esta dase tenian acceso a los libros de texto y otras fuentes de conocimiento, pero Ia profe

sora las consider6 demasiado dificiles y que no satisfadan las necesidades de aprendizaje 

de sus estudiantes. Las nuevas tareas V actividades fotocopiadas tambien tenran un mayor 

enfoqLlellterario que aqueUos del texto disponlble. Finalmente, en una £lase de arte, la 

profesora tompll6 V produjo un collage de material ilustrativo para sus alumnos. Lo utiHz6 

para explicar conceptos fundamentales a 5usestudiantes y para proporcionarles multiples 

fuentes de conocimienlo. 

3. An'lIsls de los resultados 

EI estudio demuestra que los profesores priilcipiantes deditan considerable tiempo y 

energra para localizar. selectionar y preparar reciJrsos de texto para sus lecciones. Sin 

~ 
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embargo; hubo muchas diferencias en la manera en qUe estos ptofesores utllizaron es

tos recursos, comparados con laprofesora experta. Aunque 105 profesores principiantes 

tamblen estructuraron el uso par parte de los estudiantes de material de texto y recursos 
• 

de aprendlzaje a traves de dlstlntas actlvidades, dedkaron mucho menDs tiempo a este 

procesode estructurad6n que Ia profesora experta, y la naturaleza del mlsm.o tamblen fue 

diferente_ Una proporci6n significativa del tlempo que los profesores novatos dedicaron 

al andamiaje y actlvidades previas a la lectura, se ocup6 en fOcalizar la atencl6n de los 

alum nos y en expllcarles eI prop6sito y estructura de la clase. Hubo un menor~nfasis en 

hacer n.otal a los estudlantes la estructura subyacente a las fuentes de conocirQlento y un 

~nfasls slgriificativamente mayor en el t6plco y contenido que constitufa el objetivo de las 

dases. EI andamlaje de la profesora experta, por otro lado. estaba mucho mas enfocado 

en el uso de los materiales para ayudar a los estudiantes a entender los temas que debran 

aplender. EI andamia;e de la clase de los profesores principiantes estaba mucho mas en

focado en el tontenido mismo. 

Estas diferencias en estrategias de andamiaje tambien explican las diferencias en [os materia

les seleccionados, adquiridos y fotocopiados para las lectiones por los profesores expertos 

y los profesores principiantes. La profesora experta, con una mayor experiencia pedag6gica 

y conotimientos, eligio el material de enseiianza y aprendizaje que mejor representara el 

conocimiento de la materia y que mejor cumpliera las necesidades de aprendizaje de sus 

alumnos. Muchas veees estos materiales eonstaban de mUltiples fuentes de eonocimiento 

y los presentaba en f'Qrmato de collage. Ella raramente utiliz6 actividades 0 ejercicio!? tllma

dos de los libros. Aunque los profesores principiantes tambi~n utilizaron multiples fuentes 
- -. 

tomadas de.liblos de textos, hicieron mucho mttyor uso de las actlvidades y eiercici9S. pro

blemas 0 preguntas contenidos en ellibro de texto. Esto reftejo su experiencia pedagggica y ., - ~-' 

conocimientos mas limitados. Por atra arte, la profesora exp~rta tiene su pro pia reserva de 

aetividades y ejerticios a los euales podia recurrir segUR fuese necesario. 

Tambien hubo significativas diferencias en el uso de libros de texto y material didactico porparte 

de los profesores expertos y los profesores principian.les, las estrategias de ilprendiza;e d!i! 10$ 

profesores novatos muchas veees induian el trabajo indMdual de los estuqiantes para co!TII)ietC!r . . - - -.,-,., -

actividades ytareas. en tanto Que el sistema de enseiianza de la profesora expe~ se en~qaa . ,- - - - . -,,"' - . ~.~ - .. : 

la eolaboration y el uso en grupo de los textos y material de aprendizaje. En lassalas de c~as.es ge 
- - - - - . " --':'" -: 

los profesores prindpiantes hubo menos enfasis en estrategia? de enseijama y wrendiZ{l~911.e 

eStructuraban y revelaban los materiales de enseiianza y aprendizaje para los. ~lJcfJaJ1tes,. ~ ~ic;6 
menos tiempo a ensei'iar a los estudiantes a descon~ruir los aspectos Ii~Jio5 y ~stru~~I~ 
de las fuentes de conodmiento y hubo mucha menos eolaboraQ6n y comitl'9CF[~11 cOllj",~ ~e 
significados entre los profesores y los estudlantes, y entre los ~udl.a~t~,tnl$m9s. 

'. . ._'0 .,."-

Desde la perspectiva de un an~lisis sociocultural del uso de IibrO$ 'detmocpOr profesotes 

principiantes y expertos. resulta claro que los primeros~staball ~uftl,o,me:n.OiplJg4;:HP~P~~~ 
usarlibros de textos y recursos dldacticos a fin de cuJtu~z~f a ,~? e3;~q!~I1~~,~nl,ils dl~91?~jn'l~ . 
academicas que se estaban ensei'lando. Mientras Ia profesora exPerta utiliz6 el material de 



4Z4 AIIb HoIsIq 

teldo para proporcionar a sus estudiantes conodmientos esenciales de Ia disclplina, incluyendo 

ml1ltiples fuentes de conocimiento. los profesores principiantes se limitaron a usar t~xtos y 

recursos de aprendizaje como fuentes de actividades y ejerddos para los estudiantes. Estos 

docentes proveyeron mucho menos estructura a los estudiantes que la profesora experta, y 

Ia naturaleza de esa estructura era diferente de muchas maneras importantes. Los profesores 

que se inidaban tam bien mostraron una menor tendencia a emplear formas y enfoques didac' 

licos basados en Ia colaboraci6n, que Ia profesora experta. Como resultado, se tom6 mucho 

mas probable que sus estudiantes trabajaran individualmente y sin asistencia en sus c1ases. 

Esto sugiere que es mucho menos probable que los profesores principiantes fueran a crear 

zonas de desarrollo pr6ximo para sus estudiantes y, por 10 tanto, hay una mayor posibilidad 

de que sus estudiantes trabajen en la zona de desarrollo efectivo. 

ESTUOI03. 

ANhislS Of: LOS Rf:GISTROS DE fOTOCOPIADO DE LOS oo1E6105 

POR PARTE DE COPYRIGHT AGENCY LIMITED (CAL) 

1. Antecedentes del estudio • 
Cada ano, la agenda Copyright Agency limited (CAU encarga un estudio independiente sobre el 

derecho de auior en 120 colegiosen tres estados de Australia. EI estudio es representativo de 105 

colegios umanos V rurales, privados y pl1blicos Y se realiza durante todo el ano.los resultados del 

estudio se reajustan estadfsticamente para proportionar tifras nadonales sobre el fotocopiado 

de obras. En 2001, por ejemplo, el estudio revelo que se copio un promedio de 243 paginas por 

estudiante de education prima ria V 203 paginas por estudiante de secundaria '76% de libros, 

en su mayarfa DbfOs de teldo, con obras artfstkas y otras que completaban el porcentaje. Estos 

registros se usan para asignar los fondos recolectados por CAL para los autores V editores de las 

obras fotocopiadas.la informacion sobre fotocopiado recopilada por CAL constituye una rica 

fuente de informacion sobre de Ia selection de recursos utilizados en la enseiianza por parte de 

los profesores, pero es informacion que en general no esta disponible para los investigadores; 

Durante 1998, CAlentabl6 actiones legales para aumentar losfondos recibidos por pigina 

fotocopiada bajo ta Ley de Dereclto de Aut,.)r. con el fin de reflejar los costas de pubUcar 

material educaitivli. Con ocasi6n de la preparaci6n de esta accion legal se puso a dispoSidon 

del segundo autor, que actu6 como testigo experto de CAl, los reglstros de cada uno de los 

col~glos V los titulos de los libros de textos fotocopiados durante el perfodo de estudlos 

1997-1998. Posteriormente, se identific6 los cincUenta libfOs de fexto mas fotocoplados en 

el perfodo 1997-1998 y se les dasifico por caterona, de acuerdo al nlvel escolar y area de 

estudio y entre estos, se4 identifk61as pagh1as r!las frecl1enteniente copladas. Estas fueron 

analizadas posteriormel1f:e para determinar la naturaleza de las actividades de ensenanza y 

aprendizaje foIocopiadas por los colegios. 

Este estodio en gran escala delfototop1ado de Ubros en los colegios fue seguido de un estu· 
~,~ L ___ .l_ -·~_L._~"" __ '_;"_r •• __ ._,; .. ~" C: .. rnnt"rtn" tfl~" Drofesores. dos de educacion 
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prima ria y uno de educaci6n secundaria, identificados a traves del estudio de fotocopiada y 

conocidos por las investigadores de TREAT. FueTon entrevlstados y se observ6 y anaUz6 su 

usa de las fotocapias en dase. 

2. Recursos de enseilanza y aprendlzaje comCmmente fotocoplados 

Se Identific6 los cincuenta Iibras de tmo mas frecuentemente fotocopiados en el estudio 

001997-1998 y los cinco libros que encabezaron esta lista aparecen en la Tabla 2. La tabla 

muestra que ellibro mas fotocapiado era un Iibro para la educaci6n prima ria, Heinemann1s 

Observational Survey of Early Uteracy Achievement. el cual fue copiado en cuarenta y cuatro 

colegios con un total de 3.451 copias de paginas. Esto dio lugar a la distribuci6n de casi $ 
20.oooAUD sola mente a los autores y editarial que public6 esta obra. Los libros que slguen 

en la lista de los mas fotocopiados son Signpost M~ths 6 y Mission 2000: Daily Mediatations, 

los cuales fueron fotocopiados en 115 y 37 colegios respectivamente.los dos libros restantes 

de la lista fueron libros de matematicas para educaci6n secundaria que fueron copiados en 

81 V 79 colegios respectivamente. EI gran volumen de fotocopiado de material de texto en 

colegios queda demostrado por el hecho de que el Rumero de paglnas copiadas de estos 

libros fluctuaba entre 3.451 al tape y 2.605 al final de la !ista. 
• 

TABLA 2 • Los CINCO LIBROS D£ TEXTO MAs COMO "MENTE fOTOCOPIADOS 

TOTAL DE pAGIN~ COPIADAS INSTANCIAS Tl'TULO DEL TUTO EDITORIAL 

3451 44 Heinemann Observational Heinemann 
Survey of Early literacy 
Achievement 

3028 11.5 Signpost Maths 6 Pascal Press 

2667 37 Mission 2000: Daily Meditations Tabor Publishing 

2634 81 8 Plus Maths Longman Cheshire 

260.5 69 7 Plus Maths Longman Cheshi re 

Como se indicaba previa mente, los dncuenta libros de texto mas fotocopiados en el perfodo 

1997-1998 fueTon anallzados de acuerdo con el nivel de escolaridad (primario/secundario) 

y area tematica; y las paginas mas fotocopiadas de estos libros fueron sometidas a analisis 

de contenido para determinar hasta que punta consistfan en 10 siguiente: 

• Tareas y actividades para los estudiantes. 

• Conocimientos para ser utilizados como base para la enseiianza. 

• Conocimientos y tareas en coniunto. 

• Instrumentos de evaluation para medlr los resultados de los estudiantes. 

• Apoyo de la ensefianza V aprendizaje tales como conttatos 0 formularids Para realizar 

tareas escalares. 

• Recursos Dara los Drofesores. tales como gafas para la enseiiafiza. 
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Esta informad6n-sobre el fotocopiado revel6 que Ia mayona de los SO textos mas fotocoplados 

eran trtulos de educaci6n primaria; habia 341ibros de educacl6n primaria, frente a t6libros de 

educaci6n secundaria. Esta preponderancia de Iibros de educad6n prima ria puede reftejar el 

hecho ·como es el caso en Nueva Gales del Sur- de que los coleglos primarios publicos y pri· 

vados no red ben fondos especfficamente asignados a materiales de enseiianza y aprendizaje. 

En consecuencia, los profesores de educaci6n primar!a tienen una necesidad mucho mayor 

de fotocopiar textos para sus clases. Como puede verse en las Tablas 2 y 3, hubo diferencias 

significativas en las areas tematicas de los libros de texto fotocopiados en los colegios prima" 

rios y secundarios. En los colegios ptimarios, los Iibros de texto para la enseiianza del idioma 

Ingles fueron los mas copiados, en tanto que en los coleglos secundarios, 'ueron los libros 

de matematicas. En los colegios primarios, los Iibros de matematicas fueron los segundos 

mas fotocopiados, seguidos de los libros en otros idiomas y libros que contenian material 

convenido para Ia realizaci6n de estudios independientes. En los colegios secundarios, los 

Iibros de ensei'ianza de idioma ingles y los Iibros de ciencias fueron 105 siguientes eli las lislas 
( -

de libros mas copiados, seguidos de libros en otrOS idiornas yatros. 

MATERIA 

Ingles 

Matemlitil:as 

Oericias 

lOTE* 

Contrato 

MATERIA 

Ingles 

MatemAticas 

Ciendas 

LOTE* 

Otros 

• 
TAILA 3. LIBRas MAs COI'IADOS EDUCACl6N PRIMAltIA 

TOTAL ACTIVIDADES!TAREAS CoNOCIMIENTD EVALUACI6,. Apoyo· RECURSO 
DOCENTE DOCENTE 

17 10 lj 3 

8 7 1 

lj 2 1 1 

3 1. 1 1 

2 2 

TABLA 4. LIBROS MAs COPIAnOS EDUCAtI6,. SECUNDARIA 

TOTAL ACTIVIDADU/TAREAS CONOCIMIENTO fVALUACl6N APOYO RECURSO· 
DOCENTE DOCENTE 

2 2 

10 9 1 

2 1 1 

1 1 

1 1 

~ 

• LengulS otJas que I.&lis 

EI analisis del contenido de las paginas fotocopiadas revel6 que, por 10 general, se copi6 

material similar en los colegios primaros ysecundarios. La mayor parte del material fototo

piadoen ambos casos consisti6 en actividades, ejercicios. preguntas y tareas para la clase 
... ___ -~LI ___ '-... _ "--
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copiados con mucha menor frecuenda, aunque se topl6 mas material de este tipo en los to

legios secundarios. Las cantidades menores de paginas fotocopiadas revelaron la necesidad 

que tenran los profesores de contar con materiales de apoyo y recursos docentes, aunque en 

los colegios prima riDs se copi6 mas material de este tipo que en los colegios secundarios. 

]. ~ntrevlstas a los profesores y observaclones 

En esta eldensi6n del estudio del fotocopiado de libros de teldo, dos profesores de educaci6n 

pri!1laria y uno de edutaci6n secundaria involucrados en el estudio a nivel national, cono

cidos por los investigadores de TREAT. fueron entrevistados y observados en relaci6n con 

so uso de material fotoeopiado. Dos de los profesores de educad6n primaria entrevistados 

usaron la misma pagina,la pagina 83 dellibro Signpost Maths 6. de diferentes maneras. Una 

profesora fotocopi6 un eoniunto de paginas para la dase y distribuy6 Ia pagina como tarea 

para la casa. Esto indic6 que esta profesora utilizaba materiales de teldo en gran parte de su 

docenci41 en matematicas. La profesora realizaba, por 10 general, sus clases de matematicas 

demostrando a los estudiantes c6mo tompletar un problema matematico y luego aSignaba 

trabajos y tareas en los que los estudiantes podian practiear soluciones individuates de los 

problemas. Una parte importante de sus fotocopias estabadestinada a tareas para la casa y 

a trabajos no supervisados.la otra profesora usaba esta pagina de manera distinta.l,lsando 

las fotocopijls como base para solutionar problemas en tolaboraci6n. Tamblen fotocopi6 

un conjunto de capias para la clase, pero utitiz6 un retroproyector para proyectar la pigina 

y trabaj6 junto con la dase para construir conjuntamente una soluci6n para el problema 1. 

Luego, los estudiantes trabajaban en grupo para completar algunos de los demas problemas. 

las tareas que no se terminaban en c1ases eran asignadas como tarea para la casa. 

EI profesor de educaci6n secundaria ensei'iaba italiano y utilizaba fotocopias de Avanti. el titulo 

numero 27 de Ia lista de teldos mas fotocopiados del estudio. Este profesortenia a su diSposici6n 

un teldo -que no era Avanti- para usar en clase, pero fotocopi6las paginas 81, 106 Y 10] de Avanti 

para sus estudiantes. Explicando Sll uso de la pagina 106. argument6 que las actMdades de ese 

teldo para este obietivo se ajustaban mejor a las habilidades e intereses de su clase. Utlliz6 Ia 
pagina 107 piIfoi realizar iuegos de roles y conversaci6n en base al diagrcJma propordonado para 

Ia letei6n en Avanti. EI profesof tambien hizo ver que en ocasi6n de una clase en anos anteriores 

habta usado la pigina 101 para actividades no supervisadas de los estudiantes. 

4. Anltisis de los resultados 

En relaci6n con este estudlo. deseamos destacar varios puntos. En primer lugar, es el primer 

estudio de importancia sobre los recursos de ensefianza y aprendlzaje fotocopiados por pro

fesores desde libros de teldos y otras fuentes telduales. Como tal. offece importantes datos 

acerca de la cantidad"de material fotocopiado por los docentes y permitesacar dedu«iones 

acerca del posible uso de este material por parte de ellos. EI estudio dem~estra Ia gran canti

dad de fotocopiado de recursos que IIl1Wn a (abo los profes(lres~n lOs colegios austraUanos 

y por to tanto destaca la importancia del material de texto fc!~cOpiadopara sus actjvidades 

docentes. La mayor parte de este material consisti6 en actMdlldes individuales, ejerticj~s y 
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preguntas, tanto en las salas de clases de educaci6n primaria como de educaci6n secundaria. 

Estos resultados 5ugieren que estos malerlales son utllizados individualmente principalmente 

para el trabajo independiente de los estudiantes. Esta deducci6n se apoya en las observaciones 

de tres profesores durante la extensi6n de este estudio, asr como en estudios basados en Ia 
observaci6n de las actividades docentes de profesores expertos y principiantes, mencionada 

anteriormente. Esta deduccion sugiere que los estudiantes que trabaian con estos materlales 

estan trabajando en la zona de desarrollo efectivo. Sin embargo, parte del material fotocopiado 

ha bra sido diseiiado para experiencias cooperativas de enseiianza y por 10 tanto, presumiblemen

teo fue utl1izado por profesores para tra bajos de colaboraci6n entre estudiantes y Ia creaci6n de 

zonas de desarrollo proximo. La constatad6n queel material de presentation es fotocopiado por 

profesores de education primaria y setundarja, tambien apoya los resultados de dos estudios 

anteriores basados en la observaci6n en la sala de dase, y sugiere que este es un importante 

recurso en su actividad docente. En segundo lugar, el estudio de los tres profesores enfatiza el 

hecho de que diferentes profesores aplican el mjsmo material de maneras muydistintas a que 

cada uno de ellos utiliza los mismos materiales de farmas diversas. Este hallazgo destaca la 

impartancia de la investigaci6n referente a la did6ctiCa del usa de los libros de texto, al mismo . a 

tiempo que recomienda cautela cuando se !rata de extraer deducciones sobre el uso de material 

de texto fotocopiado sin contar con observaciones empiricas sobre su uso. 

(OMelUSIONES GENERA.LES 

Los tres estudios a los que me he referido en este capitulo demuestran daramente que los pro

fesores hacen un frecuente uso de lib ros de texto yatros recursos didiicticos, y que fotocopian 

considerables cantidades de material de texto para utilizarlo en sus c1ases. Estos resultados 

sugieren que los estudios sobre la efectividad docente han ignorado 0 no han prestado sufi

ciente atencion a este significativo aspecto de la enseiianza. Todos los estudiosdemuestran 

que los libros de texto y el material de lexto cumplen un rol importante en culturizar a los 

estudiantes en practicas academicas en general y, en el caso de los estudiantes de los niveles 

superiores de educaci6n, en practicas disciplinarias y conocimientos mas especffjcos. 

Los estudios basados en la observati6n de los profesores en.las salas de dase tambien 

demuestran que el principal argumento de la didtctica del uso de Iibros de texto es que los 

docentes utllizan los libros y dem6s material docente de muy distintas maneras. De este modo, 

las investigaciones ~specto a los II bros escola res que se enfocan en el diseiio optimo de estos 

(Chambliss! Calfee, 2000) 0 en su contenldo, aunque son Importantes en simismas, ignoran 

el relevante aspecto del uso que se les da a esos recursos. Ademas, los distintos usos que se 

da a los Iibros de texto V recurSos docentes pueden ser analizados desde la perspectiva de 

lasteorias socloculturales. Este anilisis sugiete que existe una mayor probabilidad de que 

algunos profesores expertos 0 m6s experimentados utilicen estos materiales en formas que 

promuevan e[ aprendizaje y desarrollo de los estudianfes a naves de la creaci6n de zonas de 

desarrollo pt6ximo. en tanto que es mas probable que otros profesores. menos experimen

tados 0 principiantes. utilicen estos materiales para un aprendizaje no asistido, en la zona 
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importante con el conocimiento pedag6gico y Ia experlencla de los profesores, una relaci6n 

que requiere d~ una investigaci6n especffica en el futuro. 

Todos los estudios mencionados en este capitulo demuestran que, desde una perspectiva 

sociocultural. los libros de texto y otros materiales de texto son importantes artefactos 0 

herramientas en la sala de elase V que los profesores, al igual que los alumnos, cumplen un 

rol mediador importaBte en su uso at interior del aula. 
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