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que funcione como un lugar de formación permanente 
y transformación del profesional docente. Un lugar que 
funcione como una zona de desarrollo próximo también 
para el profesional de la enseñanza. Una capacitación 
que lo desafía a romper esquemas de confort (o de queja 
permanente) para procurar una instancia superadora y 
crear un medio ambiente favorable para el aprendizaje 
tanto del docente como de los estudiantes. La posibili-
dad de pensar la herramienta transformadora como algo 
que debe iniciarse con la propia superación.
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Abstract: In the present text an approach is made between the 
relation of the environment of a subject and its conformation as 
being. It crosses the gaze of different authors and based on the 
arguments seeks to build a focus and an analysis that allows 
highlighting their relevance and reflection to think of the en-
vironment as a transformative tool in terms of student learning 
and professional teacher training.
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Resumo: No presente texto faz-se uma abordagem entre a 
relação do meio de um sujeito e sua conformação como ser. 
Percorre-se a mirada de diferentes autores e com base nos ar-
gumentos procura construir-se um enfoque e uma análise que 
permita destacar sua relevância e reflexão para pensar o meio 
como ferramenta transformadora em função da aprendizagem 
dos estudantes e a formação profissional docente.
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Resumen: El presente ensayo pretende poner en evidencia los prejuicios naturalizados entre los docentes, que conforman una 
fantasía de alumnos ideales y grupos homogéneos cuando desarrollan sus tareas cotidianas, un análisis sesgado de la conducta y el 
accionar de los estudiantes en su vida universitaria. En definitiva esto solo dificulta el trabajo en clase y configura un espacio que 
pierde la riqueza de la heterogeneidad interpersonal. La propuesta lleva a reflexionar sobre el quehacer docente con la finalidad 
de saber aprovechar esta riqueza y construir un espacio heterogéneo y enriquecedor para los estudiantes y el docente, desde las 
estrategias de enseñanza dentro de cada contexto educativo.
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“La consecuencia de ‘enseñar la cultura’ por medio de 
esquemas rígidos y memorísticos puede, y esto es lo 

peor, vaciarla de contenidos” (Bruner, 1987, p.25).

¿Por qué los contenidos y los textos académicos no les 
resultan atractivos a los estudiantes? ¿Por qué la com-
prensión del lenguaje académico resulta tan dificultosa? 

¿Por qué los estudiantes universitarios no poseen buena 
calidad de escritura?
Los estudiantes no leen como se leía antes; los estudian-
tes solo leen en Internet; es la falta de interés. Estos son 
algunos de los interrogantes y ciertas respuestas insatis-
factorias que surgen entre variados docentes del mundo 
académico universitario. Sin embargo, el foco de esta 
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problemática no se encuentra correctamente situado. 
Tal vez sea una falencia tratar de hallarlo fuera de las 
instituciones universitarias y estas problemáticas deban 
ser abordadas en detalle y con especial atención para 
mejorar la calidad educativa desde las propias univer-
sidades.
A partir de la programación del currículum académico 
y de la elección de estrategias adecuadas de enseñanza, 
según cada asignatura, debieran tratarse separadamente 
los contendidos específicos por área y enseñar a los es-
tudiantes a comunicarse dentro de la propia disciplina 
en la que se enmarca cada contenido académico. Las 
modalidades de comunicación en cada área de trabajo 
son diversas según la disciplina. El vocabulario varía y 
las lecturas también.
Resulta frecuente no poder profundizar en los conte-
nidos que programa cada materia y en variadas opor-
tunidades, las lecturas que se brindan para abordar los 
contenidos educativos no condicen con aquello que se 
exige al estudiante a la hora de componer un trabajo de 
redacción de la materia dictada. El profesor debe tener 
presente la razón del recorte bibliográfico y explicitar-
lo a los estudiantes, como explica Carlino al respecto: 
“no es suficiente que los profesores decidamos qué han 
de leer los alumnos; también resulta necesario que to-
memos conciencia de los propósitos que cumple la bi-
bliografía elegida según los objetivos de la asignatura” 
(2005, p.72) y se hace preciso que el docente deje de 
manifiesto el porqué y el para qué de las lecturas en su 
materia. 
El objeto de este trabajo es hacer una reflexión acerca 
de las prácticas docentes y los modelos educativos que 
adoptan los docentes en la universidad, que conducen 
a un análisis sesgado de la conducta y el accionar de los 
estudiantes en su vida universitaria. Detenerse en una 
reflexión acerca de todos los factores que conducen a 
este estado de la cuestión, como propone Kaplan: 

No mirar solo los resultados sino analizar los pasos, 
las estrategias desplegadas para lograr el éxito o el 
fracaso. Quiere decir aproximarnos a los procesos 
que facilitan u obstruyen ciertos rendimientos. Sig-
nifica ’salirnos del campo de juego’ por un rato para 
volver a entrar a el de una manera distinta y enri-
quecida. (1992, p.15). 

Y para ello se deben analizar aquellas huellas previas 
que los docentes acarrean en sus prácticas de clase, te-
niendo en consideración la programación, el dictado de 
clases y los métodos de evaluación, para poder cons-
truir posibles soluciones a estas maneras de pensar y 
actuar en el quehacer académico que distraen el objeti-
vo verdadero de la enseñanza, el de construir el conoci-
miento profesor y estudiantes en conjunto.

Engranajes afianzados
Los individuos elaboran conclusiones respecto de sus 
pares, en cada entorno que transitan. Los docentes ela-
boran conjeturas y prejuzgan a los estudiantes, creando 
categorías, “el maestro ayuda a la construcción social de 
los alumnos nombrándolos, ‘etiquetándolos’ de acuer-

do con sus propios esquemas perceptivos y valorativos” 
(Kaplan, 1992, p.30), estos nombramientos se cristalizan 
e incluso se transmiten y se naturalizan. No se compro-
meten, no comprenden las consignas, no saben escribir, 
éstas, entre otras afirmaciones parecen estar afianzadas 
en el colectivo docente y mediante su repetición y na-
turalización se terminan concretando. Hay que precisar 
que esa concreción es, en cierta medida, un producto 
del accionar docente y una profecía autocumplida. (Ka-
plan, 1992). Los docentes construyen en su inconscien-
te una categoría de alumno ideal que puede provenir de 
su biografía educativa o factores culturales y/o sociales. 
El docente idealiza este preconcepto y debilita, a tra-
vés de la comparación, el accionar de sus estudiantes 
reales, ya que enceguecido por ese ideal ilusorio no es 
capaz de observar sus capacidades. Esta práctica impli-
ca no contemplar al otro como individuo y tipificarlo, 
sino colaborar en su crecimiento y desarrollo personal. 
Nuevamente, una falencia en la percepción del docente, 
acerca de la cual, vale la pena una reflexión.

Mecánica de la práctica
La programación del currículum es una tarea que el 
docente realiza de manera habitual para preparar los 
contenidos y las estrategias que serán utilizadas en el 
dictado de una asignatura, pero no siempre esta progra-
mación se actualiza y se adecua a la dinámica de cada 
grupo de estudiantes con los cuales se trabaja.
En variadas ocasiones se tiende a repetir fórmulas que 
ya fueron probadas y resultaron efectivas, dando por 
sentado que cualquier público de estudiantes es similar 
al que vivenció una experiencia previa. Esta práctica no 
es la adecuada, porque da por supuesto que todos los 
jóvenes de edad universitaria comprenden de la mis-
ma manera o reaccionan a una propuesta determinada 
de la misma forma.  Sin embargo, no es así, pues cada 
grupo de estudiantes posee dinámicas diferentes. Re-
conocer estas dinámicas diferentes en los estudiantes 
implica “estimular una ‘serie creciente’ de cambios en 
la visión del conocimiento que mantienen las personas, 
y de la necesidad de adoptar diferentes enfoques para 
distintos niveles de los estudiantes” (Bain, 2007, p. 55). 
Es preciso, entonces, acondicionar los contenidos a las 
exigencias que cada universo de clase presenta, para en-
riquecer el proceso de enseñanza. Ser permeable a las 
demandas, poder reflexionar acerca del estancamiento 
en los contenidos y renovarlos según las exigencias de 
cada contexto. En síntesis, flexibilidad.
Una clase que se ajusta a las necesidades que surjan del 
intercambio con los estudiantes, seguramente, promo-
verá un aprendizaje significativo. Es importante motivar 
el trabajo en grupo, utilizar la estrategia del diálogo en 
clase, el intercambio de producciones o los debates en 
grupos reducidos de trabajo que estimulan a los estu-
diantes a articular los contenidos; es decir un trabajo 
con la modalidad de aula taller, donde “se otorga priori-
dad a la utilización de una metodología de apropiación 
del saber” (Ander-Egg, 1999, p.16), haciéndolo parte de 
su reflexión y aportando su impronta personal. 
Es importante motivar a un estudiante a dialogar con 
sus pares tomando el vocabulario propio de la asigna-
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tura y defendiendo su posición. Como explica Bruner  
“las disciplinas del aprendizaje no solo representan el 
conocimiento codificado sino también reflejan modos 
de pensar”. (1987, p.30). Si se otorga a los estudiantes 
las herramientas específicas, mediante el diálogo acerca 
de la bibliografía que se proporciona en clase y se la  
confronta con situaciones de debate, el docente accio-
na como intermediario para que el estudiante adopte 
una determinada postura al respecto. Es en ese preciso 
momento que el estudiante está aprendiendo a leer la 
materia y a comunicarse con ella. Los estudiantes deben 
aprender a producir en la propia asignatura mediante 
el análisis de los contenidos. La lectura y escritura en 
todas las disciplinas de aprendizaje son esenciales para 
integrar y aprender significativamente. Existe una infi-
nidad de preconceptos que los docentes forman acerca 
de la dificultad de los alumnos de redactar trabajos y 
comunicarse dentro del ámbito propio de la disciplina. 
Lamentablemente son falaces. Como explica Carlino: 
“la naturaleza de lo que debe ser aprendido (leer y es-
cribir textos específicos de cada asignatura en el mar-
co de las prácticas académicas disciplinares) exige un 
abordaje del contexto propio de cada materia”. No es 
menester del alumno saber el lenguaje y los modos de 
escritura que tiene una determinada asignatura, sino del 
docente de la materia acercárselo y asegurar las rutas 
de acceso a esa información. Guiarlos en ese recorrido 
para enfocarse en lo más importante y así incorporar los 
repertorios de la disciplina. (Carlino, 2005).
Un estudiante inicia su proceso de aprendizaje univer-
sitario con modelos mentales construidos por sus expe-
riencias anteriores, “los estudiantes traen paradigmas al 
aula que dan forma a su construcción de significados”. 
(Bain, p.38). Por eso el docente debe buscar que los estu-
diantes se involucren desde sus conocimientos previos 
asociando los nuevos contenidos junto al nuevo voca-
bulario que la asignatura requiere, haciéndolo propio.
A modo de conclusión, para resolver supuestos creados 
en el colectivo educativo se debe iniciar sin respuestas 
naturalizadas, sino con preguntas que “ayudan a cons-
truir el conocimiento” (Bain, 2007, p.42) y que modi-
fiquen el modelo mental que tienen incorporados los 
docentes acerca de forma en que sus estudiantes apren-
den. Promover la reflexión acerca de los contenidos que 
se dictan en los currículos académicos y la modalidad 
en que son trabajados en el ámbito de clase. Se trata 
de buscar un aprendizaje integrador que se geste en el 
trabajo en grupo y que estimule el aprender haciendo y 
trabajar en un abordaje globalizante, debido a que “la 
realidad nunca se presenta fragmentada de acuerdo con 
la clasificación de la ciencia o de la división de disci-
plinas académicas, sino que todo está interrelacionado. 
Esta globalización consiste en adquirir el conocimiento 
de un tema desde múltiples perspectivas”. (Ander-Egg, 
1999, p.21). Un docente debe motivar a sus estudiantes 
a formar su propia visión del mundo explorando diver-
sas fuentes, adoptando una postura con la posibilidad 
de discernir gracias a su formación y crecimiento indi-
vidual durante su etapa de aprendizaje académico.
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Abstract: The present essay tries to show the naturalized preju-
dices among the teachers, who form a fantasy of ideal students 
and homogeneous groups when they develop their daily tasks, 
a biased analysis of the behavior and the actions of the students 
in their university life. In short, this only hampers work in class 
and configures a space that loses the richness of interpersonal 
heterogeneity. The proposal leads to reflection on the teaching 
task in order to know how to take advantage of this wealth and 
build a heterogeneous and enriching space for students and tea-
chers, from teaching strategies within each educational context.
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Resumo: O presente ensaio pretende pôr em evidência os pre-
conceitos naturalizados entre os professores, que conformam 
uma fantasía de alunos ideais e grupos homogêneos quando 
desenvolvem suas tarefas quotidianas, uma análise sesgado da 
conduta e o accionar dos estudantes em sua vida universitária. 
Em definitiva isto só dificulta o trabalho em classe e configu-
ra um espaço que perde a riqueza da heterogeneidade inter-
personal. A proposta leva a refletir sobre o quehacer docente 
com a finalidade de saber aproveitar esta riqueza e construir 
um espaço heterogéneo e enriquecedor para os estudantes e o 
docente, desde as estratégias de ensino dentro da cada contexto 
educativo.
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