
INTRODUCCIÓN
Se aborda el tema, centrándolo en la asignatu-ra Geología Económica del curso de Ingeniería deMinas de la Universidad Federal de Bahía, mate-ria que fue objeto de una renovación en la prácti-ca pedagógica (Celino,1994) como reflejo de unamacroorganización  de diversos cursos de geo-ciencias e instituciones de enseñanza de Brasil(Fortes,1995; Figueiredo,1995). El examen denuestra práctica docente reveló algunos puntosimportantes, entre los que destacan:
1) la situación de la universidad como instan-cia de mediación pedagógica; 

2) la aplicación del sentido común en la filo-sofía del quehacer escolar cotidiano; y 
3) formas de apropiación de la realidad a tra-vés del conocimiento (Praia&Marques,1996), quepresidirán la discusión.

DIAGNÓSTICO DE LOS CONDICIONAN-TES DE LA ENSEÑANZA 
Es la base para una propuesta alternativa parareconstruir, desarrollar y madurar nuestra prácticadocente. Se destacan inicialmente algunos proble-mas detectados en los semestres precedentes por loque se refiere a :

1. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA
a) A consecuencia de la reforma curricular de1990, pasó al séptimo semestre y con duraciónanual; b) tiene una carga semestral de 105 horas (45horas teóricas y 60 horas prácticas) y la práctica esimpartida a grupos de sólo 15 alumnos; c) exige delos alumnos poseer conocimientos básicos de mate-máticas, física, química, economía, administración,política y, en casos particulares, el dominio de la vi-sión espacial, la termodinámica y las matemáticasfinancieras, además de estratigrafía, mineralogía,petrografía, sedimentología, geología estructural,etc.; d) es la última sobre Geociencias  en el curri-culum de Ingeniería de Minas, dentro de un conjun-to de asignaturas esencialmente pertenecientes alárea de ingeniería, en donde queda separada o pocointegrada con las demás; e) forma parte de las disci-plinas profesionalizadoras del curso, donde se in-tenta relacionar los aspectos geológicos, económi-cos y políticos del aprovechamiento de los recursosnaturales.

2. PROSPECCIÓN RETROSPECTIVA SOBRELOS ALUMNOS
a) llegan con deficiencias de conocimientos pre-vios, muestran relativo interés por la asignatura pe-ro apenas estudian fuera del horario de clase; b) noparticipan de la planificación, todas las decisiones
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General diagnostic of the geoscience teaching components in the third grade and its influence in the

curriculum reformulation: Study of case

RESUMEN:
En este trabajo se quiere subrayar que no basta con incluir conceptos teóricos geológicos o educati-

vos en las Ciencias de la Tierra: debe producirse, además una discusión en relación al modelo de ciencia
y de enseñanza que se persigue y en qué marco se insertan los programas de los cursos. Para el trabajo
geológico en las universidades es importante conocer las posibilidades de  organización y orientación de
los programas de enseñanza en los institutos. Aquí se proponen y examinan algunos de estos principios.
ABSTRACT:

This work emphasizes that is not sufficient to include educational, geological and theoretical concepts
in geoscience, but to discuss and choose what model of science and teaching they present in the course
programmers. For our geological work in the university it is highly important to know how institutes and
teaching programmers may be organized an their principles. Some principles are proposed and discussed.
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son potestad del docente y éste puede introducircambios eventuales ante alguna reacción de losalumnos; c) la falta de tiempo es un gran condicio-nante de la dedicación del alumno a la asignatura,bien porque estudia y trabaja o bien porque cursa ala vez muchas otras materias, algunas impartidas enlocales distantes del Instituto de Geociencias, lo quedificulta  la realización de actividades complemen-tarias en el aula o trabajo de campo semanal 
3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

a) predominio del monólogo expositivo en elaula de teoría y separación del aula práctica de la deteoría; trabajo con muestras de minerales y rocas ymapas; criterios intuitivos de selección del conteni-do con aparente integración entre teoría y práctica;b) para la transmisión del contenido programáticose usan varios libros, trabajos especializados yapuntes; la secuencia va de lo simple a lo complejo,el enfoque inicial es parcialmente modificado paralos objetivos del curso; c) los recursos didácticosmás utilizados son transparencias, muestras de ro-cas y minerales, pizarra, uso ocasional de libros,textos, diapositivas y murales; d) no hay un libro detexto adecuado para la asignatura, los utilizados es-tán escritos en idiomas extranjeros (preferentemen-te en inglés o francés) y se dispone de pocos ejem-plares, lo que dificulta al alumno el complementarel estudio; e) la evaluación del alumno es de tiposumativo; los instrumentos predominantes son laspruebas teóricas escritas, los exámenes de carácterpráctico, los trabajos de búsqueda de bibliografía ylos seminarios.
4. TRINOMIO PROFESORES, ALUMNOS YCONTEXTO

-para preparar el trabajo con los alumnos el pro-fesor dispone de 06 horas semanales y losalumnos disponen de por lo menos 8 horas se-manales, incluidas aquí las horas de consulta yaclaraciones junto al docente
-en cuanto a condiciones, la deficiencia es cró-nica en cuanto a instalaciones (por ejemplo, nohay un laboratorio específico), a materiales(por ejemplo, no hay fotocopiadora para la re-producción de material) y a dotaciones huma-nas (por ejemplo, ausencia de recursos paramonitores), deficiencia ya señalada por Silva(1992).

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Hecho el diagnóstico, cuando el docente decidesobre la especificidad de la formación que pretendedar al futuro profesional, deberían ser tenidos encuenta los siguientes puntos, detectados en otrasinstituciones (Gonçalves,1994) para reflexionar ymodificar:
-el bajo rendimiento de aprendizaje puede refle-jar lo inadecuado del método utilizado paramotivar a los alumnos (p.ej., aulas de teoría sindiálogo) 

-una concepción limitada por parte del profesorsobre lo que es la geología económica, que nola consideraba una ciencia histórica que tienemétodo y lenguaje propios, etc., que transmiteal alumno una idea de que ésta es sólo un con-junto de (pre) conceptos acabados o un “intru-mental” operacional 
-un método de enseñanza centrado predominan-temente en el profesor 
-en función de la existencia de los pre-requisitoshay que realizar una prospección sobre algu-nos conceptos previos y opiniones sobre ladisciplina a realizar mediante un cuestionarioexploratorio el primer día de clase. He aquíunos ejemplos de preguntas: qué se entiendepor geología económica; mencionar formas deaplicación de los conocimientos a adquirir enesta asignatura, qué parte del programa o quéasunto no programado relativo a la materiadespierta su interés, etc.
-no suele evaluarse el desarrollo del curso; esraro el caso de alumnos con postura crítica so-bre las clases y las asignaturas 
-la evasión de los alumnos, que afecta a todaslas disciplinas del curso de Ingeniería de Mi-nas, puede ser resultado de la falta de pers-pectiva profesional, de una formación inade-cuada para las necesidades actuales, ademásde razones más amplias, que se analizan másadelante
-el docente no dispone de mucho tiempo para lapreparación de clases, textos y actividades com-plementarias fuera del aula, ya que, como pro-fesor de dos instituciones (el Centro Federal deEnseñanza Tecnológica y la Universidad de Ba-hía), en conjunto es responsable de cuatro asig-naturas de contenido diferente, del montaje ymantenimiento de laboratorios, de la coordina-ción de niveles y de actividades de investiga-ción y divulgación 
-la escasa valoración de la docencia, frente ala sobrevaloración de la investigación y di-vulgación, de “moda” en nuestras universida-des, determina que los propios profesores, in-cluido yo mismo, no valoren su trabajodocente (incluida una idea equivocada de loque es la docencia). Como ejemplo, bastaconstatar lo poco que se puntúa la docenciaen la promoción profesional y en la conce-sión de financiación para el desarrollo de ac-tividades de tipo didáctico, como indica Leite(1992) 
-el desconocimiento que tenemos la mayoría deprofesores de geología de las cuestiones relati-vas a la enseñanza (especialmente planifica-ción y evaluación) provoca falta de motivaciónpara una (auto)evaluación e intentos de mejorade su desempeño. En consecuencia, no se dis-cuten estos asuntos en los órganos competentes(Decanatos y Departamentos). 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS COM-PONENTES DE LA ENSEÑANZA
Un análisis de la influencia del trabajo docenteremite a problemas y distorsiones más amplias, norestringidas a una visión simplista de la comunidada la que se relacionaba sólo una institución docente.Así se trata de situarse en un contexto global deidentificación con una política educativa brasileña,principalmente en cuanto al análisis del tipo de for-mación para las áreas de las geociencias (Ne-grao,1994), caminando paulatinamente hacia unacorrelación con las condiciones institucionales queinfluyen directamente en el trabajo pedagógico.Así, se consideran algunos puntos cruciales, reflejodel estado de cosas por el que pasamos, cuyos as-pectos principales son: 
1) el estado tiende a dirigir y adaptar todo el sis-tema educativo a los patrones de política eco-nómica 
2) es evidente la tendencia a la privatización delas universidades públicas, consecuencia in-mediata de la cual es la tendencia a reforzarlas fundaciones, uno de los medios más sim-ples para que el gobierno abarate la enseñan-za pública y para que los empresarios se lu-cren, atendiendo a intereses muy nítidos,como forma de mantener el “status quo” 
3) al estado le interesa dedicarse a otros proyec-tos que promuevan cada vez más una concen-tración de la renta y en tal caso le convienendesentenderse de gastos públicos como laeducación
4) para el empresariado, las ventajas principalesse hallan en la formación de profesionales-téc-nicos vinculados a las necesidades de cada em-presa, caracterizando a la universidad como unsector de la empresa a ser explotado, volviendoal viejo y continuo binomio educar/explotar
5) el modelo de educación en la sociedad capi-talista se caracteriza por organizar sistemas ysistematizar ideas, sirviendo como ideario dedominación política (y de todas las demásáreas) para el mantenimiento del “orden” afin de conseguir el progreso del país 
6) el modelo educativo en una sociedad capita-lista dependiente tiende a ser dirigido hacia elpleno funcionamiento de ésta, con algunascorrecciones de rumbo (en función de los in-tereses económicos), incluso durante los perí-odos de crisis y ruptura 
7) además, la enseñanza viene marcada por unadivisión institucional elitista. Incluso cuandola constitución proclama la educación paratodos, hay que tener en cuenta qué tipo deeducación; esta división constituye el modode trabajar de tal educación dominante, quedirige la formación de los intermediarios delpoder (representados por la clase media) y lainmensa mayoría de la población, que aportalos trabajadores “manuales” 

8) el empobrecimiento y la posterior extinciónde la universidad pública y gratuita concu-rren para impedir la satisfacción de los inte-reses de mejora de las condiciones sociales 
9) el modelo político se construyó en base aprincipios de desigualdad, oposición y arbitra-riedad, divulgando, como función de la edu-cación, la idea de imputar valores que justifi-quen el actual estado de cosas, donde reina laseparación de los trabajadores y los intelec-tuales a través de la distribución del saber.

ANGUSTIA ANTE UNA REALIDAD
Las reflexiones anteriores nos llevan ahora a ob-servar la Universidad como parte de este sistema, osea una etapa del proceso que debemos encarar conotra óptica para que así sea posible pensar su función(la de la Universidad) y la nuestra como componen-tes (profesor o ciudadano) de esta máquina educacio-nal. La primera constatación se basa en la función dela Universidad moderna (actual) comparada con laUniversidad liberal. Es desestimulante la idea de ac-tuar como agente reproductor de la ideología domi-nante y como suministrador de la imagen de igualdadsocial a través de la igualdad de oportunidades, a  lacual se la modifica y distorsiona con el empeño deformar burócratas para el Estado, tecnócratas para lasempresas y profesores-investigadores. Estos últimostendrían la función de perpetuar el sistema educativovigente. Otro diagnóstico nos revela que nuestra Uni-versidad no posee condiciones materiales y humanaspara cumplir con su papel de centro creador, divulga-dor y actualizador del conocimiento. Los papeles seacaban limitando a una reproducción mecanicista, lamayor parte de las veces incompleta. La Universidadse caracteriza por su autoritarismo, su carácter dis-perso y su pasividad, y funciona como mecanismo demanutención de la estratificación social existente, dediscriminación y de los prejuicios, lo cual implica laNO preparación de individuos que sirvan a la pobla-ción que costea sus estudios. Por lo que se refiere a laformación de los profesionales en el área de las geo-ciencias, se observa que este ciclo de ocio e incom-petencia se perpetúa en función de:
(a) deficiencias en áreas específicas de conoci-miento; 
(b) cursos mal estructurados y que están al mar-gen de la realidad regional y nacional;
(c) falta de condiciones materiales y de trabajosprácticos, en especial trabajos de campo;
(d) deficiencias didácticas y falta de interacciónteoría-práctica;
(e) cuerpo docente de mala calidad;
(f) bajos salarios;
(g) falta de docentes en determinados centros;
(h) política interna de la Universidad: burocráti-ca, desestimulante y poco creativa y
(i) poca actuación política y/o bajo nivel de losestudiantes y del cuerpo docente.

202 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1997 (5.3)



CAMBIAR NO CUESTA NADA
Por lo que al trabajo pedagógico se refiere, estavisión globalizante instigó una cuestión básica parael desarrollo de nuestra actividad docente:
¿CUAL ES EL TIPO DE PROFESIONALQUE DESEAMOS FORMAR?
Creemos que la formación deseable consiste enayudar a los jóvenes a formarse como ciudadanospreparados con cierto nivel de conocimientos cien-tíficos básicos, insertos y conscientes del contextosocial y político-económico actual y poseedores deuna formación específica que se puede conseguir através de una reformulación de las asignaturas quecomponen los cursos.  De ese modo podrán conver-tirse en “un interlocutor del mundo tecnológico ycientífico moderno; y contar con un soporte de co-nocimientos científicos cualitativos y cuantitativosreferentes a su pretendida formación específica”(Pereira et al. 1991).

PRINCIPIOS GENERALES ORIENTATI-VOS DE LA REFORMA
Un fantasma ronda los Cursos de Geología. Setrata del fantasma de su extinción. Un rumor cre-ciente e inquietante recorre las escuelas: ¿va a aca-bar la asignatura de Geología?
Los fantasmas no surgen de la nada y a éste pa-rece que lo alimenta una cosa básica: la crisis demercado. Consideramos que el problema debe en-frentarse abiertamente y sin prejuicios, buscandosiempre las mejores salidas. No nos debe moverninguna solución del tipo “que siga existiendo por-que existió hasta ahora” ni tampoco otra tan absur-da como “matemos al enfermo para que ahorremoslo que cuesta curarlo”.
La mejor orientación que se puede seguir pararevitalizar la carrera se expone a continuación deforma sintética: 
1) La formación técnica especializada no debeimplicar que se cierren otras alternativas alestudiante;
2) La formación deseable en una escuela técni-ca/Universidad consiste en algo bastante másamplio. El objetivo que se persigue puede de-finirse de la siguiente forma: ayudar a los jó-venes a formarse como ciudadanos prepara-dos con cierto nivel de conocimientoscientíficos básicos, insertos en el contextohumano y político actual y poseedores de unaformación específica;
3) Esta formación científica básica tiene comofunciones (a) convertirlo en interlocutor en elmundo tecnológico y científico moderno; (b)dar apoyo a su pretendida formación especí-fica; y (c) suministrar cierta masa crítica deconocimientos que haga posible que el alum-no progrese por su cuenta y/o la eventualelección poco traumática de otras alternativasde vida;

(4) Una interacción que debe buscarse en estaetapa: ejemplos en la fenomenología asocia-da a la rama técnica específica del alumno.Una interacción que debe evitarse: la limita-ción de la formación científica a un pretendi-do soporte escrito para la formación técnica.Es deseable que los profesores (“no técni-cos”: matemáticas, física, y química) esténespecializados, en cierto modo, para deter-minados cursos a fin de que pueda utilizarsela fenomenología específica; 
5) La inserción en el contexto humano y políti-co actual no es algo específico de la escuelasino de la sociedad. La escuela debe cultivarno sólo un “clima” de libertad, sino tambiénsu ejercicio real. El alumno debe sentirse su-jeto de su propia formación, y verse incenti-vado y ayudado a ser activo, a colocarse co-mo parte interesada, como socio, comociudadano;
6) La formación técnica debe: (a) privilegiar unnúcleo base de disciplinas fundamentales endetrimento de una pretendida multiespeciali-zación, ya que de hecho están abiertas pocasalternativas concretas y  dar al alumno la po-sibilidad de que encuentre su inserción en elmercado de trabajo con la ayuda efectiva dela escuela; b) ser actual y actualizarse perma-nentemente; c) ser integrada y no desperdi-garse entre asignaturas estancas; d) estar deacuerdo con el nivel de maduración intelec-tual y científico medio de los jóvenes; e) con-tener un mecanismo abierto para la búsquedade alternativas de profesionalización; y f) noacabar con el fin de curso, a no ser que así lodecida el alumno, ya que la Escuela debe par-ticipar y/o promover activamente iniciativascomo: cursos de reciclaje, de especialización,bolsas de empleo, cooperativas de servicios,organización de ex-alumnos, organización detécnicos...);
(7) De forma complementaria, la Universidaddebe: a) divulgar ampliamente el Curso, di-vulgación dirigida a los potenciales usuariosde los servicios prestados por los técnicosque habilita; dicha divulgación debe atrever-se a ir lo más lejos posible, y (b) participardel esfuerzo de inserción de la Geología entodos los poros de la sociedad como culturay conjunto de técnicas indispensables;
(8) Del paso del joven por la Universidad pue-den resultar o resultan diversos tipos de“producto”, todos igualmente válidos desdeel punto de vista social y/o individual, a pe-sar de que algunos puedan ser más deseadosque otros según las circunstancias o segúnlos sectores sociales. La función de la Uni-versidad debe ser la de incentivar para quesean practicables diversos caminos, y ponerespecial énfasis en la abertura de caminosnuevos. Además, la Universidad debe ejer-cer cierto control sobre la expansión o e ladisminución de vacantes, sobre todo tenien-
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do en cuenta la no saturación del mercado ysus perjudiciales efectos sobre la masa detécnicos;
(9) Una lista actual de productos sería: a) al-guien que por diversos motivos (crisis deinterés personal, imposibilidad de inserciónen el mercado de trabajo, surgimiento demejores oportunidades...) interrumpe (oeventualmente acaba) su vida profesional enla geología. Aquí, la geología se convierteen cultura general, (b) el asalariado en mer-cados tradicionales (desde el punto de vistaprofesional y geográfico); c) alguien quepresta servicios eventuales en el ramo, (d)empleado en mercados no tradicionales; (e)trabajador en ramo vinculado (empleado,autónomo o empresario); (f) alguien quetrabaja como empresario; (g) alguien queresuelve seguir su formación técnica en unnivel superior.

CONSIDERACIONES FINALES
Nada del ser humano está escrito de forma defi-nitiva. La inteligencia es imprevisible y puede mo-dificarse. El ser humano no es un objeto inmutable.Si el niño o el joven padecen alguna deficiencia (enla lectura, la escritura o la capacidad de  razona-miento) es preciso convencer a los padres y a losprofesores de que pueden cambiar las cosas. La en-señanza debe ampliar el potencial de aprendizaje deun individuo, sea cual sea su edad, intentando trans-formar la inteligencia en su estructura más signifi-cativa. Así pues, el primer paso consiste en enseñara los alumnos a organizar (Gisbert & Gil, 1996) y ausar la información y el conocimiento de que dispo-nen — “el conocimiento son las muletas del pensa-miento”. Así pues, pueden conseguirse asombrosastransformaciones en individuos con dificultades deaprendizaje y bloqueos culturales. El principio bási-co es que el individuo tiene la opción de ser modifi-cado, sea cual sea su edad. Pero antes, se debe estu-diar la capacidad de cambio de cada individuo. Esnecesario identificar las señales dormidas “el restodel iceberg que no está a la vista”. También debenrevisarse algunos puntos concretos. Uno de ellos esque, por desgracia, las escuelas/universidades par-ten de la siguiente premisa: o los individuos ya soninteligentes y aprenden solos, o no son inteligentes.Si no demuestran inteligencia, no se puede hacernada. Según Piaget, si el individuo no alcanzó la es-tructura de desarrollo mental, no sirve para nada es-tudiar porque no va a aprender. Una forma de cuan-tificar y perpetuar estas cosas son los tests quemiden la inteligencia (Q.I.) que consideran que lainteligencia tienen una forma fija e inmutable. ¿Se-rá que el ser humano es previsible? ¿Que su futuroestá escrito? En función de este tipo de ideas lasinstituciones de enseñanza no se orientan a cambiarel destino del individuo. Reforzando esta crítica,Piaghet consideraba la inteligencia como un pro-ducto de madurez biológica del ser humano combi-

nada con su interacción con el ambiente. Lo másimportante es el proceso de aprendizaje mediadopor un educador. La gran diferencia de nuestra pro-puesta en relación con los demás “programas” deaprendizaje es la figura del mediador, o sea la per-sona que intervendrá, inducirá al análisis, a la de-ducción y a la percepción. El educador es una piezaclave. Transmitirá los valores, las motivaciones ylas estrategias. Ayudará a interpretar la vida. Noso-tros, los educadores, arriesgamos más que los niñosy los jóvenes. Si no somos capaces de enseñar seráimposible aprender. Este método hace posible queel profesor cambie el destino del alumno. El profe-sor llega a creer que tiene capacidad para modificaraquel individuo y ve con mayor claridad lo que de-be corregirse. En el Brasil millares de niños no acu-den a la escuela, muy pocos llegan a la Universidady la enseñanza pública está en una situación caóti-ca. Un país debe comprometerse con la educación.Si la capacidad de inteligencia puede expandirse, esun derecho de todo individuo desarrollase de acuer-do con su potencial. El gobierno tiene obligación dehacer posible que todas las personas se desarrolle, yes un compromiso con los jóvenes. Claro que el di-nero no ayudará a las escuelas/universidades a tenerun buen método de enseñanza, pero el dinero no loes todo. Es necesario tener método. El último (?)punto es que nunca nadie está listo para utilizar to-da su inteligencia, y siempre puede mejorar. Laspersonas siempre pueden superarse. Este trabajotambién es una iniciativa en este sentido.
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