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Resumen

Concebir la gerencia de los aprendizajes en el aula en un contexto sistémico supone su
perar los enfoques reduccionistas-mecanicistas ajenos al estudio de las realidades comple
jas propias de la interacción docente-alumnos. En este supuesto se orientó el estudio, a partir
del objetivo: construirun modelorepresentativo de procesosy componentesdeterminantes
en la gerencia delaprendizaje en el aula bajo una perspectiva sistémica; se fundamentó en la
teoríageneralde sistemas,así como en aquellasrelativasal aula, la gerenciay al aprendiza
je. La metodología fue de tipo documental. Como resultado se diagramó y se describió el
modelo de gerencia de los aprendizajes en el aula bajo una perspectiva sistémica (GAPES),
representativo de una construcción teórica de las acciones e interacciones propias de la evo
lución natural del sistema gerencial del aprendizaje que da organicidad a la realidad viven-
ciada en el aula. En conclusión, este producto brindará apoyo a la praxis conjunta docente-
alumnos hacia la promoción de un aprendizaje relevante y de calidad en la educación supe
rior.
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A Model for Learning Management
in the Classroom from a Systemic Perspective

Abstract

To conceive of classroom learning management in a systemic context supposes over-
coming the reductionist-mechanistic focuses alien to the study of the complex realities
characteristic ofteacher-student interaction. The study was guided by this supposition start-
ingfromtheobjectiveofbuildingarepresentative modelforprocesses andcomponents cru
cial to classroom learning management from a systemicperspective. It was based on gen
eralsystemstheoryas welltheoriesrelatedto theclassroom, management andlearning. The
methodology wasdocumentary. As a result,a classroom learningmanagement patternfrom
a systemicperspective (GAPES) was diagramed and described, representing a theoretical
construction ofactions and interactions characteristic ofa natural evolution for the learning
management system that lends an organic quality to the reality experienced in the class
room.In synthesis, this productwill offer supportfor combined teacher-student praxis to-
ward the promotionof relevant, high-quality learningin higher education.

Key words: Classroom learning, management model, systemic perspective.

Introducción

El sentido y significado que tiene
la educación en el siglo XXI así como
las grandes realidades sociales y tec
nológicas, demandan un profesional
que conozca una disciplina pero que
sepa aprenderla de forma autónoma,
que sea capaz de aprehender unos con
tenidos, así como también de desa
prender los obsoletos y adquirir otros
nuevos.

En ese sentido, el docente univer
sitario se convierte en algo más que un
mero fransmisor de conocimiento

científico, es el encargado de enseñar a
gestionar el conocimiento de una for
ma significativa y con sentido personal
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para el estudiante, creando auténticos
escenarios de enseñanza y de aprendi
zaje, donde los estudiantes del modo
mas significativo posible, construyan
por si mismos y de manera estratégica
el conocimiento que les sea útil en su
desempeño profesional.

Este deber ser es cuestionado

cuando se aborda la práctica educativa,
puesto que es más probable encontrar
un aula donde las clases sean rutina

rias, que un aula donde se creen las
condiciones ambientales para un
aprendizaje significativo y constructi
vo, ya que son pocos los docentes que
innovan y promueven estrategias de
participación activa y la investigación
denfro del aula de clases. En relación a
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este planteamiento Pietro (1986) seña
la: "la rutina escolar obliga al alumno a
una excesiva atención pasiva durante
las clases, privándolo de pensar, discu
tir, observar, criticar, crear, experi
mentar y contemplar" (p. 14).

Si bien, lo antes planteado es una
realidad que pudiese estar acontecien
do en las aulas universitarias, también
es cierto que la actuación del docente
es determinante para que las clases
sean rutinarias o no, pues él, adminis
tra las clases a través de procesos de
planificación, organización, dirección,
supervisión y control, con la finalidad
de desarrollar en sus alumnos las fa

cultades para construir conocimientos,
potenciando con ello las capacidades
de análisis y reflexión crítica.

Al respecto, Pérez (1997) señala:
"educar es fundamentalmente enseñar a

aprender, ayudar a aprender, desarrollar
la inteligencia creadora de modo que el
educando vaya adquiriendo la capacidad
de acceder a un pensamiento cada vez
más personal e independiente que le per
mitirá seguir aprendiendo siempre" (p.
119). La calidad de la educación requie
re entonces, de docentes orientados a la
excelencia, aquellos que enseñan a
aprender, hacer, convivir y ser.

Dentro de este esquema se afianza
el rol de gerente del profesional de la
docencia, en el cual, de alguna forma,
se integran los demás roles: mediador,
promotor social, investigador y orienta
dor. Esto sin duda, le plantea a los for-
madores de formadores, fortalecer el
ejercicio del citado rol en los futuros
docentes, quienes de manera objetiva y

científica podrán responder a las de
mandas cualitativas de la educación,
como garantía de un proceso perma
nente de innovación y renovación pe
dagógica, al tomar decisiones revesti
das de justicia, y sentido del bien co
mún social. Además, el fiel cumpli
miento del rol de gerente coadyuvará
en la generación de situaciones de
aprendizaje que estimulen en los estu
diantes procesos cognitivos y meta-
cognitivos que les permitan llevar a
cabo sus tareas de aprendizaje exitosa
mente.

De todos los señalamientos ante

riores se desprende que el docente
como gerente de aula y eje direcciona-
dor del proceso enseñanza - aprendiza
je, al planificar y ejecutar actividades
didácticas, crea las condiciones que fa
cilitan el conocimiento, el pensamien
to crítico, reflexivo y creativo condu
centes al aprendizaje significativo.

No obstante, estudios realizados
han develado grandes deficiencias en
el cumplimiento del rol de gerente del
docente en el aula. Así, Smith (1995)
señala que los docentes no conocen ca
balmente el sentido y aplicación de la
acción gerencial en el aula, situación
que se refleja en una praxis deficiente
del trabajo denfro del ambiente de
aprendizaje en cuanto a los aspectos
relativos a planificación, facilitación,
orientación, evaluación, liderazgo, co
municación y toma de decisiones rela
cionados con la actividad educativa

que realizan en el aula de clases.
Del mismo modo, Villegas (1999),

expresa que existe un acentuado desco-
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nocimiento en los docentes de su rol

como gerente de aula, en cuanto al pa
pel de planificador, organizador,
orientador y evaluador. Igualmente,
Carpió (2001) señala que, el docente
no operacionaliza sus funciones como
gerentede aula. Mientrasque Cámbaro
(1996) afirma que los docentes no se
desempeñan como gerentes de aula ni
promuevenbuenas relaciones interper
sonales con los estudiantes, lo que inci
de de manera negativa en el aprendiza

je.
En torno a los argumentos prece

dentes,puede señalarseque a la univer
sidad como organización formadora y
de aprendizaje, se le planteaen la actua
lidad asumir una nueva cultura organi-
zacional que supere el academicismo y
la teorización, estimulando una forma
ción que responda a los requerimientos
de instituciones educativas de vanguar
dia en cuanto a conocimientos y proce
dimientos interdisciplinares, traducidos
en innovaciones en el contexto del aula,
puesto que en esta ocurren interacciones
de diferente naturaleza y complejidad.

Obviamente, de acuerdo con la
complejidad que caracteriza al aula de
clases; cualquier estudio que se derive
de ella, debe hacerse dentro de una pers
pectiva sistémica, superandolas explica
ciones lineales y reduccionistas, pues
como lo expresa García (1988), la multi-
dimensionalidad del aula, el carácter sin
gular y diverso de las situaciones,la pre
sencia de interacciones regladas y no re
gladas, los conflictos de intereses, la ri
queza y variedad de los acontecimien
tos, es decir, la complejidad del hecho
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educativo,exige un tratamientocomple
jo o sistémico, si se quiere llegar a una
comprensión global del fenómeno, que
para el presente caso es la gerencia del
aprendizaje.

De allí que este estudio se planteó
las siguientes interrogantes:

¿Qué elementos de la Teoría Ge
neral de Sistemas actúan como eje
orientador de procesos gerenciales im
plícitos en la interacción docente-a
lumnos en el aula?

¿Qué elementos teóricos pudieran
ser considerados básicos para el diseño
de un modelo de gerencia en el aula
que haga factible el ejercicio de proce
sos cognitivos superiores propios de
un aprendizaje relevante y de calidad?

A partir de estas interrogantes se
construyeron los objetivos de la inves
tigación.

Objetivo General
- Construir un modelo representati

vo de procesos y componentes determi
nantes en la gerencia delaprendizaje en
el aula bajo una perspectiva sistémica.

Objetivos Específicos
- Analizar la viabilidad de la teoría

general de sistemas como eje orienta
dor de los procesos gerenciales que fa
cilitan la interacción docente-alumnos

en el aula de clases.

- Identificar componentes teóricos
básicos para el diseño de un modelo de
gerencia en el aula que haga factible el
ejercicio de procesos cognitivos supe
riores requeridos para un aprendizaje
relevante y de calidad en la educación
superior.
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Configuración Metodológica

Esta investigación fue documen
tal, y como tal consistió en primer lu
gar en la revisión sistemática y riguro
sa de fuentes bibliográficas, hemero-
gráficas y páginas Web, luego la infor
mación recogida de estas fuentes, al
gunas primarias y otras segundarias, se
organizó, describió y mediante el aná
lisis interpretativo de la misma, se ob
tuvo un cuerpo de elementos teóricos
básicos para la construcción reflexiva
del modelo: Gerencia de los aprendi
zajes en el aula bajo una perspectiva
sistémica, en atención al objetivo ge
neral del presente estudio.

Todo lo antes referido, se corres
ponde con la definición que al respec
to, hace Finol y Nava (1996), quienes
expresan que la investigación docu
mental es un "proceso sistemático de
búsqueda, selección, lectura, registro,
organización, descripción, análisis e
interpretación de datos exfraídos de
fuentes documentales existentes en

torno a un problema, con el fin de en
contrar respuesta a interrogantes plan
teadas en cualquier área del conoci
miento humano" (p.73).

Este tipo de investigación se via-
bilizó con el empleo del método analí-
tico-sintético (Witker, 1996). Analíti
co, porque se distinguieron los ele
mentos del fenómeno estudiado, en
este caso la gerencia de los aprendiza
jes en el aula, y se procedió a la revi
sión ordenada de cada uno de ellos con

el objeto de examinarlos por separado,
para dilucidar las relaciones entre los

mismos. Luego mediante el método
sintético se relacionaron hechos apa
rentemente aislados y se unificaron de
manera racional los elementos que
conformaron el modelo de gerencia
producto de esta investigación.

Diseño de la investigación
Este estudio se enmarcó en el di

seño bibliográfico al fundamentarse en
la revisión sistemática, rigurosa y pro
funda de material documental, tanto
para el análisis de los aspectos estudia
dos como para la selección de catego
rías teóricas claves en la conformación

del modelo y el establecimiento de re
laciones entre ellas.

Recolección de la información

Por ser una investigación docu
mental, la recolección de la informa
ción constituyó una etapa laboriosa. La
misma se hizo en dos fases:

En la primera se seleccionó y eva
luó el material bibliográfico y docu
mental, esto implicó realizar una lectu
ra exploratoria para escoger el material
que respondiera a los objetivos platea
dos en la investigación, luego median
te la técnica de observación documen

tal se revisó minuciosamente la infor

mación de cada fuente y así se decidió
cuales eran los contenidos o aspectos
teóricos que más se correspondían con
las intenciones del presente estudio.

En una segunda fase, se procedió
a elaborar un registro de los datos, para
esto se utilizó el llamado "Sistema Fól-

der" que consistió en depositar las re
señas de información teórica en hojas
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sueltas y luego estas se colocaron en
una carpeta organizada de acuerdo al
esquema del trabajo articulado en la
primera fase (Finol y Nava, 1996).

Análisis de la información

Para el análisis de las fuentes bi

bliográficas y documentales contem
pladas en este estudio, que aportaron
elementos teóricos esenciales para la
conformación del modelo: Gerencia

de los aprendizajes en el aula bajo una
perspectiva sistémica, se utilizó la téc
nica de análisis de contenido, la misma
consistió en realizar inferencias, des

cripciones objetivas y sistemáticas a
partir de lo comunicado en los materia
les consultados.

Operativamente, la información
se organizó a partir de unidades de
análisis a objeto de conformar la es
tructura conceptual que orientó la des
cripción teórica del modelo. Seguida
mente, para cada unidad de análisis se
determinaron categorías que aportaron
significado particular a cada elemento
constitutivo del modelo y a su poste
rior diagramación. En el Cuadro 1 se
presentan las unidades de análisis y sus
respectivas categorías teóricas.

Cuadro 1

Organización de la información

Unidades

de análisis

Perspectiva
sistémica

Aula

Procesos gerenciales
en el aula

Aprendizaje

528

Categorías Fuentes

documentales

Definición de sistema Bertalanffy, 1976;
Elementosprimordiales de un sistema Gerez y Grijalva, 1980;
Interrelaciones e interacciones Sánchez y Jaimes,
Tiposde sistemas 1985;Bertoglio, 1986;

Acosta y Fernández,
1997; Morín, 1999.

Sistema complejo
Ambiente de aprendizaje
Multidimensionalidad

Características

Docente

Alumnos

Roles gerenciales
Funciones básicas

Aprendizaje significativo
Aprendizaje mediado
Aprendizaje sociocultural
Metacognición
Aprender a aprender

Salazar, 1994; Inciarte,
1998; García, 1998;
León y Chacta, 1999.

Ruiz, 1992; Salazar,
1994; Segoviay
Beltrán, 1999; Porlán,

2000.

Feuerstein, 1986;

Ausubel, 1976;

Vygotsky, 1979; Coll
1990;Heller, 1998.
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Resultados

Los procesos analíticos reseñados
en el punto anterior derivaron como re
sultado la construcción del modelo: ge
rencia de los aprendizajes en el aula
bajo una perspectiva sistémica, en su
primera versión, la cual se comenzó a
validar atendiendo a las consideracio

nes aportadas por pares en un evento
académico regional (III Jornadas de In
vestigación y postgrado, URBE, 2004),
generándose así una segunda versión
que igualmente fue expuesta a valida
ción de contenido por pares investiga
dores asistentes a un evento académico

nacional (LIV Convención anual de la
AsoVAC y 5o Congreso de Investiga
ción de la Universidad de Carabobo,
2004), del cual surgieron observaciones
efectivas que complementaron catego
rías estructurantes del modelo en su ter

cera versión, de acuerdo con los com
ponentes sistémicos del mismo.

Esta versión se validó definitiva

mente mediante su presentación a un
grupo de estudiantes universitarios,
cursantes de los VII y VIII semestres en
las unidades curriculares Tecnología
Didáctica II y Didáctica de Procesos de
varias menciones en la Escuela de Edu

cación de LUZ, quienes observaron la
necesidad de introducir cambios, espe
cialmente en la categoría "alumno", en
relación con el papel de éste como ge
rente de su aprendizaje y sobre la con
cepción del ambiente como contexto
relevante del aula.

Por otra parte, se contó con el apor
te de académicos en el área de educa

ción, quienes destacaron observacio
nes estructurales que permitieron com
plementar el diseño de los componen
tes sistémicos clave (entrada, proceso
y salida), determinantes en la diagra-
mación definitiva del modelo: Geren

cia de los aprendizajes en el aula bajo
una perspectiva sistémica (GAPES).

Modelo: Gerencia de los apren
dizajes en el aula bajo una perspecti
va sistémica (GAPES)

El modelo Gerencia de los Apren
dizajes en el Aula bajo una Perspectiva
Sistémica (GAPES) es una construc
ción teórica que permite armonizar los
procesos gerenciales adoptados de la
administración con los procesos de
aprendizaje del estudiante universita
rio. El mismo se considera un modelo

más que descriptivo, analítico-sintéti-
co, puesto que en él se hace una des
composición del todo en sus partes
para explorar las relaciones que re
quieren ser evidenciadas en la práctica
pedagógica y que permitirán explicar
efectivamente el comportamiento del
hecho estudiado. Luego, por un proce
so de síntesis se recompone el fenóme
no, por cuanto no tendría explicación
solamente en el análisis de sus partes.

Por otra parte el modelo GAPES
es transparente y racional. Transparen
te porque las relaciones que se dan en
tre sus elementos son claras y precisas.
Es racional ya que permite, a través de
sus concreciones sintéticas, organizar
las ideas, las teorías y las relaciones de
manera lógica, por cuanto están inmer
sas en un sistema que le da el carácter
isomórfico que garantiza el ordena-
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miento racional. En este sentido invo

lucra los elementos característicos de

un sistema, como son: entrada, proce
so, salida, retroalimentación y ambien
te; cada uno de los cuales están cohe
rentemente ensamblados para confor
mar el todo.

Para efecto de la explicación del
modelo se presenta a continuación su
estructura conceptual, derivada de los
referentes teóricos.

Estructura conceptual del
Modelo de Gerencia de los Aprendi
zajes en el Aula bajo una Perspecti
va Sistémica (GAPES)

En primer lugar se abordará la
perspectiva sistémica del modelo,
para ello se tomarán los aspectos cen
trales de la teoría general de sistemas,
puesto que la concepción y lineamien
tos de esta teoría dan una explicación
completa de los fenómenos vitales de
la realidad y permiten enfrentar los de
safíos de la complejidad que se vive en
la sociedad actual (Bertalanffy, 1976;
Morin, 1999). Así, las particularidades
de dicha teoría que orientaran la inter
pretación del modelo GAPES, son en
tre otras las siguientes:

- Definición de sistema como con

junto de eventos, factores, ele
mentos o partes interrelacionados,
que forman un todo orgánico y
funcional, en la búsqueda de un
fin, de modo que cualquier cam
bio en uno de sus componentes y
sus funciones influye en la totali
dad, principio éste, básico para
ejercer un control del mismo
(Acosta y Fernández, 1997).
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- Elementos primordiales de un sis
tema: corriente de entradas, pro
ceso de transformación o de con

versión, corriente de salida y re
troalimentación.

- Interrelaciones existentes en los

sistemas, que actúan como fuer
zas en diferentes sentidos; entre
las cuales se destacan las que su
man sus esfuerzos hacia un fin co

mún denominadas complementa
rias, las mismas representadas con
el símbolo <-> y las que se contra
rrestan mutuamente en sentido

contrario llamadas antagónicas,
significadas con el símbolo -» *-.
Es relevante indicar que el resulta
do final es el producto de las ten
dencias que estas fuerzas mani
fiestan en el proceso, dándose ca
sos en los cuales dos fuerzas anu

lan un resultado por su relación
antagónica y otros, donde las fuer
zas enfatizan el predominio de
una tendencia por su relación
complementaria; de allí lo proba-
bilístico de un resultado y la nece
sidad de tomar en cuenta la inte

racción de las partes componentes
y los efectos parciales que ocurren
en cada una de ellas.

- Interacciones que se dan entre las
partes de un sistema, las mismas
vienen dadas por conexiones en
serie (-*-*-») y conexiones en pa
ralelo (+ + + + + +). En las prime
ras, el producto de un subsistema
sirve de entrada a otro subsistema,
formando una cadena lineal;
igualmente se aplica para estable-
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cer interacciones entre los ele

mentos que intervienen en la en
trada, en el proceso o en la salida
del sistema. En las segundas, va
rios subsistemas entran a un siste

ma, en el cual cada uno va a reali
zar un proceso específico y luego
los resultados se van a sumar para
dar el resultado final (Gerez y Gri-
jalva, 1980). Ambas interacciones
pueden ser simultáneas en un sis
tema.

Las características que individua
lizan al sistema y lo distinguen de
los otros subsistemas o sistemas

que lo contienen, y que le impri
men un cierto grado de indepen
dencia estructural y funcional, sin
negar en mayor o menor grado las
relaciones de dependencia que
tengan con sistemas mayores, es
tableciéndose así, diferentes rela
ciones que pueden ser, unas, cer
canas y otras, lejanas. Las relacio
nes cercanas son las que permiten
la delimitación o frontera del sis

tema correspondiente. Entendién
dose por frontera, según Bertoglio
(1986), aquella línea que separa el
sistema de su entorno (o supersis-
tema) y que define lo que le perte
nece y lo que queda fuera de él.
La existencia y funcionamiento de
todo sistema en un contexto o

mundo externo del cual toma in

sumos y donde arroja sus resulta
dos, derivándose en consecuencia
su clasificación en sistemas abier

tos y cerrados. El primero, permi
te una permanente interacción con

el medio que le rodea para el inter
cambio de energía y materia; en
cambio el sistema cerrado no ma

nifiesta dicho intercambio, por lo
que su capacidad de adaptación y
de crecimiento es limitada (Sán
chez y Jaimes, 1985).
Además de lo relativo a la confi

guración sistémica, es necesario preci
sar algunos elementos teóricos en re
lación al aula y a los procesos geren
ciales que se pueden llevar a cabo en la
misma. En este sentido:

- Se define el aula como "un sistema

complejo formado por elementos
humanos y materiales que mantie
nen entre sí, y con los sistemas ad
yacentes un continuo intercambio
de materia, energía y muy particu
larmente de información" (García,
1988, en Porlán, 2000: 98). hacia
progresos académicos personales,
sociales, morales y éticos en los es
tudiantes (Salazar, 1994).

- Por ser el aula un sistema social se

dice que es: formal, abierto y de
servicio (Inciarte, 1998). Formal,
porque sus procesos instrucciona-
les son planeados, las funciones
son establecidas para cada uno de
sus miembros y los actores ponen
énfasis en el logro de los objetivos
del sistema; abierto, puesto que
incorpora del ambiente sus insu
mos, tales como: docentes, alum
nos, ambos consus expectativas,
motivaciones e interacciones;

también incorpora recursos, pro
cesa y transforma esos insumos y
los regresa como producto al am-
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biente y de servicio, debido a que
los alumnos acceden conciente-

mente a ser miembros de éste para
recibir el servicio social de la ins

trucción.

- Los rasgostípicosde tipo organiza-
cional, normativo, institucional,
ambiental, físico y social del aula y
su carácter multidimencional, dado
por la cantidad de eventos y aspec
tos materiales, afectivos, cognosci
tivos y socioculturales que involu
cra, deben ser conocidos de manera
profunday detallada por el docente
(LeónyChacín, 1999).
Se puede decir que, en el aula

como sistema, las relaciones profe
sor-alumno cobran nuevo sentido y se
inscriben en un marco educativo inte

ractivo, en el que se hacen visibles la
afinidad de intereses, el ajuste de esti
los académicos, la confianza mutua, la
acomodación estratégica e incluso las
habilidades y conocimientos extra aca
démicos. De allí, que es fundamental
señalar el papel del alumno y del pro
fesor en la dinámica del aula.

- En cuanto al alumno, si bien ha
sido visto fradicionalmente como

un agente pasivo que acumula in
formación y cuyo aprendizaje de
pende exclusivamente de la acti
vidad del profesor, en los últimos
años comienza a ser reconocido

como transformador activo del

conocimiento y como constructor
de esquemas conceptuales alter
nativos (Porlán, 2000). Superán
dose así el marco conceptual del
conocimiento didáctico clásico,
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centrado en el docente. En este

contexto, los rasgos que configu
ran el papel del alumno, según Se-
goviay Beltrán(1999) son los si
guientes: participar activamente
en el aprendizaje, manifestar dis
posición positiva, desarrollar es
trategiasadecuadaspara aprender,
aplicar los conocimientos adquiri
dos, transferir lo adquirido a otros
contextos, controlar su propio
aprendizaje.
En este sentido, según lo expresa

do en la Resolución 1 (Ministerio de
Educación, ME, 1996), las institucio
nes de educación superior con progra
mas de formación docente "deben
crear condiciones que estimulen en el
estudiante el espíritu de superación y
una actitud de indagación y búsqueda
abierta hacia el cambio y experiencias
que faciliten el desarrollo de desfrezas
de auto-aprendizaje" (p. 4).

Así mismo en el diseño curricular

de la Escuela de Educación de LUZ

(1995) y en la Resolución 12 (ME,
1983) secontempla queelestudiante de
carrera docente debe cultivar y desarro
llar un conjuntode atributos personales
inherentes a su función, tales como: res
ponsabilidad, honestidad, perseveran
cia, solidaridad, compromiso, entre
otros. Además, debe ser reflexivo, críti
co, analítico y creativo, así como: co
municativo, receptivo, participativo,
abierto, emprendedory asertivo.

- En lo que respectaal docente,debe
estar formado en la epistemología
de la disciplina, en la filosofía de la
cienciaen generaly en conocimien-
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tos didácticos para enseñar a
aprender; esto implica el desarro
llo de procesos cognoscitivos en
los estudiantes para ser aplicados
a situaciones cambiantes.

En este orden de ideas, Segovia y
Beltrán (1999), expresan que el conjun
to de funciones y tareas desempeñadas
por el profesor en el aula se puede resu
mir así: planificar, diagnosticar fuerzas
y debilidades, sensibilizar al alumno
hacia el aprendizaje, activar los conoci
mientos previos, promover la compren
sión, retención y transformación de los
conocimientos, favorecer la personali
zación y control del aprendizaje, auspi
ciar la recuperación, transferencia y
evaluación de los conocimientos en su

gestión como mediador docente.
- Todas estas funciones y tareas que

se llevan a cabo en el aula requie
ren que el docente sea un efectivo
gerente. Para ello, según Salazar
(1994), debe poner en práctica di
versos roles gerenciales, entre los
que se destacan: el liderazgo, la
comunicación, la motivación y la
toma de decisiones. Además,

cumplir las funciones básicas de
todo proceso gerencial, como son:
planificación, investigación, or
ganización, dirección y evalua
ción (Méndez, 2004).
En consecuencia, en las institu

ciones educativas el término gerencia
ha tomado una real importancia en el
desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Particularmente la geren
cia de aula, la cual se refiere a la previ
sión de procedimientos necesarios

para establecer y mantener un ambien
te en el cual la instrucción y el aprendi
zaje puedan suceder (Ruiz, 1992).

Otro referente teórico del modelo

lo constituyen los planteamientos de
rivados de los diferentes enfoques de
aprendizaje, así se tiene que:

- El alumno es el responsable últi
mo de su propio aprendizaje y éste
no se producirá de manera satis
factoria a no ser que se suministre
una ayuda específica, a través de
la participación del alumno en ac
tividades intencionales, planifica
das y sistemáticas, que logren pro
piciar en éste una actividad mental
constructiva (Coll, 1988, en Díaz
y Hernández, 1998). Según esta
perspectiva, el conocimiento no
es el resultado de una mera copia
de la realidad preexistente, sino de
un proceso dinámico e intersubje
tivo, a través del cual la informa
ción externa, producto del contex
to sociocultural, es interpretada y
re-interpretada por la mente, que
va construyendo progresivamente
modelos explicativos cada vez
más complejos y potentes (Vi-
gotsky, 1979).

- Lo antes expresado deriva un
aprendizaje significativo (Ausu-
bel, 1976), que se da cuando el
alumno relaciona de manera no

arbitraria y sustancial la nueva in
formación con los conocimientos

y experiencias previas y familia
res que ya posee en su estructura

de conocimientos, dotando a la es
tructura cognitiva de conceptos
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más numerosos y mejor organiza
dos. Vale decir que para el apren
dizaje significativo es indispensa
ble que el alumno disponga de co
nocimientos previos sobre el tema
y actitud favorable hacia la com
prensión y búsqueda de significa
dos de lo que aprende.
Desde esta óptica, no es tarea del
docente transmitir información;
sino de proveer al estudiante de
instrumentos o herramientas, que
le permitan conocer como operan
sus procesos mentales en la tarea
de aprender o lo que es lo mismo,
desarrollar destrezas cognitivas y
metacognitivas que le permitan
aprender por sí mismo, "aprender
a aprender".
El desarrollo de las funciones cog
nitivas mas elevadas, según
Feuerstein (1986), van a estar de
terminadas por la experiencia de
aprendizaje mediado y por lo tan
to la presencia del docente como
mediador es fundamental. De

modo que, una interacción pro
porcionará experiencias de apren
dizaje mediadas cuando cumpla
con las características de: inten

cionalidad, trascendencia, signifi
cado, y sentimientos de compe
tencia (Heller, 1998).
Por último, dado que el modelo se
enmarca en la educación superior,
un aspectos importante a la hora
de poner en práctica los procesos
gerenciales en el aula es atender
como aprenden los alumnos en
ese contexto.
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- Así, el aprendizaje del estudiante
universitario, se conceptualiza
como un aprendizaje significativo
en el que se da un proceso de acti
vación y selección de los conoci
mientos y aprendizajes previos
hacia la adquisición de nuevos
aprendizajes, nuevos conceptos y
nuevas conexiones relaciónales, a
través de la puesta en marcha de
complejas habilidades, destrezasy
disposiciones intelectuales tales
como el establecimiento de rela

ciones, el análisis, la estructura
ción y reestructuración del cono
cimiento, la clarificación, aplica
ción, sistematización, compara
ción, argumentación, imagina
ción, resolución de problemas y
elaboración de juicios. Ello impli
ca desarrollar capacidades meta
cognitivas que aseguren una auto
nomía en el aprendizaje y por tan
to mayores posibilidades de auto-
formación en el futuro.

Diagrama del Modelo GAPES
En la Figura 1 se muestra el mode

lo, atendiendo a sus elementos estruc
turales y relaciónales que forman un
todo orgánico y funcional.

Descripción teórica del modelo
GAPES

En el Modelo de Gerencia de los

Aprendizajes en el Aula bajo una pers
pectiva sistémica (GAPES), el aula es
considerada un ambiente de aprendi
zaje armónico, dinámico y flexible
donde tienen espacio la construcciones
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Figura 1
Diagrama del Modelo Gerencia del Aprendizaje en el Aula
(GAPES)

Retroallmentacíón

teórico-prácticas de los alumnos pues
en ella se vivencia y experimenta lo
cognoscitivo, lo procedimental y lo ac-
titudinal, en otras palabras se trabaja
en torno a los cuatro aprendizajes fun
damentales: conocer, hacer, ser y con
vivir, expresados en el Informe de De-
lors (1996). En estos aprendizajes se
integran tanto los procesos cognitivos
como los socioafectivos, ambos nece
sarios para la formación integral del
educando, de modo que se desenvuel
va de manera autónoma y efectiva en
la sociedad.

Por otra parte el aula se concibe
como un sistema abierto y de naturaleza
social, por lo tanto incorporadel ambien

te sus insumos, enfre los que destacan
el docente y alumnos, ambos con sus
motivaciones y expectativas. También
concentra en su entrada elementos ma

teriales, afectivos, cognoscitivos, so-
cioculturales y normativos. Lo mate
rial incluye el espacio donde se lleva
acabo el proceso didáctico así como
los medios y recursos de aprendizaje,
lo afectivo refiere las motivaciones, in
tereses y disposición del alumno para
relacionarse y abordar el conocimien
to, lo cognoscitivo involucra las es
tructuras cognoscitivas, lo sociocultu-
ral la manera como el alumno interac

túa con el medio y con los demás y lo
normativo refiere toda la gama de pro-
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cedimientos, normas y reglamentos
que regulan la vida en el aula (currícu-
lo, normativas nacionales, reglamen
tos institucionales, entre otros).

Todos estos elementos y muchos
otros que pudieran constituir la entrada
del sistema aula, al relacionarse e inte-
ractuar le dan ese carácter de compleji
dad y singularidad propio de los siste
mas sociales.

Como se puede apreciar, en el dia
grama del modelo los actores clave de
la dinámica del aula como son el do

cente y el alumno, en el proceso, cum
plen una serie de roles y funciones que
le son propios. Así, el docente gerente
además de ser proactivo, creativo y co
laborador, debe desempeñar los roles
de liderazgo, comunicación, motiva
ción y toma de decisiones y cumplir
con las funciones básicas de la geren
cia: planificación, investigación, orga
nización, dirección y evaluación.

Con respecto a los roles gerencia
les, el docente debe ser un líder madu
ro, empático y comunicativo; es decir,
inspirador, motivador y sustentador de
un clima en el aula, donde se garantice,
no solo el éxito del aprendizaje sino
también el logro de las metas; debe
propiciar una comunicación participa-
tiva y afectiva dentro del aula, por lo
tanto, es primordial que tenga capaci
dad de comunicación hábil y eficiente
de modo que se establezca una rela
ción sinérgica con el estudiante consti
tuyendo un auténtico encuentro enfre
seres humanos que luchan por la mis
ma causa: la optimización de los
aprendizajes.
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El docente gerente debe concen
trar su esfuerzo en motivar a los estu

diantes para la búsqueda de la excelen
cia como valor social importante en su
desarrollo, esto requiere interrelacio-
nar los niveles de compromiso con los
roles de una gestión que promueva una
mejor participación del educando en
los escenarios de interacción hacia la

construcción de aprendizajes propicia-
dores de cambios. Permanentemente el

docente gerente debe tomar decisiones
pues pueden existir muchas alternati
vas a seguir para alcanzar una meta u
oportunidades de hacer algo que no se
había hecho antes, sin embargo las de
cisiones que tome deben ser comparti
das con los estudiantes para plantear
una ruta de acción según sea el caso en
la trayectoria de su rendimiento.

En cuanto a las funciones básicas

de la gerencia, el docente al planificar
organizará las actividades,conocimien
tos, habilidades y destrezas que deberán
adquirir o realizar los educandos, invo
lucrando estrategias que estimulen el
logro del aprendizaje; eliminando al
máximo la improvisación. Asimismo,
tomará en cuenta las interacciones que
conforman una situación educativa

abierta a las experiencias e ideas de los
alumnos, mediante la negociación y
consenso permanentes.

En el cumplimiento de la función
de investigación, el docente debe in
vestigar y reflexionar en la acción y so
bre la acción para transformarla. Igual
mente, en la práctica pedagógica que
se despliega en el contexto del aula se
debe resignificar el proceso de ense-
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fianza- aprendizaje construyendo co
lectivamente una perspectiva cuestio-
nadora, que permita investigar, cons
truir y producir con el alumno, de ma
nera que la investigación no se vea
como un proceso marcado por el empi
rismo ingenuo de investigar la realidad
para encontrar en ella conocimiento
sino como un camino que parte de pro
blemas relevantes y de ideas persona
les que lo describen y los interpretan
para ir construyendo, a través de un
proceso de contraste crítico con otra
ideas y con fenómenos de la realidad,
un conocimiento socializado y com
partido a través de procesos de cambio
y evolución conceptual (Porlán, 2000).

La organización es otra función
del proceso gerencial en el modelo, la
misma permite determinar y establecer
la estructura, los procedimientos y los
recursos necesarios para el logro de los
objetivos establecidos en la planifica
ción, incluye la determinación de las
tareas que se realizarán, quién las hará,
cómo se agruparán las labores y quién
reportará a quién. De allí que el docen
te conjuntamente con los educandos
debe definir las actividades y sus res
ponsables.

La dirección, supone guiar a los
alumnos en la realización efectiva de

todo lo planeado, debe ser ejercida a
base de decisiones tomadas de manera

participativa, delegación de autoridad
y monitoreo permanente de las accio
nes de aprendizaje emprendidas.

Mientras que la función de eva
luación requiere el establecimiento de
un sistema de comprobación de las ac

tividades, operaciones, logro de objeti
vos y procedimientos claves, de mane
ra tal que los errores o desviaciones se
vean inmediatamente y se puedan co
rregir. Ello implica racionalizar la
práctica, analizar las estrategias didác
ticas utilizadas, reflexionar acerca de
los modos de seleccionar las activida

des de aprendizaje y los materiales di
dácticos. Además se obtendrán evi

dencias sobre el aprendizaje de los
alumnos y se tomaran decisiones perti
nentes para su mejoramiento. Es decir
que se debe centrar la atención en los
procesos cognitivos y metacognitivos
del aprendizaje y en las vías para el de
sarrollo de las potencialidades del es
tudiante, en este sentido, la autoeva-
luación y la coevaluación juegan un
papel importante.

Por ofra parte, el docente gerente
debe ser conocedor de las característi

cas organizacionales, normativas,
institucionales, ambientales y socia
les del aula, así como de su multidi-
mensionalidad, la cual viene dada por
la presencia de elementos materiales,
afectivos, cognoscitivos y sociocultu-
rales. Además en su rol de orientador,
el docente como gerente de aula debe
tener una visión humanista y demo
crática de la relación docente-alumno,

lo que implica entre otras cosas, con
tribuir a la formación para la vida del
educando, estimular en éste su espíri
tu de superación, cultivar los valores
personales, propiciar un clima de co
municación interpersonal e institucio
nal y facilitar la toma de decisiones en
relación a su futuro.
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Los roles, funciones y demás re
querimientos antes señalados se con-
cretizan en acciones puntuales como
son, enfre otras, las siguientes: al pla
nificar el docente debe tomar en cuenta

las necesidades e intereses de los

alumnos, propiciar un clima socio-a
fectivo motivador, así como una co
municación abierta y multidireccional,
organizar y poner a disposición del es
tudiante una amplia y variada gama de
recursos para el aprendizaje, brindar
oportunidades para experimentar, apli
car y transferir lo aprendido, practicar
la docencia como un proceso de inves
tigación sistemático, flexible y conti
nuo para aprender de su propia actua
ción en la acción y aplicar una evalua
ción centrada en procesos.

Todos esos elementos suman su

acción en paralelo para crear un am
biente didáctico de experiencias que
estimulen en los alumnos sus estructu

ras cognoscitivas superiores, de modo
que se fomente el trabajo independien
te y autónomo. Esto sin duda va a re
dundar en la productividad del aula
como organización, expresada dicha
productividad en el rendimiento aca
démico del alumno, evidenciado no
solamente por los conocimientos obte
nidos sino por su calidad y la combina
ción y utilización de recursos y esfuer
zos para el logro de metas.

Obsérvese también en el diagrama
del modelo que la acción no se centra
solamente en el docente, sino que ésta
se complementa con las actividades
emprendidas por el alumno, quien es
reconocido como transformador activo
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del conocimiento y como constructor
de esquemas conceptuales alternati
vos. Esto quiere decir que, el alumno
universitario en este modelo no actúa

como un ser pasivo que se conforma
con lo que el docente planifica, organi
za y evalúa, sino que participa en la di
námica del aula cumpliendo también
roles y funciones gerenciales y a través
de un proceso consensuado alum
no-docente se gesta el aprendizaje ha
ciendo esto del alumno un ser activo y
autónomo, capaz de gerenciar por si
mismo su aprendizaje.

Lo antes planteado requiere o im
plica que el alumno tenga disposición
para aprender, desarrolle una motiva
ción intrínseca donde impere el deseo,
el disfrute y el impulso, asimismo,
debe tener apertura para el trabajo
compartido, poseer conocimientos
previos, emplearun pensamiento críti
co y creativo, una actividad mental
constructiva, asumir un sistema de va
lores personales y ser capaz de tomar
decisiones. Todo ello conduce al

aprender a aprender, proceso éste que
involucra un continuo ejercicio de es
trategias cognitivas y metacognitivas,
mediante las cuales los estudiantes al

reflexionar sobre sus propias experien
cias de aprendizaje, son capaces de
descubrir qué es lo que les funciona
mejor para aprender.

Todas estas precisiones suman su
acción en paralelo y mediante una rela
ción complementaria y sinérgica con
las acciones promovidas por el docen
te gerente, determinan la salida del sis
tema aula; en la cual se observarán
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alumnos con un proceso metacogniti-
vo desarrollado, conducente al autoa-
prendizaje; concientes de sus logros y
de la necesidad de su aplicación y
transferencia a nuevas situaciones; lo
que obviamente contribuirá a un
aprendizaje relevante y de calidad.

Conclusiones y
Recomendaciones

El análisis de los referentes teóri

cos evidenció que efectivamente la
teoría general de los sistemas constitu
ye un eje orientador para explicar el
comportamiento heurístico, interdisci-
plinar e integrador de los procesos ge
renciales que facilitan la interacción
docente- alumno en el aula; puesto que
la misma, ofrece una perspectiva que
implica estudiar un fenómeno en toda
su complejidad al tomar en cuenta las
partes, no en forma aislada sino a partir
de la estructura del todo; tal es el caso
del aula o ambiente de aprendizaje, sis
tema éste conformado por los elemen
tos básicos: entrada, proceso y salida.

Como entrada del sistema aula,
se destacan el docente y el alumno con
sus motivaciones y expectativas; quie
nes al accionar en el proceso cumplen
funciones específicas de gerencia en el
aula. Así el docente, desempeña roles
gerenciales de liderazgo, motivación,
comunicación, toma de decisiones y
las funciones básicas de la gerencia
como son: planificación, investiga
ción, organización, dirección y evalua
ción, además ha de tener una visión
humanista y democrática de la relación

docente-alumno y ser conocedor de las
características y dimensiones del aula
como organización. Respecto al alum
no puede decirse que al cumplir un pa
pel activo y autónomo demuestra ca
pacidades para gerenciar su aprendiza
je. De manera que las acciones geren
ciales tanto del docente como las del

alumno se complementan para dar
como salida del sistema aula un alum

no capaz de practicar la metacognición
en la generación de su propio aprendi
zaje, conducente esto a un aprendizaje
relevante y de calidad.

Igualmente, al analizar la infor
mación documental, se pudo inferir
que las teorías y otros elementos de co
nocimiento gerencial utilizados por la
ciencia de la administración son apli
cables al aula como organización y sis
tema social que es; de allí que, se iden
tificaron las características que, desde
el punto de vista gerencial, deben tener
las prácticas didácticas de los docentes
para conducir el proceso de aprendiza
je en el aula, así como los rasgos de ac
tuación del estudiante universitario

ante el mismo.

Entre las características de las

prácticas didácticas de los docentes
destacan: considerar necesidades e in

tereses de los alumnos, fomentar un
clima socio-afectivo motivador, esti
mular el proceso de comunicación
abierto y multidireccional, proporcio
nar una variedad de recursos para el
aprendizaje, brindar oportunidades de
experimentar, aplicar y transferir lo
aprendido, cultivar un proceso de in
vestigación sistemático, flexible y
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continuo, emplear una evaluación cen
trada en procesos y propiciar el frabajo
independiente y autónomo; estos as
pectos al sumar su acción en paralelo,
promueven la productividad del aula.

En lo que respecta a los rasgos de
actuación del estudiante universitario

ante su aprendizaje resaltan: disposi
ción, motivación intrínseca, apertura
para el aprendizaje compartido, cono
cimientos previos, pensamiento crítico
y creativo, actividad mental construc
tiva, sistema de valores personales y
toma de decisiones; todos estos atribu
tos al sumar su acción en paralelo, con
llevan no solo a alcanzar aprendizajes
significativos sino, también al dominio
de los mecanismos del aprender a
aprender, de manera que el alumno irá
asumiendo progresivamente el control
de su aprendizaje.

La relevancia de los componentes
teóricos esenciales, descritos en los pá
rrafos anteriores, para el proceso de
aprendizaje universitario, permitió la
construcción del modelo: Gerencia de

los aprendizajes en el aula (GAPES),
cuyo propósito es facilitar procesos y
componentes teóricos necesarios para
establecer y mantener un ambiente en
el aula, mediante el cual se le provea al
estudiante de instrumentos o herra

mientas del conocimiento que le per
mitan aprender por sí mismo, vale de
cir "aprender a aprender". Ya que, el
manejo de los conceptos básicos que
fundamentan las disciplinas, el enfre
namiento en las operaciones intelec
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tuales imperiosas para el desarrollo del
pensamiento, la configuración de una
escala de valores con proyección ética,
son elementos suficientes para que el
joven universitario pueda lograr me
diante los procesos sistémicos del
aprendizaje, la autonomíaintelectual y
moral que requiere para desenvolverse
en la sociedad del futuro.

Por constituir un modelo analíti-

co-sintético esta abierto a la criticidad

y a la reestructuración; por lo tanto se
recomienda que se someta a la consi
deración de los actores clave (docente,
alumnos) en el campo práctico del tra
bajo de aula, y a través de acuerdos
consensuados que permitan descubrir
nuevas relaciones, nuevos hechos,
nuevas propuestas, agregar otros
elementos teóricos, si es necesario, así
como también acciones operativas que
contribuyan a superar los posibles an
tagonismos que se den en el mismo.

Por otra parte se recomienda, en
trenar permanentemente a los docentes
que laboran en la Escuela de Educa
ción de LUZ en el área de gerencia de
aula y sus roles gerenciales, a través de
talleres y jornadas que le permitan co
nocer e internalizar las teorías admi

nistrativas, con el objeto de sensibili
zarlos para que tomen conciencia de la
importancia que tiene su desempeño
como gerente de aula para propiciar la
formación integral del educando tal y
como lo exigen el diseño curricular de
la Escuela de Educación de LUZ y las
políticas educativas nacionales.
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