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Resumen 

La revolución de las pantallas llegó a las escuelas.   Los procesos  que intervienen en 

la lectura digital implican el desarrollo de nuevas competencias cognitivas referidas al acto 

de simbolizar.  Ya no es necesario leer y repetir durante horas, lo importante es adquirir 

agilidad y destreza interpretativas en este nuevo soporte. Este trabajo  inicia en nuestra 

institución una línea de investigación específica en cuanto a las tendencias de los hábitos de 

lectura en soportes digitales en la población estudiantil del  Profesorado en Biología, y la 

influencia de esta nueva habilidad en el rendimiento académico de estos alumnos.  

Existen numerosos estudios que incitan a conocer estos hábitos, que han servido de 

inspiración a esta investigación, aunque no relacionados directamente al aprendizaje de la 

Biología, es por ello que preguntamos: ¿Interviene el cambio de soporte en la comprensión 

de los  contenidos específicos de  Biología? ¿Es diferente la lectura en pantallas a la lectura 

en soporte de papel?  

Como estudio previo se analizó  creencias y hábitos de los alumnos a través de una 

encuesta, para luego elaborar los instrumentos a ser utilizados en un estudio de caso y, 

posteriormente realizar la evaluación del rendimiento en una encuesta posterior. 

Los resultados indicaron una  superioridad en el grupo experimental además de otras 

cuestiones que se abordan en el desarrollo del trabajo. 
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1. Introducción 

1.1. Una nueva realidad en el aula. La lectura en pantallas 

Nuestros estudiantes nacieron en la era de la pantalla, esto desarrolla en ellos nuevas 

formas de simbolizar de manera rápida los temas que les atraen. Ya no es necesario leer y 

repetir durante horas para acceder al conocimiento, lo importante es adquirir agilidad 

interpretativa en áreas específicas del conocimiento. Para ello se requiere de un sujeto 

atento, ágil y reflexivo, capacitado para decodificar rápidamente. Paula Carlino(2005) 

sostiene que la dificultad que los alumnos presentan para interpretar textos en el nivel 

terciario o universitario, no se debe solamente porque llegan mal formados de sus estudios 

secundarios, sino porque al ingresar a la formación superior se les exige un cambio en su 

identidad como pensadores y analizadores de textos. Los textos académicos que los alumnos 

han de leer en este nivel educativo suelen ser derivados de textos científicos que no los 

contemplan como lector ideal,  y que, por otro lado, son elaborados para sujetos ya 

inmersos en las líneas de pensamiento y de las polémicas internas de cada campo de 

estudios,  por lo tanto resultan de difícil interpretación para los estudiantes que se inician en 

una temática tan extensa, compleja y dinámica como lo es la Biología. 

Esto trasladado al escenario de las aulas, nos muestra que hay  alumnos que buscan, 

encuentran y leen lo que sea en soporte digital pero en cambio no encuentran con facilidad 

los temas en soporte papel, y aún menos tienen predisposición a la lectura. Como más grave 

aún es que existen alumnos con marcadas deficiencias a la hora de desentrañar un texto y 

mucho menos apropiarse del mismo, sea en formato papel o digital.  Es por esto que surgen 

varios interrogantes para conocer: ¿cuál es la nueva forma de lectura en los jóvenes? 

¿Influye en la comprensión del alumno el tipo de lectura que realiza? ¿Es diferente la lectura 

en pantallas a la lectura en soporte de papel? ¿Influye el cambio de soporte en la 

comprensión del contenido?  

1.2. Objetivo general de la investigación 

· Explorar las nuevas formas de lectura y su incidencia en el rendimiento académico de 

los alumnos del Profesorado en Biología. 
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1.3. Objetivos Específicos 

• Analizar  hábitos de lectura en los alumnos de 3º y 4º años del Profesorado en 

Biología del Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Ramón J. Cárcano”de 

Monte Caseros, Provincia de Corrientes. 

• Relacionar estas nuevas formas de lectura con el rendimiento de los alumnos. 

1.4. La lectura en pantallas, un proceso diferente 

El proceso de  enseñanza-aprendizaje lleva implícita una comunicación mediante 

sistemas simbólicos que posibilitan el intercambio de información requerido para la 

comprensión de aquello que constituye el objeto de estudio. 

El proceso mental que interviene en la lectura digital implica el desarrollo de nuevas 

competencias cognitivas referidas al acto de identificar diferentes aspectos como: grafemas, 

palabras, oraciones, párrafos y palabras claves. La navegación en la pantalla virtual se realiza 

saltando, por graficarlo de alguna forma, de un texto a otro, con diversos objetivos y 

vinculando los mismos. Es decir el lector lee en forma de secuencia y también en forma 

vincular leyendo rápidamente las palabras claves y clickeando sobre las mismas. 

(Torremocha, 2009)1 

David Reinking dice que “la lectoescritura ha sufrido tres revoluciones: el papiro, la 

imprenta y la pantalla. El papiro aportó un material fácilmente transportable frente a las 

tablas de arcilla o a la piedra. Empieza a desacralizar la escritura que estaba ligada a los 

templos. La imprenta democratiza la escritura al ponerla al servicio de la gran mayoría de la 

población… La pantalla, y sobre todo, Internet, hacen la escritura hipertextual, interactiva, 

intertextual y multimedia”2. 

Todo pareciera estar preparado para una gran trasformación de los modos de lectura 

al compás del gran desarrollo tecnológico que permitirá también muy pronto, tal como 

otrora la imprenta, alcanzar a un público cada vez más amplio: a toda la humanidad sin 

restricciones. 

Diferentes estudios avalan los textos digitales de la red como nuevas formas de 

lectura, dicho sea “el rasgo más definitorio de los textos digitales es su flexibilidad, se 

muestran velozmente, saltan de dispositivos en dispositivos, de pantalla en pantalla, se 

                                                             
1 http://cesa-gjp.ning.com/profiles/blogs/habilidades-ciberdiscursivas 
2
 platea.pntic.mec.es/~aguzman/logopedia/lectoescritura%20digital.doc 
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adaptan a distintos formatos de uso, se imprimen, se guardan. Este polimorfismo es 

precisamente, lo que hace que su utilización sea tan variada: los adolescentes usan textos 

digitales para estar en contacto con los profesores, para mantenerse al día y una amplia base 

de usuarios para distraerse e informarse”3;  a pesar de que leer y escribir son actividades 

centrales a nivel terciario y universitario de los cuales depende en gran medida el éxito o el 

fracaso de los estudiantes, dichas tareas académicas no forman parte de programas o no 

reciben atención de la mayoría de los profesores.  

En un verdadero aprendizaje, el proceso de comprensión textual modifica la visión del 

mundo, es decir, modifica los esquemas desde los cuales se interpreta lo real, así como el 

lenguaje. Se comprenden los textos a partir de los conocimientos que un sujeto posee pero a 

la vez estos conocimientos se modifican en virtud de los textos que se comprenden. Nuestra 

red simbólica se enriquece a la vez que aumentan sus capacidades interpretativas. De hecho 

la interacción con los nuevos soportes producen modificaciones en el modo de 

comunicación y en los aspectos pragmáticos de la lengua, lo que redunda en una nueva 

visión del mundo, ya que la evolución del significado de las palabras junto con la evolución 

histórica del lenguaje “no cambia solo el contenido de la palabra, sino el modo en que se 

generaliza la realidad y se refleja a través de la palabra”4. Es decir que se cambiará el marco 

conceptual desde el cual se interpreta y significa la realidad, quedando relacionado así el 

cambio conceptual, la adquisición de conocimiento y la construcción de significantes. 

Los esquemas de interpretación de la lectura se corresponden a configuraciones 

culturales que van variando en el tiempo, aunque se trate de un mismo lugar. “Siempre han 

existido apropiaciones particulares de la lectura”. “Pero las revoluciones mediática e 

informática, a la par de la técnica de transmisión de los textos y del soporte en que se 

comunican, están cambiando aún más las formas de lectura, pues de la concentración, 

preocupación y contracción se ha pasado a la relajación, distracción y disipación.  Esas 

mutaciones de las prácticas son más lentas que las revoluciones de la tecnología”5.  

Como se comprenderá, el tema es vastísimo y se modifica día a día con los avances 

tecnológicos, aunque los procesos mentales de los sujetos no lo hagan en la misma medida, 

pero debe ser un intento de la nueva educación, el tratar de adaptar el proceso de 

                                                             
3
 Millan, J.A.(2008)Los modos de la lectura digital.p.309. www.lalectura.es./2008/millan .pdf 

 
4
 Vygostky, Lev S. (2000) Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. ConTexto Educativo nº 14. Leyendo a los clásicos (versión  

digital) 
5
 http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/formas.html. 06/05/2001 

http://www.lalectura.es./2008/millan%20.pdf
http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/formas.html
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enseñanza al nuevo grupo estudiantil. En este pequeño intento, limitamos nuestra 

investigación a los textos específicos de nuestra disciplina, la Biología, ya que representa una 

preocupación para este profesorado, la apropiación del conocimiento disciplinar de nuestros 

alumnos. Por ello creemos que es válido preguntarnos, ¿cuánto hay de preocupación y 

cuánto de ocupación? Más aun, ¿en qué modo podríamos ocuparnos de las competencias 

lectoras de los alumnos del Profesorado? 

1.5. Antecedentes 

Los estudios en relación a las nuevas formas de lectura y las competencias lectoras en 

general son muy numerosos, sin embargo, en relación a textos específicos de la Biología, y 

sobre todo en el nivel terciario-universitario no encontramos  resultados, por lo que 

consideramos que nuestro trabajo puede resultar como un antecedente interesante a 

considerar respecto al tema. 

Hemos encontrado que en la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) un grupo 

de profesores realizó una investigación coordinada con 37  docentes de Biología del Nivel 

Medio con la modalidad de aula-taller, donde los profesores de Lengua actuaron como 

coordinadores con el apoyo de docentes especialistas universitarios. Si bien no se trató el 

tema de la lectura digital, el trabajo nos parece un interesante antecedente que debe 

tenerse en cuenta. Este trabajo puede encontrarse en la Revista Iberoamericana de 

Educación nº 45/3 de febrero del 2008.- 

El Instituto de Formación de Profesorado, Investigación e Innovación Educativa del 

Ministerio de Educación de España, dentro de la Serie Conocimiento Educativo, ha dedicado 

un número  a la lectura y los entornos digitales. 

 Marc Prensky (2.001) en  Nativos e Inmigrantes digitales realiza un análisis del 

contexto de la situación educativa actual. 

José Antonio Millán (2.010) también aborda la temática de la lectura digital en la 

población española y ha realizado numerosos trabajos al respecto. 

Los estudios sobre el tema se multiplican día a día y sería imposible nombrarlos a 

todos, pero basamos nuestro trabajo en las coincidencias de la mayoría de ellos. 
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1.6.  Marco teórico 

        Los docentes suponemos que leer es encontrar en el texto la información que 

pareciera ofrecer, pero desconocemos que esa información sólo está disponible y puede ser 

apreciada por quienes disponen de ciertos marcos cognoscitivos (Wilson, 1986)6 que los 

alumnos, en muchas ocasiones  no han elaborado. Leer no sólo exige descifrar información, 

también despierta recuerdos, visiones, sensaciones, y en el mejor de los casos, placer.  

A la hora de pensar soluciones, las Instituciones de nivel superior universitario y no 

universitario suelen brindar cursos especiales de lectura. Las modalidades adoptadas 

abarcan desde cursos para ingresantes, previos al inicio de la carrera, hasta módulos sobre 

lectura y escritura de duración más o menos extensa, que deben ser cumplimentados 

durante el curso de la carrera; nuestra institución  no es ajena a esta metodología y, 

generalmente estas actividades se realizan al comienzo del año lectivo y se utilizan como 

materiales textos impresos. Además, debemos enseñar los modos específicos de nuestra 

disciplina sobre cómo encarar los textos, explicitando nuestros códigos de acción cognitiva 

sobre la bibliografía y hacer lugar en las clases a la lectura compartida, ayudando a entender 

lo que los textos callan porque dan por sobreentendido. La experiencia demuestra que estas 

acciones poseen un impacto relativo en la formación de los futuros profesionales. Si bien 

debe reconocerse que el contacto con una situación que aborde los procesos de lectura  

necesarios para el éxito en los estudios es siempre positivo, los estudiantes (y los docentes) 

en general no perciben la importancia de la mejora en sus procesos cognitivos ni presentan 

motivación suficiente para aprovechar la enseñanza que se les ofrece. Quizás, esta 

desconexión que se produce entre la oferta académica, los requerimientos por parte de los 

docentes y los intereses de los alumnos, se deban a que las  herramientas o recursos 

utilizados no respondan a las expectativas de los estudiantes, ya que estos provienen de una 

cultura de pantallas donde los procesos mentales  para la asimilación son diferentes. 

Uno de los más recientes en plantear el debate ha sido el ensayista estadounidense 

Nicholas G. Carr (2.008)7, experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

y asesor de la Enciclopedia Británica,  asegura que el uso de la Red como el resto de medios 

de comunicación, no es inocuo. El planteamiento de Carr ha despertado el debate. Los 

neurólogos sostienen que todas las actividades mentales influyen a un nivel biológico en el 

                                                             
6
http://carlino.pbworks.com/w/page/15146889/Los%20Diez%20Mandamientos%20de%20Carlino  

7
 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/ 
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cerebro; es decir, en el establecimiento de las conexiones neuronales, la compleja red 

eléctrica en la que se forman los pensamientos. “El cerebro evolucionó para encontrar 

pautas. Si la información se presenta en una forma determinada, el cerebro aprenderá esa 

estructura”, “luego habría que ver si el cerebro aplica esa estructura en el modo de 

comportarse frente a otras circunstancias; no tiene por qué ser así necesariamente, pero es 

perfectamente posible”, asegura Carr. 

Lo que queda por ver es si esta influencia va a ser negativa, como vaticina Carr, o si va 

a ser el primer paso para integrar la tecnología en el cuerpo humano y ampliar las 

capacidades del cerebro, como predice el inventor y experto en inteligencia artificial 

Raymond Kurzweil8.  

El cerebro humano se adapta a cada nuevo cambio e Internet supone uno sin 

precedentes. ¿Cuál va a ser su influencia? Los expertos están divididos. Para unos, podría 

disminuir la capacidad de leer y pensar en profundidad. Para otros, la tecnología se 

combinará en un futuro próximo con el cerebro para aumentar exponencialmente la 

capacidad intelectual.  

Actualmente la lectura en pantalla es un formato cotidiano que no existía hace unos 

años: correos electrónicos, redes sociales, blogs, medios online, mensajes de texto. Este 

hecho provoca una paradoja: en tanto el sentido común indica que cada vez se lee menos, 

los datos constatan que gran parte de nuestra comunicación actual se basa en la lecto 

escritura. “La lectura como proceso está probablemente en el momento más activo de la 

historia”9, el punto es que cuando se piensa en lectura no se piensa en pantallas, sino en 

papel, “se asume que la lectura es de libros, diarios y revistas”. La interacción con un texto 

electrónico hace más relevante la tarea de localizar información por sobre las tareas de 

interpretar y evaluar. La lectura es diagonal, de revisión y general, que permite hacernos una 

idea general. Una suerte de lectura algunas veces caracterizada como “promiscua”, que 

depende de las decisiones del lector de pinchar un link, mover la barra de la pantalla o 

acceder a alguna ventana audiovisual. “El papel, por el contrario, ata al lector a una obra 

determinada”10 

                                                             
8
 http://www.aeromental.com/2009/05/18/raymond-kurzweil-y-sus-predicciones-del-futuro-en-la-tecnologia/ 

9
Contardo, Oscar(2009, Mayo 17) El cerebro y la lectura: La transición del papel a la pantalla. El Mercurio. 

10
 Millan, J.A. (2009, Abril 09) Leer sin papel. El país. 
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En las clases de Biología se lee para aprender un determinado tema del área. Muchas 

veces se considera que hay solo una interpretación posible, y que es el docente quien la ha 

“descubierto”. Entendido de este modo, los alumnos deben renunciar a sus interpretaciones 

en favor de la del docente (Lerner, 2.001). ¿Cuáles son las condiciones didácticas que ayudan 

a los estudiantes a formarse como lectores autónomos? Ana Espinoza sostiene que es 

necesario habilitar en la clase espacios donde circulen y se intercambien ideas acerca de “lo 

leído”, incluso aquellas interpretaciones que se alejen de la realidad para ayudarlos a 

contrastar cuando una interpretación es válida y cuando no, además, y por otro lado, una de 

las ideas que subyace en toda investigación es que la destreza digital no equivale a destreza 

informativa, es decir, a saber cómo buscar información y transformarla en conocimiento.  

Por otra parte, resulta igualmente importante saber que estas competencias posibilitan 

expresarse adecuadamente, puesto que el lenguaje permite que el conocimiento 

proveniente de la obtención de datos y de su análisis, pueda definirse y discutirse, 

contribuyendo así a la verdadera construcción del conocimiento y a la comunicación del 

mismo, cualidad a desarrollar en los estudiantes y docentes. 

Todo esto se puede relacionar con lo que Marc Prensky (2.010)11 plantea cuando nos 

habla de Nativos e inmigrantes digitales y los diferencia en función de: si su inmersión en el 

mundo digital se ha dado desde su nacimiento por lo cual sus interacciones han sido 

marcadas por el uso de las TIC o, como en el caso de los inmigrantes digitales, se pertenece a 

generaciones previas a esta revolución de la información, por lo cual el modo de uso de 

estas nuevas herramientas es diferente y la construcción del conocimiento se realiza desde 

otros marcos de referencia. La edición electrónica juega un papel importante en este cambio 

de lectura. La publicación electrónica y los nuevos cambios de lectura han traído consigo una 

forma diferente de transmitir la información a los lectores. A partir de la reflexión sobre este 

problema, y relacionando esto con la alfabetización académica, podemos recordar aquí las 

palabras de  Carlino (2006) que la define de la siguiente manera: “… adquisición del conjunto 

de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas 

así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la 

Universidad.” 

                                                             
11

 www.portal.educ.ar/debates/.../marcprensky-debemos-ayudar-a.php 
 

http://www.portal.educ.ar/debates/.../marcprensky-debemos-ayudar-a.php
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La idea de la necesidad de un proceso de alfabetización académica desvía el foco, en el 

nivel educativo superior, de las dificultades de los alumnos hacia la propuesta de enseñanza. 

Ya no se trata de las carencias de los estudiantes sino de una necesidad de aprendizaje que 

el curriculum debería contemplar. En este sentido, la alfabetización académica implica la 

combinación de procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos disciplinares junto 

con la enseñanza y el aprendizaje de las formas lingüísticas específicas de ese campo del 

saber. Creemos que las instituciones y los profesores deberían asumir conjuntamente 

acciones que incorporen la enseñanza de estas cuestiones en el interior de las asignaturas. 

Retomando el concepto de Alfabetización académica, enfatizamos la necesidad de poner el 

acento en la propuesta de enseñanza de competencias comunicativas, especialmente en el 

área de la disciplina específica, lo que lleva a establecer compromisos institucionales y del 

plantel docente para asumir la responsabilidad de encontrar soluciones al problema de 

manera compartida.  

2. Metodología  

Este trabajo se enmarca dentro del paradigma interpretativo-exploratorio, según 

Latorre, Rincon y Arnal (2003)12, para enfatizar la comprensión e interpretación de la 

realidad educativa desde los significados de las personas implicadas en los contextos 

educativos y estudiar sus creencias, intenciones y hábitos de estudio. 

En el paradigma interpretativo se asume que el investigador juega un papel 

importante en la interpretación que se efectúa. De este modo, en el proceso de 

investigación existen dos elementos relevantes por parte de los investigadores: la 

sensibilidad teórica, resultante de sus experiencias personales e investigadoras que en cierta 

forma lo determina, y la sensibilidad fenomenológica, que tiene que ver con la forma como 

el investigador vive la experiencia a través de él y otros. Según Lincoln y Guba (1985)13, el 

tipo de investigación que se realiza es naturalista, porque se asume que las realidades no 

pueden ser aisladas de su contexto y que deberán ocurrir en el escenario o contexto natural 

de las entidades del estudio. 

En este trabajo de investigación nos movilizaron preguntas como ¿Interviene el cambio 

de soporte en la comprensión de los  contenidos específicos de  Biología? ¿Es diferente la 

                                                             
12 Latorre, A; Rincón, D. del & Arnal J.(2003). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Ediciones Experiencia. 

 
13 Lincoln,  Yvona & Guba, Egon (1984). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications 
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lectura en pantallas a la lectura en soporte de papel? Es decir que el gran interrogante que 

nos plantemos sobre esta cuestión fue: ¿cómo influyen las nuevas formas de lectura  en el 

rendimiento académico de los alumnos del Profesorado en Biología del I.S.F.D. “Dr. Ramón J. 

Cárcano” de Monte Caseros, Corrientes? 

         A través de la metodología planteada anteriormente buscamos explorar las nuevas 

formas de lectura y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos del 

Profesorado en Biología, analizando sus hábitos  lectores y relacionando estas nuevas formas 

de lectura con sus aprendizajes. 

2.1 Presentación de la población y la muestra sobre la que se trabajó 

Como no se ha buscado que los resultados de la investigación permitan establecer 

leyes generales, abstracciones universales, sino universalidades concretas y específicas 

(Erickson, 1989)14 que posibiliten comprender en profundidad dicha  cognición y acción 

docente, se ha decidido llevar a cabo un estudio de caso.  

Para ello se tomó como grupo de estudio a 35 estudiantes del 3º y 4º años, ciclos 

lectivos 2011 y 2012, del Profesorado en Biología del I.S.F.D. “Dr. Ramón J. Cárcano”,  en la  

ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes. En promedio, estos alumnos contaban 

con un 75% y 80% de las materias de la Carrera  aprobadas. La decisión de trabajar con este 

grupo de alumnos se basó en que ya tienen un conocimiento más o menos exacto de los 

contenidos, el lenguaje y los modos de la disciplina, por lo que las tareas interpretativas de 

estos estudiantes  son más adecuadas a los requerimientos académicos que si se trabajara 

con estudiantes más nóveles. En cuanto a las características del grupo, se trata de jóvenes 

integrados, de clase media, con acceso fuera del aula a herramientas tecnológicas y a la Red, 

de entre 20 y 24 años, con un buen desempeño en las clases y prácticas en general, y buena 

predisposición a participar en actividades innovadoras. Además la mayoría de estos alumnos 

ya iniciaron su práctica pedagógica en diferentes escuelas destino, en muchas de las cuales 

se cuenta con piso tecnológico y neetbook de los alumnos, esta situación los movilizó a 

realizar de manera entusiasta esta propuesta.  

 

 

                                                             
14

 Erikson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre enseñanza,  en Wittrock, M. , La investigación de la enseñanza, II. Madrid: 
Paidos Educador y MEC 
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2.2 Pasos de la investigación  

Se separó a los alumnos de forma aleatoria, en un grupo que actuó como testigo y el 

otro como grupo de experimentación. Se investigó  la trayectoria escolar reciente de la 

totalidad de estos alumnos en la Institución (exámenes, materias aprobadas, preferencias, 

etc.) y las técnicas de estudio utilizadas por los mismos. Esta actividad se realizó en dos 

etapas, una durante el ciclo lectivo 2.011, con alumnos de 3º y 4º años y otra instancia 

durante el ciclo lectivo 2012, con alumnos de 4º año. 

Posteriormente  se eligió el tema a tratar con ambos grupos, referido a una asignatura 

específica: “Educación para la salud”, cátedra a cargo de la docente Prof. Stella Maris Borgo, 

integrante del equipo de investigación.  

Luego de desarrollados los  contenidos académicos sobre los conceptos de salud y 

enfermedad a través de la historia, acciones de salud y epidemiología en cuatro clases, en 

los horarios cotidianos de la asignatura, se realizó un trabajo de evaluación en ambos grupos 

para intentar determinar el nivel o grado de comprensión del tema en los estudiantes. Dicho 

trabajo se realizó de manera analógica. Al ser de tipo transversal y  tratar de indagar  los 

cambios de pensamiento, comprensión e integración de saberes, se utilizó una metodología 

mixta.  

Para analizar los datos obtenidos, se procedió a tabular los resultados, plasmados en 

gráficos circulares, con la representación de los porcentajes correspondientes. 

 

2.3 Técnicas 

2.3.1 Encuesta 

Se realizó una encuesta inicial a la totalidad de los alumnos involucrados en este 

trabajo  de experimentación donde se trató de conocer sus preferencias y costumbres 

lectoras. Dicha encuesta consistió en cuatro preguntas indagatorias, de respuestas cerradas, 

realizadas en formato papel, de manera individual (ver modelo en el anexo, página 28). 

Luego de desarrollados los temas  elegidos: análisis de los conceptos de salud y enfermedad 

a través de la historia, acciones de salud y epidemiología,  correspondientes a la asignatura 

Educación para la Salud, dictada en 4º año del Profesorado en Biología del I.S.F.D. “Dr. 

Ramón J. Cárcano” en clases presenciales, se  realizó una encuesta final (que constó de cinco 

preguntas cerradas) con los alumnos del grupo experimental, para indagar sobre la 

experiencia personal y grupal (ver modelo en el anexo, página29).  
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2.3.2 Dictado de clases 

 Con  el grupo testigo se dictaron  clases  con las modalidades acostumbradas 

empleando textos y actividades impresas, mientras que, al  grupo de análisis, se le asignaron  

mayormente estrategias con recursos TIC’s (textos digitales, videos documentales, 

sugerencias de títulos, cortos, animaciones digitales, etc.). Se integraron los contenidos en 

una guía en formato digital con links a recursos y páginas de interés (ver anexo en página30). 

 

2.3.3 Evaluación 

La evaluación formal (ver anexo en página 35) consistió en un trabajo de revisión 

individual para ambos grupos, en formato papel, donde se combinaron preguntas, múltiple 

choice y comparaciones.  

Las consignas de trabajo y el tiempo establecido para su resolución fueron iguales para 

los dos grupos. 

Si partimos de la premisa de que la evaluación es un proceso, es necesario considerar 

la idea  de la evaluación formativa. Esta hace referencia a acompañar el proceso con una 

batería de instrumentos que permitan la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

tanto por parte del docente como del alumno. La evaluación no puede limitarse a un 

determinado momento del proceso pedagógico, por lo que la docente de la catedra 

observada también evaluó actitudinalmente a sus alumnos desde el inicio mismo de esta 

propuesta. 

 

3. Análisis descriptivo 

Realizadas las encuestas en la población total, se presentan a continuación los datos 

tabulados, según las preguntas realizadas.  

3.1. Lo que dicen los estudiantes. Las encuestas previas 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes el 50% de los docentes sugiere todo 

tipo de soportes como materiales de estudio, el 37% solo sugiere fotocopias  o libros de 

texto y el 13% solo propone soportes hipertextuales. 
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El 87% de los alumnos utiliza otro tipo de soporte además de los sugeridos por los docentes,  

y casi siempre son soportes electrónicos. El 13 % utiliza solamente libros de texto. 

 

 

 

 

 

El  75% de los alumnos opina que los soportes electrónicos les dan mejores resultados en sus 

estudios y el 25% cree que los soportes impresos son mejores. 

 

 

 

37% 

13% 

50% 

Los materiales de estudio sugeridos por la 
mayoría de los profesores son: 

Apuntes, fotocopias,
libros de textos.

Soportes
hipertextuales
(videos, power point,
documentales, etc)

Ambos.

87% 

13% 0% 

¿Utiliza otro tipo de soporte de estudio 
que no haya sido sugerido por el 

docente?¿Cuáles? 

Si, textos
electrónicos.

Si, libros de texto.

No.
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El 100% de los alumnos considera que es importante el hábito de la lectura como forma de 

tener un buen desempeño académico y además lo practican. 

 

 

3.2. Lo que demuestran los estudiantes. Trabajo de integración y evaluación. 

Realizadas las evaluaciones en el grupo de experimentación, los resultados obtenidos 

demuestran que un 29% obtuvo como nota final una calificación de 9, en una escala de 1 a 

10; el 43% obtuvo 7 y el 28% restante, 6; resultando todos aprobados. 

En el grupo testigo el 27% obtuvo 8 como calificación, el 37%  calificó con 7, el 27% con 

6 ,y el 9% restante, 5; resultando este ultimo porcentaje de alumnos, no aprobados.   

 

Notas Porcentaje 
 
Total  alumnos 

Porcentaje 
 
Total  

25% 

75% 

¿Cuál es el tipo de soporte de estudio 
que le da mejores resultados 

académicos? 

Soportes impresos.

Soportes
electrónicos.

100% 

0% 0% 

¿Considera importante el hábito de 
la lectura para un buen desempeño 

académico? 
 ¿Lo practica? 

Sí, lo practico.

Sí, no lo practico.

No.
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Grupo de 
experimentación 
 

alumnos 
Grupo 
testigo 

   1 0% 0% 

   2 0% 0% 

   3 0% 0% 
   4 0% 0% 

   5 0% 9% 

   6 28% 27% 

   7 43% 37% 

   8 0% 27% 

   9 29% 0% 

   10 0% 0% 
 

3.3. Las voces del grupo experimental. Las encuestas posteriores 

Considerando la metodología con que los sujetos alcanzan conocimientos significativos 

con mayor facilidad, el 87% de la muestra evidencia preferencia por soportes electrónicos, 

en tanto el 13 % restante lo hace por los textos impresos. 

 

 

  En referencia a la posible aplicabilidad de los soportes electrónicos en el ejercicio de 

la práctica docente, es unánime la respuesta afirmativa (100% de los encuestados) 

87% 

13% 

¿Con qué tipo de metodología 
alcanza más facilmente 

conocimientos significativos?  

Textos impresos.

Soportes electrónicos.
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En relación a la practicidad de los soportes propuestos para el estudio, los encuestados revelan 

una paridad absoluta, inclinándose en un 50% hacia cada opción presentada. 

 

 

            En referencia a la información ofrecida en la Web, el 63 % de los encuestados prefiere 

la información en forma de textos, en tanto el 37 % restante opta por buscar información en 

otras propuestas, también virtuales. 

100% 

0% 

¿Ésta técnica de trabajo con soportes 
electrónicos , le parece apropiada 
para aplicarla en el ejercicio de la 

docencia? 

Sí.

No.

50% 50% 

¿Qué tipo de soporte le parece más 
práctico como herramienta de 

estudio? 

Textos impresos.

Soportes electrónicos.
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Por último, con respecto al desempeño en el área informática, los encuestados 

responden que consideran la manejan correctamente en un 87%, en tanto el 13 % restante 

reconoce que su manejo no es bueno. 

 

 

4. Interpretación de los resultados 

 

Observados ambos grupos al trabajar, reconocemos algunas características y observaciones, 

en muchas ocasiones planteadas por Nicholas G. Carr (2.008). Con los soportes tradicionales, 

el estudiante-lector se desconcentra, se inquieta y busca otra cosa que hacer. “La lectura 

profunda que solía suceder de forma natural se ha convertido en un esfuerzo”. La actividad 

0% 

37% 

63% 

 ¿Cuáles de todas las herramientas 
ofrecidas por la web le parecen más  

útiles?. 

Variedad de
informaciónen forma de
textos.

Otros elementos
(actividades interactivas,
videos, imágenes, foros,
etc.).

Ambos.

87% 

13% 

¿Considera que su desempeño en el 
área de la informática es bueno? 

Sí.

No.



20 
 

con los textos electrónicos hace que la localización de la información  se convierta en una 

tarea central, aún más que  las tareas de interpretación. La lectura diagonal, de revisión,  si 

bien no brindó un conocimiento profundo y concienzudo del tema, permitió que los 

estudiantes tengan una idea general, y aproximada del mismo. Los estudiantes se sintieron 

cómodos con el hipertexto, este recurso les concede mucha más libertad,  pueden 

apropiarse y personalizar el contenido, y cuando hablamos de lectura de contenidos no se 

limita solamente a las palabras sino también a la interpretación de las imágenes, ya que 

también la formación debe incluir la lectura de imágenes (así como debiera enseñarse la 

escritura de documentos audiovisuales). Es muy importante la comprensión e interpretación 

en nivel superior, ya que se requiere que los estudiantes analicen y apliquen el 

conocimiento, mientras que la secundaria espera que sea reproducido15. En este nivel 

educativo se proponen diversas perspectivas acerca  de un mismo hecho, contextualizado y 

visto desde la óptica de los diversos autores; por el contrario, la escuela secundaria enseña 

que el saber es verdadero o falso, en muchas ocasiones casi de forma anónima y atemporal. 

“Estas diferencias en la naturaleza atribuida al saber y en los usos que se exigen de éste 

configuran culturas particulares que se traslucen en métodos y prototipos de pensar y 

escribir.” 

Teniendo en cuenta el trabajo de  Nielsen y Loranger (2006), quien  dice que «los 

usuarios leen en torno al 20% del texto de una página media», refiriéndose a los lectores de 

la Web, podemos explicar con esto el motivo de esa aparente lectura superficial. Dependió 

de las decisiones de pinchar un link u otro, mover la barra de la pantalla o acceder a alguna 

página o documento en lugar de otro, lo que motivó al conocimiento o análisis de una 

cuestión en vez de otra. Se trató, en este sentido, de tomar todas las potencialidades (y 

dificultades) en su conjunto, y repensar el modo de abordaje de la práctica, compartiendo la 

experiencia y nuestras inquietudes con los alumnos. Como opina Leticia García16 “surge la 

necesidad de repensar los modos de abordar la lectura y escritura en las clases de Biología, 

con la intención de que conduzcan a la comprensión de comprensiones compartidas y de 

que los alumnos experimenten el lenguaje como una forma de conversación entre ideas y no 

como un modo de recibir la verdad”17.  

                                                             
15

 Carlino, Paula. (2002) Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas posibles 
16

 García, Leticia (2011) . Algunas ideas para repensar los procesos de lectura y escritura en las clases de Biología.  Boletín Biológico nº 21. 
17

 El resaltado es nuestro. 
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“Rosenblatt (1996) distinguió entre lecturas estéticas y eferentes. En las lecturas 

estéticas la búsqueda del lector remite al placer de leer, mientras que en las eferentes 

focaliza en lo que retiene después de leer un texto.”18En nuestras clases seguramente 

podremos entretejer el placer de leer con el aprendizaje de la Biología. Podemos encontrar 

aspectos ambientales, sociales, genéticos, en obras literarias y en páginas Web que los 

alumnos recorren fuera y dentro del contexto escolar. Es un desafío del docente conocerlas 

e integrarlas a la práctica.  

En este sentido, cabe destacar que, ante la imposibilidad de trabajar directamente con 

conexión a la Red, se tuvieron que cargar previamente, los documentos, imágenes, y demás 

recursos , por lo que la búsqueda o “navegación” se vio seriamente limitada a lo disponible 

en la carpeta de documentos. Consideramos importante este detalle ya que al navegar en la 

Red, como lo plantea Cassany “el lector deja de conducir por una carretera única, para pasar 

a circular por un entramado complejo de vías, en cuyos cruces debe tomar decisiones de a 

dónde ir y por qué lugar. Este hecho le exige desempeñar un papel más activo en el proceso 

de lectura: debe ser consciente de sus propósitos (¿qué datos busco?, ¿qué enlace elijo?), 

debe evaluar de manera continuada su nivel de comprensión (¿qué entendí y qué no?) y 

buscar los caminos para llenar las lagunas identificadas (¿dónde puedo encontrar lo que me 

falta?).”19 

Pudimos analizar que el cambio de soporte tiene una leve ventaja en cuanto al 

rendimiento académico, si bien el desarrollo de  las actividades llevó más tiempo del 

planificado y, además el grupo testigo realizó las actividades en menor tiempo. 

Consideramos que la utilización de los soportes digitales pudieron haber sido optimizados si 

se contara en la institución con el piso tecnológico adecuado, ya que no se dispuso de la 

señal de Wi Fi para realizar la consulta en la Web directamente, por lo tanto el buceo estuvo 

limitado a los archivos  que tuvieron que ser cargados previamente. Obviamente la 

búsqueda estuvo limitada a textos digitales e imágenes, no teniendo acceso a otros formatos  

como foros, videoconferencias, videos, etc.  

Otro limitante fue contar con solo tres computadoras personales de los docentes, que 

cedieron gentilmente sus equipos para trabajar dentro del aula.  

                                                             
18 

García, Leticia (2011) . Algunas ideas para repensar los procesos de lectura y escritura en las clases de Biología. Boletín Biológico nº 21. 
19

 Cassany, Daniel (2000). De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 
21, junio 2000. 
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Realizado el análisis del rendimiento académico en ambos grupos de trabajo, se 

comprueba que, en general los resultados académicos de la actividad desarrollada por el 

grupo de experimentación, son levemente superiores a los del grupo testigo.  

 

5. Discusión de los resultados 

Entendemos este tipo de actividades como fundamentales en la formación docente de este 

siglo, teniendo en cuenta que los alumnos de nuestros futuros docentes son nativos digitales 

y se cuenta en los establecimientos escolares  secundarios con piso tecnológico y 

computadoras personales entregadas durante esta gestión de gobierno. Como expresa 

Beatriz Sarlo,  “… el mundo no es hoy el mundo de los diarios, ni es el mundo de los libros, 

sino (cada vez más) el mundo de las pantallas….” 20 Esta situación nos exige que 

desarrollemos estrategias adecuadas para aprovechar los recursos existentes tanto 

materiales como humanos. 

“La necesidad de enseñar a leer en línea es urgente e irrenunciable. Los chicos buscan 

en la red respuestas a sus inquietudes (drogas, sexo, enfermedades, etc.) y, si no son 

capaces de distinguir la información creíble de la basura, corren un riesgo muy grave 

(Cassany, 2006). Las clases de todas las materias deben incorporar materiales de lectura en 

línea, auténticos y sobre temas de actualidad”21. Por este motivo, la capacitación profesional 

en TIC  por parte de los docentes y futuros docentes se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales de su formación.  

Si la escuela debe preparar para el futuro, la enseñanza de la lectura  debe atender las 

formas de lectura electrónica, además de continuar tratando las fuentes tradicionales del 

saber, con papel y bibliotecas de ladrillo. Quizá otros docentes crean que solo deben 

enseñar a “comprender” porque la “interpretación” es algo personal y la escuela no puede 

transmitir ideologías. También se equivocan. Si damos a entender que los textos son 

“neutros” o que siempre aportan datos “objetivos y veraces”, estaremos formando 

ciudadanos   ingenuos y manipulables.22 

                                                             
20

 Sarlo, Beatriz. (2006). La tevé, un miembro más de la familia. Diario Clarín. Buenos Aires, 22 de octubre 
21

 Cassany, Daniel y Ayala, Gilmar (2008)  Estudios e investigaciones. Nativos e inmigrantes digitales en la escuela. Revista Participación 
educativa. Consejo Escolar de Estado. Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte. Gobierno de España- nº9. Noviembre de 2008.pp.53-71 
22

 Cassany,  Daniel . 10 claves para enseñar a interpretar. Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Extraído el 21 de 
abril de 2012 de http://www.docentes.leer.es/.../esp_eso_prof_10clavesparaensenarainterpretar.pdf 
 

http://www.docentes.leer.es/.../esp_eso_prof_10clavesparaensenarainterpretar.pdf
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Concluimos que la ventaja académica del grupo de experimentación podría 

fortalecerse si este tipo de experiencias se llevaran a cabo cotidianamente en las aulas, en 

diferentes espacios, o se tuviera una continuidad en la misma. Por eso, es nuestro anhelo 

que en un futuro próximo, nuestro instituto cuente con un piso tecnológico funcional y cada 

alumno pueda acceder a la Red desde su ordenador personal en el marco del Programa 

Conectar Igualdad. Tenemos conocimiento de que en nuestra Provincia se están entregando 

netbooks a los institutos de Formación Docente por lo que más que una utopía, nuestro 

deseo es una inminente realidad. 

 

6. Conclusiones 

La aparición de los hipertextos electrónicos nos exige considerar cómo se desarrollarán las 

estrategias lectoras para leer hipertextos  ya que, si bien es cierto, estamos acostumbrados a 

recibir la información de manera lineal; no es menos cierto que, nuestra mente no opera 

linealmente y el hipertexto se construye, precisamente, a partir de las lecturas no lineales 

estableciendo relaciones en infinitas direcciones. Es decir, nuestra mente está  

constantemente, relacionando pensamientos y recuerdos con imágenes, determinadas 

fechas, ideas, etc. (Bush, Engelbart y Nelson, 1990). Esta situación requiere que enseñemos a 

nuestros alumnos a desarrollar la habilidad para establecer infinitas asociaciones entre 

diversos temas,  comprendiendo que es posible establecer un consenso general acerca de 

distintas posibles relaciones en un texto.  

Al comenzar el trabajo cuando se cuestiona a los alumnos sobre los materiales sugeridos y 

utilizados, observamos que, dentro de los soportes digitales prefieren los textos 

electrónicos; esto evidencia que todavía mantienen una forma de pensamiento lineal muy 

arraigada. 

No obstante, y volviendo a los interrogantes que nos movilizaron para realizar el proyecto, 

consideramos que el cambio de soporte incentivó a los alumnos a realizar la propuesta de 

trabajo, los mantuvo expectantes y les resultó interesante esta metodología, aunque 

consideramos que debería realizarse un estudio mucho más profundo respecto al tema, por 

ejemplo,  teniendo en cuenta uno de los rasgos más típicos de los textos electrónicos, y que 

se ha dejado de lado en este estudio, la hipertextualidad, manifestada en los enlaces, se 

podría estudiar la influencia de estos sobre la lectura (y su comprensión); tratar la dimensión 
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práctica del trabajo con los textos: la utilización de los sistemas de búsqueda y otros 

dispositivos de que disponen hoy los lectores para realizar la tarea. 

 La lectura en pantallas es diferente a la lectura en soporte de papel lo cual debe ser motivo 

de reflexión sobre nuestra propia práctica y sobre la formación de los futuros docentes. 

Para finalizar rescatamos a José Antonio Millán, quien nos dice: 

“Bienvenidos sean los libros electrónicos, que nos permitirán leer documentos 

larguísimos sin imprimirlos, y buscar palabras en sus páginas. Bienvenida sea también 

la lectura en la pantalla del ordenador, porque en muchos casos constituirá la única 

opción para leer obras a las que si no no podríamos acceder. Pero podemos estar 

seguros de que esta lectura nunca será “lo mismo” que la que habríamos llevado a 

cabo en papel: podrá ser suficiente para nuestros fines, podrá ser placentera, pero 

nunca será igual. Y sólo ahora estamos empezando a descubrir de qué maneras” 
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7. Anexos 

 

Modelo de Encuesta previa 

Datos del encuestado: 

Sexo:                Edad:                  Carrera que cursa: 

Año que cursa: 

1. Los materiales de estudio sugeridos por la mayoría de los profesores son: 

 Apuntes, fotocopias libros de texto. 

 Soportes hipertextuales ( archivos de textos, videos, power point, documentales, 

etc.) 

 Ambos. 

2. ¿utiliza otro tipo de soporte de estudios que no haya sido sugerido por el 

docente? ¿cuáles? 

 Sí, textos electrónicos. 

 Sí, libros de textos. 

 No. 

3. ¿cuál es el tipode soporte de estudio que le da mejores resultados 

académicos? 

 Soportes impresos. 

 Soportes electrónicos. 

4. ¿considera importante el hábito de lectura para un buen desempeño 

académico? ¿lo practica? 

 Si, lo practico. 

 Sí, pero no lo practico. 

 No. 
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Modelo de encuesta post-evaluación 

Datos del encuestado: 

Sexo:                                   Edad:                                                     Año que cursa: 

Cantidad de materias aprobadas: 

Después de haber trabajado con soportes electrónicos, analiza tu desempeño y responde 

al siguiente cuestionario: 

1. ¿con qué  tipo de metodología alcanzas más fácilmente conocimientos 

significativos? 

 Textos impresos. 

 Soportes electrónicos. 

2. ¿qué tipo de soporte le parece más práctico como herramienta de estudio? 

 Textos impresos. 

 Soportes electrónicos. 

3. ¿cuáles de todas las herramientas ofrecidas por la Web te parecen más útiles? 

 Variedad de información en forma de textos. 

 Otros elementos (actividades interactivas, videos, imágenes, foros, etc.) 

 Ambos. 

4. Esta técnica de trabajo con soportes electrónicos, ¿te parece apropiada para 

aplicarla en el ejercicio de la docencia? 

 Si 

 No 

5. ¿consideras que tu desempeño en el área de la informática es bueno? 

 Si 

 No 
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Concepto de salud desde las problemáticas 
sanitarias actuales 

 

Objetivos de las actividades 

• Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de 
diferentes soportes, la evaluación y validación, el procesamiento, la 
jerarquización, la crítica y la interpretación. 

Que los alumnos: 

• conozcan los conceptos históricos relacionados con la salud; 

• actualicen información sobre el concepto de salud; 

• reflexionen acerca de las acciones de salud relacionadas con la toma de 
decisiones referidas al cuidado individual y a la responsabilidad social que 
ellas implican. 

 

Introducción a las actividades 

La salud no es solamente la ausencia de la enfermedad sino que es un concepto 
más amplio, que incluye al bienestar físico y al equilibrio psíquico y social del ser 
humano. Así lo define la OMS   organismo internacional que se ocupa de la salud en 
el ámbito mundial. 

La salud es un derecho individual y una responsabilidad social, por eso todos 
debemos conocer sobre acciones de salud y divulgarlas en nuestro entorno. 

Conocer sobre estas temáticas, ayuda a tomar decisiones responsables 

 

Actividad 1: 

1. Lean los siguientes links: 

Hipócrates 

Medicina en el antiguo Egipto 

 

Respondan estas preguntas: 
a) ¿Cómo se pensaba a la salud en las diferentes civilizaciones de la Edad Antigua? 
b) ¿Qué elementos de esos días se conservan en la actualidad? 

 

Actividad 2: 

1. Lean los siguientes links: 

Organización mundial de la salud 

Organización panamericana de la salud 

Cruz Roja Argentina  

http://www.who.int/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocrates
Medicina%20en%20el%20antiguo%20Egipto
http://www.who.int/es/
http://new.paho.org/arg/
http://www.cruzroja.org.ar/new/
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UNICEF Argentina 

a) Elaboren un cuadro tomando el siguiente como modelo. Sistematicen los 
datos obtenidos en los links propuestos. 

Nombre de 
la 

organización 

Países 
vinculados 

Acciones de 
salud en 
general 

Acciones 
de salud 
actuales 

Observaciones 

          

     

     

2. Luego de leer acerca de la acción de los organismos internacionales que 
intervienen en la salud de la población mundial, ¿cómo interpretan el concepto 
de salud en la actualidad? 

Actividad 3 : 

1. Lean el siguiente link para conocer qué es la 
epidemiología: http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa 

2. Lean las siguientes noticias: 

WASHINGTON (Reuters).- Las pruebas realizadas en Estados Unidos con las 
vacunas contra la gripe A (H1N1) confirmaron que sólo una dosis es necesaria para 
proteger a las personas de la enfermedad, según dijeron ayer funcionarios de salud 
estadounidenses. "Estoy muy complacido de poder decirles hoy que los resultados 
iniciales de pruebas patrocinadas por los institutos nacionales de salud corroboran y 
refuerzan los hallazgos de las compañías", dijo el doctor Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. En una conferencia de 
prensa, Fauci agregó que la respuesta inmunológica fue rápida y que las personas 
parecieron estar protegidas de ocho a diez días después de haber sido vacunadas. 
La secretaria de Servicios Humanos y de Salud Kathleen Sebelius dijo: "Los 
estadounidenses que se vacunan contra la H1N1, lo más probable es que estén 
inmunizados y protegidos contra el virus más pronto de lo que pensaban". Fauci 
comentó que las pruebas también mostraron muy pocos efectos colaterales y todos, 
hasta ahora, fueron menores.  

Fuente: Diario La Nación, Ciencia/Salud, 18 de noviembre de 2010. 

 
Con las temperaturas más elevadas, el mosquito transmisor del dengue Aedes 
aegypti vuelve a transformarse en una preocupación  
Neo Mundo | 20/10/2009-00:00 hs. | En la entrevista al director de la cátedra de 
Zoología de la UNLZ, Guillermo Mariategui explica cuáles son las cuestiones a tener 
en cuenta para una correcta prevención. El especialista, según mediciones 
realizadas durante todo el año, pronosticó un mayor número de mosquitos para esta 
temporada, además de señalar los inconvenientes de la fumigación y la importancia 
del "descacharrado" sistemático y la limpieza. –¿Cuáles son las características del 
mosquito? ïTécnicamente es una mosca, un díptero cuyo ciclo vital sufre una 
metamorfosis: pasa de huevo a larva, luego a pupa y por último a adulto. En esta 
época están en el agua, aletargadas, pero cuando la temperatura supera los 15 
grados en el agua, empiezan a eclosionar, se empulpan y salen los adultos. Con el 
frío vuelven a morir y las larvas quedan en el agua. En primavera las larvas 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://www.lanacion.com.ar/diario-de-hoy/ciencia-salud/index.asp
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producen descendencia de la que salen adultos que se aparearán, y las hembras 
para aparearse necesitan chupar sangre, es en esta instancia cuando pican. 
 –¿Cuáles son las medidas preventivas recomendables? ïEs imperioso tener en 
cuenta que el mosquito se encuentra alrededor de los humanos, a unos 100 metros. 
Está alrededor de nuestras casas y se alimentan de nosotros. El año pasado se 
brindó una charla acerca de la prevención con el doctor en Química Héctor Masuh, 
donde todos coincidieron en que la mejor solución es fumigar. Pero para fumigar al 
Aedes aegypti, hay que voltearlo en vuelo, porque no se posa y no sufre en caso de 
tocar algún producto que esté en la pared. Otro inconveniente es que tiene que ser 
una gota liviana para que permanezca en la nube y no caiga, y lo suficientemente 
grande para que cuando lo alcance, haga efecto. Esto hace que no sea sencilla la 
fumigación, pero en términos político-sociales, la población quiere ver una máquina 
con una termoniebla. Otra cuestión a tener en cuenta es que a las fumigaciones hay 
que realizarlas a las seis de la mañana, o a las nueve de la noche, que es cuando el 
mosquito está en actividad, otra de las cuestiones que complica el panorama.  
–Entonces, ¿cuáles son las medidas efectivas? ïLo que hay que hacer es el 
ñdescacharradoò, es decir desechar los lugares donde se ponen los huevos, como en 
aguas claras, limpias, en recipientes chicos y oscuros. Por ejemplo: tapitas de 
gaseosas tiradas en la calle, plantas que mantienen agua entre las hojas y en las 
paredes donde están los vidrios de botellas para que no salpiquen la pared y quede 
agua estancada. Así hay lugares que ni imaginamos, por lo que se trata de limpiar 
siempre cerca de las casas, donde hay botellas, latas y recipientes de agua oscura, 
todos estos lugares donde el mosquito pone el huevo. Lo primordial se juega en el 
ámbito educativo. Debemos estar educados para ser precavidos, de esta manera 
sabremos que hay que cambiar todos los días el agua del perro por ejemplo, pero 
que no hay que preocuparse por una pecera, porque si bien es agua limpia, hay 
peces que se comen la larva. Lo mismo con una pileta de natación, que en general, 
en el verano, se la mantiene limpia y además el clorado evita al mosquito. Hay 
muchos reservorios de agua que debemos evitar o, en su defecto, cambiarla todos 
los días.  
–Teniendo en cuenta esto, ¿con cuánta intensidad va a aparecer el mosquito? 
ïEl ciclo de este mosquito va a ser mayor y habrá más cantidad que durante el año 
pasado. Desde la Cátedra monitoreamos al mosquito todo el año por medio de 
ovitrampas.http://www.sais.ucr.ac.cr/Ovitrampas.pdf . A partir de esto podemos decir 
que el mosquito está instalado y debemos saber que el problema es la enfermedad, 
no el insecto. Lo importante es saber lo que va a pasar, tener información.  

–¿Existe un modo de impedir la picadura del mosquito? ïNo, es imposible. Ya 
puede afirmarse que el animal es propio de Argentina, el mosquito está y cuando las 

plagas se adaptan no se van. Es necesario bajar la densidad y empezar a tomar 
conciencia desde ahora, sobre todo no caer en el miedo, sino apuntar a la 

http://www.sais.ucr.ac.cr/Ovitrampas.pdf
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prevención. La información es fundamental. 

 

Fuente: Tucumán noticias. Agencia de noticias. San Miguel de Tucumán, 18 de 

noviembre de 2010. 

 
España entrega a Haití 88 millones de pastillas para potabilizar agua Puerto 
Príncipe, 18 noviembre (EFE). España entregó hoy al gobierno haitiano una 
donación de 88 millones de pastillas para potabilizar agua, lo que permitirá cubrir las 
necesidades de agua potable de dos millones de personas en el país, asolado por 
una epidemia de cólera que ha matado ya a más de mil personas. Esta ayuda forma 
parte del "plan de respuesta" de España para "asistir a la población haitiana frente a 
la epidemia de cólera que afecta a Haití", explicó el embajador de España en Haití, 
Juan Fenández Trigo, durante el acto de entrega. El material fue ofrecido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y enviado al gobierno haitiano por el 
embajador. El número de muertos causados por la enfermedad en Haití desde el 19 
de octubre, fecha en que se desató la epidemia, se eleva a 1.110, y el de 
hospitalizaciones a 18.382, según un balance actualizado publicado hoy por las 
autoridades sanitarias. El director de la Dirección Nacional de Agua Potable y de 
Saneamiento (DINEPA), el ingeniero Gérald Jean Baptiste, se mostró "emocionado 
por el apoyo de España", según sus propias palabras. Indicó que Haití se ha 
beneficiando del aporte de España para el sector del agua potable y el saneamiento, 
en el que "no ha habido inversiones desde hace muchos años". Debido a esta 
situación, según el funcionario, "todas las condiciones estaban dadas para la 
expansión del cólera", que ya afecta a siete de los diez departamentos en que se 
divide Haití. Desde la aparición del cólera en el país caribeño, España movilizó 2,5 
millones de dólares para permitir a DINEPA llevar a cabo acciones de distribución de 
cloro, jabón y sal de rehidratación.  
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Fuente: Agencia EFE–Epa European pressphoto agency, 18 de noviembre de 

2010. 

 Respondan estas preguntas: 

a) ¿Qué acciones individuales se deben realizar en caso de epidemia? 

b) ¿Qué acciones sociales o comunitarias deben realizar los ciudadanos de un lugar 
donde hay una epidemia? 

c) ¿Cuál es la importancia de la gestión sanitaria en caso de epidemias? 

 

Actividad 4: 

1. Lean este artículo. 

a) Relacionen esta información con la de las actividades 1, 2 y 3. 

 

  Enlaces de interés y utilidad para el trabajo 

Concepto de salud 

Indicadores de salud 

Concepto de noxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saludmed.com/Salud/CptSalud/CptSaAcc.html
http://secuencias.educ.ar/file.php/4296/index.htm
http://secuencias.educ.ar/file.php/4296/index.htm
http://secuencias.educ.ar/file.php/4296/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/insintrod6.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_%28salud%29
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I.S.F.D. “Dr. Ramón J. Cárcano” 

PROFESORADO PARA EL TERCER CICLO DE LA EGB Y EDUCACION POLIMODAL EN BIOLOGÍA  

Educación para la Salud 

Trabajo de integración de contenidos  

Responda al siguiente cuestionario:  

1. ¿Por qué los conceptos de salud y enfermedad han variado a lo largo de  la 

historia?  

2. ¿En qué consiste la Teoría de los Humores?  

3. Establezca comparaciones entre la medicina egipcia y la medicina actual.  

4. Coloque en la línea punteada a qué tipo de acción de salud se hace referencia:  

 Campa¶a de vacunaci·néééééééééééééééééééééé.. 

 Consultas peri·dicas al odont·logoééééééééééééééééé.. 

 Limpiar y ventilar la casaééééééééééééééééééééééé. 

 Hacer ejercicios f²sicosééééééééééééééééééééééééé 

 No fumaréééééééééééééééééééééééééééééé 

 Publicidad para evitar el alcoholismoééééééééééééééé. 

 Realizar actividades  kinésicas de potencia ción del tono 

muscularééééééééééééé.. 

5. De el concepto de epidemia, epidemiología y  dos ejemplos de casos de epidemia 

en Argentina.  

6. Compare los siguientes conceptos de salud explicando las diferencias:  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constit ución, define salud como 

òel estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social , y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.ó 

 "Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, 

que permite  a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo 

tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado".  René Dubos, en 

1957 

 òSalud es un estado diferencial de los individuos en relaci·n con el medio 

ambiente que los rodea.ó OPS 

 òLa salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de 

forma positiva a los retos del ambiente.ó Oficina regional para Europa de la 

OMS(1984)  

7. Nombre  y explique el significado de las siglas de : 

 Un organismo de protección de la salud a nivel mundial, 

 Un organismo de protección de la salud a nivel nacional,  

 Un organismo de protección de la salud a nivel  provincial,  
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 Un organismo de protección de la salud a nivel local  

Además enumere algunas de las acciones que realizan. 

 

 

 


