
Fundamentos e Investigaciones 

Etica en Ia enseñanza en ciencias y biologIa: 
el desarrollo moral en las cliscusiones 

Julio Cesar Casiilho Razera' y Roberto Nardi2  

I Onspo de Investigación en Enseflanza de Ciencias - Facultad de Ciencias Universidad Estatal Paulista - 
UNESP- Campus de Bauru - São Paulo - Brasil. (Magister y Asistente Técnico Pedagogico de Ia Secretaria 
de Estado de Ia Educación). 2. Grupo de lnvestigación en Enseñanza de las Ciencias - Facultad de Ciencias - 
Iiniversidad Estatal Paulista - UNESP - Campus de Bauru - São Paulo - Brasil. (Doctor del Departamento de 
Educación de Ia Facultad de Ciencias - UNESP- Bauru - Brasil) 

Resumen 

l..a invesrigaciOn citada en este artIculo liene por objetiro verificar las posturas que constituyen Ia ense-
Oanza de Ia biologia en los debates entre evolucionismo y creacionismo, con las respectivas impiicaciones 
en ci proceso de desarrollo moral de los aiumnos. Los discursos de los profesores fuemn tratados con re-
cursos rnetodolOgicos provcnientcs de La .semiOtica y de Ia técnica de análisis de ascrcidn evaluativa. Las 
exposiciones mostraron elementos sintácticos de actitudes favorables a Ia autonomia moral. Por otro lado, 
Ia ausencia de deterniinadas percepciones éticas, suhyacentes a contextos fuera del eje ciencia- religion, 
se presentri como contrihuciOn negativa a un proceso educacional ruâs progresista con relacirin a Ia ellen. 

Palabras dave: Enseflanza de La Ciencia, Etica, Desarrollo moral. Temas poiemicos 

Abstract 

This paper reports outcomings of a research in which the main goal was to verify the teachers' attitudes 
related to the controversals originated between evolutionism and creationism and the pedagogical impli-
cations which could bring to the moral development of the involved in the process. Using the semiotic as 
a resource to analyse High School biology teachers' discourses, subjects of research, were beneficial to 
students moral autonomy, even when contrary to the teachers' position. The attitudes performed in the 
discourses still show disapproval to teachers that inhibit the students moral development process. Howe-
ver, the absence of some ethical perceptions, shows traces left by the past educational lines and defects in 
teaching formation, contributing negatively to the students moral development process. 

Keywords: Science Education, Ethic, Moral Development, Controversial Subjects. 

Introducción 

En este artIculo descrihimos una invcstigación 

que muestra algunas posihilidades en las rela-

ciones &icas en el aula de clases, en actitudes 

inherentes a asuntos polémicos de Ia enscflanza 

de ciencias y SUS respectivas consecuencias en 

el desarrollo moral de los estudiantes. 

Discusiones sobre ética, incluyendo cuestiones 

de moral, parecen emerger fácilmente en los 
debates (Puig, 1998). Frente a este presupuesto 

y a La compiejidad del tema, nuestra preocupa-

cidn se limitó a asuntos de Ia enseflanza de 

biologfa, dentro de los cuales fue escogido ci 

tema "Evolución" porque es generador de p0-

lénaica desde tiempos pasados hasta los dIas de 

hoy, principalmente en el drea de Ia enseflanza. 

El enfoque de la investigación descripta se res-

tringió al siguiente problerna: j,Qué actitudes 

cstarIan configuradas en las representaciones 

de los profesores de BiologIa, respecto a Ia en-

señanza de evolucionismo /creacionismo, 

frente a cuestiones dticas generadas por las 

poidmicas del tcrna? y i,cullcs estarIan impli-

cadas en el desarrollo moral de los estudiantes? 

Posturas posibles y reales en Ia 
enseñanza de teorlas controver-
tidas 

No son pocos los casos en los que las contro-

versias entre evolucionismo y creacionismo hi-

cieron penetrar sus discusiones en ci ámbito 

educacional formal, en intervenciones o dcci-

sioncs -hasta con amparos legales- sobre aquc- 
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lbs que los profesores podrIan o no "cnseñar" 
y aquello quo los aluninos podrIan o no 
"aprcnder" sobre of tema on cuestión. 

Uno de los mds farnosos episodios ocurriO en 
1925, en Tennesse, Estados Unidos, donde of 
profesor John Scopes fue condenado por ense-
ñar La (eorIa de La evolucjón. Desde 1920 se 
hahIa tornado ilegal Ia enseanza de esa teorfa 
cn las escuelas americanas. Fue en La ddcada 
del 60 que profesores y cientIficos revicron ci 
contenido de BiologIa de las currIculas cscola-
res, reformulándolo con Ia elahoracjón de flue-
vos tcxtos y libros que inclufan Ia cvolución. 
Mientias tanto, las discusioncs judiciales o cx-
trajudiciales entre creacionistas y cvolucionis.. 
las no ccsaron y continuaron todavIa mas fre-
cuefites de La década del 70 hasta nuestros dIas. 

En los ahos 80 y 90 Ia enseflanza de las teorfas 
evolucionista y creaclonismo paso muchas ye-
ces por juicio en los trihunales ainericanos. El 
was reciente cpisodio ocurrió en agosto de 
1999 en of cual of Consejo de Educación del 
Estado de Kansas decidtá eliminar nuevalnente 
Ia teorfa de Darwin de Ia curricula escolar. 

En Brasil, La influencia creacionista en Ia ense-
ñanza es menor pero no despi-cciable y parece 
ganar cada vex mas cspacio, principalinente en 
Ia discmjnacjón de sus ideas a través de los 
medios. Hecho que puede indicar, on of pasar 
de los años, aunlento de Ia polémica también 
on nuestro pals. No obstante, no dehemos olvi-
dar que algunas iglesias con posturas creacie-
nistas son las quo mantiencn escuelas y edito-
ras de ]ihros didácticos, lo que también ocurre 
con iglesias de creencias evolucionistas. 

Constatada Ia preferencia de los profesores en 
Ia cnscfianza de contenidos con los quo ellos 
tienen mayor afinidad o dominio (Razera, 
1996,p.66), dos profesores de Bioiogla, do reli-
giones diferentes, podrIan desarrollar un niismo 
contenido de dos maneras diferentes. El primer 
profesor, desarrollarfa ci tema dcntro de Ia vi-
sión evolucionista, cuya tcorIa es aceptada en 
of dogma de Ia Iglcsia católica. Pot otro lado, 
un segundo profesor anaLizarIa e1 asunto bajo Ia 
óptica del creacionismo, on of que crec su reli-
gión, sin que nada Ic impida utilizar La si-
guiente lInea de pensamiento: 

La teorfa de La evoluciOn es opuesta a La reali-
dad, sI, efectivamente una mentira ( ... ) Necesi- 

tames considerar ci hecho de que Ia teorfa de Ia 
evolución sirve al propOsito de Satanás ( ... ) 
DcherIamos sentir Ia más fuerte indignacion 
frente a Ia doctrina de La evolución (Watch 
Tower Bible and Tract Society, 1985) 

El Problema a partir de ese punto de discusión, 
no esta solainente centrado en las controversjas 
cientIfico-religiosas del conflicto entrc evolu-
ción o creación de los scres vivos, sino tam-
bién, origiriado de esas controversias. El pro-
blema se expande hacia actitudcs favorables o 
de oniisión a las posturas o posicioncs en las 
aulas de clases, con posihilidad de originar su-
frimientos, angustias o constrcñi mientos, aun-
quc no exteriorizados, on los indivitluos que 
participan del proceso educacional. 

Dc un punto do vista pcdagógico, es aceptable 
Ia propuesta do Vincentj (1994), en La cual 
"ninguna verdad puede ser aceptada o adrniti-
da, ella debe ser construIda y icconocida". Para 
conduirse a acciones morales efectivamente ii-
bres. Ia educación formal no puede transitar por 
caminos que aniquilan La voluntad do elegir de 
los alumnos. En toda esa polémica se actda 
como si los estudiantes no tuviesen ningün va-
lor moral. Corno seflala Puig (1988), Ia escueLa 
debe tener como objetivo ci estimulo que puc-
da ilevar a los aluninos "a Ia comprensidn de 
cuaies son realmente sus valores, pare quo se 
sientan responsables y comprometidos con los 
mismo-", evitãndose, por lo tanto, todo o cual-
quicr tipo do "doctrinacion". 

Discursos ideológicos y desarro-
110 moral 

La teorfa de Kohlberg (1992) considera tres ni-
veles jerárquicos de desarrollo moral, cada cual 
con dos etapas. En el nivel pre convencional 
cstán las nociones simples do bien y nial, ver-
daciero o falso. En Ia etapa L de este nivel, las 
acciones son calificadas come huenas o males, 
dependiendo de lo que tales acciones van a 
causar a Ia persona. Se respeta a una autoridad 
que seria incuestionable. En La etapa segunda 
del nivel pro convencional, las acciones deno-
minadas correctas satisfacen las ncccsidades 
propias o tal vez Ia do otros. El segundo nivel 
es of convencional, que incluye Ia moral oricn-
tada a mantener of orden en La sociedad. En Ia 
etapa tercera, quo I orma parte de este nivel, lo 
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moralmente bueno se liga a Ia aprohación de 
los demás. La etapa cuarta se caracteriza por el 
manteninhiento de las normas. Se respetan las 
regias y las autoridades. El tercer nivel es el 
pos convencional, caractcrizado por distinguir 
valores y principios válidos independiente-
mente de Ia autoridad. En Ia etapa quinta, las 
leyes no son mas válidas solo porque son leyes, 
penetrando el consenso y La consciencia de Ia 
relatividad ente los valores y las reglas. En Ia 
dltima etapa es moralmente correcto seguir 
principios fundainentados en criterios univcr-
sales de justicia. 

Kohlberg sugiere que en ci proceso de educa-
ción moral sean presentados dilemas conflicti-
vos de lo cotidiano que despierten ]a atención y 
Ia participacion de los alumnos, ilevándoios a 
Ia alteración de sus cstructuras cognitivas y 
morales para niveles más avanzados. 

Educar a fin de propiciar ci desarroilo moral 
significarla, por lo tanto, una apertura total ha-
cia Ia realidad, o sea, al conocimiento integral 
de valores e ideologIas. Para Bicudo (1982), las 
diferentes ideologlas no pueden ser ignoradas 
en las perspectivas de Ia educación moral sino 
que deben ser discutidas y mostradas. Funda-
mentada en tales propósitos, la educaciOn mo-
ral debe posihilitar a los estudiantes Ia percep-
cidn de los diferentes tipos de valores, indivi-
duales y colectivos, volviéndose posible que 
entiendan cómo los valores son generados y 
llcgan hasta ellos. Fourez (1995) destaca que 
seria ütiI, a partir de esa discusión distinguir los 
dos tipos de velos ideológicos: uno denomina-
do normal y, por lo tanto, inevitable, aceptable; 
y otro que merecerfa ser siempre, en sus pala-
bras, desenmascarado. 

El denomina al discurso ideoldgico normal o 
inevitable "discurso ideológico de primer gra-
do" en ci cual las representaciones de su cons-
trucción aparecen de forma más nItida, son de-
tectadas. Seria en ese tipo de discurso que Ia 
practica cicntffica con.struirIa sus conceptos. 
Pero, cuando los trazos históricos de esa cons-
truccidn casi desaparecen se pretende, práctica 
0 teóricameflte, explIcita o implIcitamente, que 
ci conocimiento sea objetivo y eterno. Fourez 
habia de una" idcologIa de segundo grado", re-
firidndose a una ideologia cuyos trazos de 
construccton no aparecen, o sea, fueron supri-
midos. Para Fourez, este dltimo tipo de discur- 

so CS "profundamentc manipulador", puós pre-
senta como naturales las opciones que SOfl par-
ticutares. Por lo tanto los discursos ideológicos 
de primer grado se tornan aceptables visto que 
aparece en ellos Ia consciencia de Ia parcialidad 
de su construcción. Como contraparte, los de 
segundo grado son inaceptables "de un punto 
de vista ético", pues omiten aquello que serla 
discutible; restringiendo asI, Ia libertad de las 
personas. Si alguien dice "Es preciso hacer sa-
crificios para salir de La crisis", encontramos en 
esa afirmacidn una omisión en su construcción, 
en su parcialidad, dando Ia idea de alguna icy 
general. Seria, entonces, una ideologla de se-
gundo grado. 

Segdn Fourez (1995), es en general de una ma-
nera inconsciente que las personas difunden 
ideologIes. Muchas veces, "los pensamientos 
ideológicos que Ilcvarnos existen independien-
temente de nuestras intcnciones". SerIa impor-
tante un "análisis preciso a fin de discernir lo 
que son los conienidos ideoiógicos de nuestros 
discursos" para, entonces, "decidir si querernos 
o no propagar las ideologias manifestadas en 
nuestras cxposiciones. A partir del momento en 
que todos tenemos una idea o figuración del 
mundo, influenciado por nuestros criterios y 
nuestro medio social, no siendo, por lo tanto 
neutro, serIa imposible ci no Ilevar algunas 
ideologies, por lo menos de primer grado. 

En Ia enseñanza de ciencias es indispensable 
una reflexión de este tipo, a partir del momento 
en quc se trahaja directamente con Ia transmi-
siOn de toda una vision- neccsariamente ideo-
IOgica del mundo (Fourez, 1995). 

La investigación: trayectoria me-
todológica 

En una entrevista, ocho profesores de biologla 
de escuelas publicas y/o particulares, aquI tra-
tados por las siglas TKA, CLT, JCF, ECF, 
LLM. ALS, CTR y AAV, fueron sometidos a 
situacioncs de debates entrc evolucionismo y 
creacionismo. Los datos fueron trabajados a 
partir de elementos básicos de La tcorIa del dis-
curso, en análisis de mecanismos sintácticos y 
semánticos. Para tat fin fue utilizada La catego-
rizaciOn semintica de nivel fundamental, de 
acuerdo con Fiorin (1996). Dc los elementos 
hsicos de senidntica del discurso el análisis 
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paso a Ia especificidad del contenido, que es Un 
conjunto de técnjcas de análisis de comunica-
ciones que exp]ora significados o significantes 
(Bardin, 1977). 

Para los objetivos propuestos en esta investiga-
ción, on conjunto con ci tipo de material traba-
jado, se optO por ci análisis do aserciOn evalua-
tiva, una de las técnicas de análisis de conteni-
do que mide las actitudes del locutor en cuanto 
a los objetos de los quo ci hahia y fundamenta 
en Ia concepciOn representaciona] de Bardin 
(1977). 

La actitud segiin esta técnica: 'es una predispo-
siciOn relativamente estable y organizada para 
reaccionar bajo Ia forma de opiniones 0 de ac-
tos on presencia de personas, ideas, aconteci-
mientos, cosas. etc. (Bardin,1977, p.155). Dc 
acuerdo con Lambert y Lambert (1966, p.77), 
actitud puede scr descripta como una manera 
organizada y coherente do pensar, sentir, y 
rcaccionar en relación a personas, grupos, 
cuestiones sociales 0 más gcnáricamentc a 
cualquier aeon leciin iento ocurrido en nuestro 
niedio circundarite. 

Aparecen como componentes del análisis do 
ascrción evaluativa: 

- Los objetos do actitud, quo pueden ser per-
sonas, grupos, cosas o acontccirnientos. 

- Los tOrminos evalualivos do calificaciOn 
con significado con-tOn, o sea, palabras que 
CXp!'Csan calidad de los objetos o aiTh, lo 
que se dice acerca do dies, pudiendo 5cr 
adj ctivos, adverbios o sustanti vos; 

- Los conectores verbales que ligan los ob-
jetos a Los terminus de califIcaciOn. 

A pesal-  do in posibilidad do adaptaciones do 
acuerdo con las caracterIsticas do las invcstiga-
ciones, Bardin (1977) organiza la tCcnica do 
análisis de ascrciOn evaluativa do La siguiente 
mancra: 

- Ia. etapa: idenlificaciOn y extracción do Los 
objetos do actitud; 
23• etapa: norrnaijzacjOn de los enunciados, o 

sea, ediciOn de los enunciados transformOndo- 

los en forma canónica actor-acción-
comp]emento u objeto de evaluación conector 
verbal/ material evaluative; 

etapa: codificaciOn, dando dirección positi-
va o negativa e intensidad en una escala de - 3 
a +3 on ci conj unto do conectores y calificado-
I_es. 

En esta oscala, una intensidad +3 deinarca sa-
tisfacciOn piena o muy favorable, pudiendo 
aparecer los siguientes tCrminos: es. estC, defi-
nitivamente, plenamente, totalmente. La inten-
sidad +2 se expresa como favorable con res-
tricciones, pudiendo aparecer los tCrminos: pe-
ru, sin embargo, La intensidad +1 denota una 
rclación apenas esbozada o una ieve tendencia 
favorable, ejempli ficada per algunos tCrini nos 
como: ligeramente, ocasi onalmente, levemcnte. 
La intensidad cero manifiesta ncutralidad, am-
bivalencia, o sea, ninguna tendencia favorable 
o desfavorable. La intensidad —1 revela ligera u 
ocasionaf tendencia desfavorable. La intensi-
dad —2 indica parcialmente desfavorable, o sea 
con restricciones. Finaimente una intensidad —3 
es una inarca del descontento pleno 0 total-
mente desfavorable, con tCrminos como: no o 
no está, flunca, jamás. 

Rccae sobre La tCcnica de análisis de ascrciOn 
evaluativa, segfin Bardin (1977) algunas res-
tricciones, pues no es Un mCtodo cxhaustivo, 
vi.sto que considera apenas La dimensiOn do las 
actitudes, o sea solamente los enunciados que 
cxprcsan evaluaciOn. A poser do tales restric-
cioncs proporciona un anáiisis sistematizado a 
partir do La extracciOn y sublevaciOn do dife-
rentes elementos del discurso, dejando mOs cx-
puestas y nitidas las relaciones do congruencias 
e incongrucocia en las conjunciones y disyun-
clones entre ci sujeto y los diversos objetos 
colocados a so frente. 

Medida de actitudes para dife-
rentes objetos 

A los objetos de actitud, presentados a los su-
jetos en Ia entrevista, fueron dados los si-
guientes cOdigos 'a fin do facilitar ci an1isis: 
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Código del objeto LNaturaleza del objeto de actitud 

a Texto pro-evolucionista (texto escrito n° 1)  

b Alumno que defiende integral mente las ideas del texto pro evolucionista 

C Texto pro creacionista (texto escrito n0 2) 

d Alumna que defiende integrainiente las ideas del texto pro creacionista 

e 
Profesor que interfiere en Ia discusión entre dos alumnos, diciendo que Ia evolución de los 
seres vivos realmente ocurre y que creer en el creacionismo es tonteria. Asi, ambos debe-
nan creer en Ia teoria de Ia evoluciOn. 

Cuadro 1 :CodificaciOn de los objetos de actitud evaluados por los sujetos de Ia investigaciOn. 

Los enunciados de cada objeto fueron sistematizados, en cuadrados, coino aparece on of ejemplo a 

continuación: 

Objeto Enunciado 	I Conectores Calificación Valor 

A "El texto 1 es el correcto' es correcto +3 

"Dinia que entendiO bien el espi- entendiO bien el espIritu del evolucionismo 

B nitu del evolucionismo, que es +3 

correcto" e$ locorrecto 
"El texto 2 no merece ser consi- no merece ser Considerado 

C derado, -3 

solo dice tonterias" dice apenas lontenias 
"Aceptanla su opinion. Tendnia aceptarfa Su opinion 
respeto por ella;sin embargo, le 

0 dinia que estudie mejor el evo- tendnia Respeto por ellas +2 

lucionismo" 
sin embargo, Ic dinia Que estudie major el evolucionismo 

"El profesor debe presentar su Debe presentar Punto de vista 
punto de vista,pero debe res- 

E 
petar Ia opiniOn de sus alum- -2 
nos.Está equivocado." Pero debe respetar La opiniOn del alumno 

Está Equivocado 

Cuadro 2:normatizaci6n del análisis de aserción evaluativa de TKO para los diferentes objetos de actitud 

- 	Objeto A: texto pro-evolucionista (texto escrito ntimcro uno, con Irases de diferentes obras y 
autorcs que sc posicionan favorablemente at evolucionismo) 

- 	Objeto B: alumno que defiende integralmente las ideas del texto pro-evolucionista. 

- 	Objeto C: texto pro-creacionista (texto escrito ndmero 2, con frases de diferentes obras y auto- 
res que se posicionan favorablemente at creacionismo) 

- 	Objeto D: alumno que defiende integralmenle las ideas del texto pro-creacionista. 

- 	Objeto E: profesor que intervienc en La discusión de dos alumnos, diciendo quc Ia evolución de 
los scres vivos realmente ocurre y que creer on ci creacionismo es tonterIa. AsI, ambos debern 
creer solamente on Ia teorfa de Ia evoiución. 

En este caso, ci cuadro revela que ci enunciado 
para ci objeto A, con las presencias del conec-
tor "Y" y de la calificación "correcto" reflejó 
ser totalmente favorable, ocurriendo to mismo 
para ci objeto B, con los conectores "y" y "en-
tendió bien" y las calificaciones respectivas 
"correcto" y " ci cspIritu del evolucionismo". 
En Ia misma intensidad de totalidad, pero des- 

favorable, apareció ci enunciado para ci objeto 
C. Para ci objeto 1) fue parcialmente favorable, 
con restriccioneS expiIcitas en "aceptarIa, sin 
embargo". Finaimcnte ci objeto B rccibió eva-
Iuación ncgativa, pero fue desfavorabie par-
cialmente porquc hubo restricciones. Al mismo 
tiempo quc recibió ci termino (collector y caii-
ficación) "esta ma!" tambidn apareciO Ia res- 
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tricciOn de defensa en "dehe exponer su punto 
de vista". 

En las representacjones del sujeto TKO son oh-
servadas actitudes de intima corrclacjón, en fa-
vorecimiento pieno, at texto evo]ucionjsta y at 
alumno vtrtual que defiende Ia teorIa a partir de 
las ideas de ese texto. En otra correlación, hobo 
disyunción respecto a los objetos C y D, con ci 
sujeto presentando pleno desfavorecimiento al 
texto pro- creacionisla, pero relativa aceptación 
al alumno que defiende el texto. Respecto al 

alumno, fue discreto y aunque no aceptando tal 
posicionamjento intento mostrar actitud de res-
peto a La opinion Contraria. La inclusiOn del 
t&inino "respeto" se repitiO en Ia exposición 
mostrada junto at objeto E, o sea, at profesor 
que virtualmentc mterfiere en Ia polOmica sin 
dar acceso a los alumnos. Se justificó cuando el 
profesor expusosu punto de vista, o sea cuando 
el profesor tomO on posicionamiento, pero de-
saprohó Ia forma de abordajc. 

Comparación de actitudes entre todos los sujetos y objetos 

intensidad 

CIE  
JCF NB 
ECF BID NC/E 
LLM B A  C D/E 

Cuadro 3: SobreposiciOn comparativa del nivel de favoritismo 0 no favoritismo para cada objeto de actitud. 
Los resultados exponcn una aprobación signifi-
cativa tanto at evolucionismo como a to,,, alum-
nos que defienden las ideas de esa teorla, pare-
ciendo sohrcsa]tar e] valor cientffjco sohre ci 
religioso fundamentalista en los casos de las 
exposiciones analizadas. 

Al mismo tiempo que el evolucionismo se 
muestra on evidencja favorable en La enseñan-
Zn, los cnunciados tarnbién califican do desfa-
vorahie at profesor quo interfiere a favor del 
cvolucjonjsmo y contrario at creacionjsmo. 
LScrIan indicios de quo ci ciclo do La ensefianza 
tradicional estarIa encerrado a favor do una If-
nea constructivjsta de la cnseñanza? En una 
primera Lectura, más superficial, parece haber 
una tendencia favorable hacia esa trayectoria. 
Mientras, podcmos cueslionar si ci discurso 
presentado por los sujetos de La investigacidu, 
desfavorable at posicionamiento do ese virtual 
profesor que interfiere enfáticamente en Ia dis-
cusion de los alumnos, muestra real tendcncia 
rcspecto a Ia conccpción previa del alumno. El 
cuestionanhjento se dehe at hecho do Ia detec-
don, en los enunciados de aigunos discursos de 

mayor contcnido poiémico entre evolucionismo 
y creacionismo quo con reiación a Ia concep-
ciOn del alumno. Dcstacamos a seguir los 
enunciados quo perinitirán tal a firmaciOn: 

Jamas dirfa que ci creacionismo es Ionic-
rio '(CLT). 

"No es IonterIa pues Dios creó ai nundo y los 
seres vii'os parci que evolucionen gradualnien-
fe. ,S'eria entonces, posible conciliar las dos 
ideas al mismo tiempo "(JcF). 

Creo que ci profesor debe saber coinbinar las 
dos teorias, entonces juzgar to posición del 
creacionis,no coma una tonteria. Creo que de-
be trabajar de ,nanera de evidenc jar Ia im-
portancia Lie las dos teorias en su conjun-
to"(LLM) 

Al misino tiempo que Los sujctos aproharon el 
texto pro 	evolucionista (objeto de actitud- 
comportamiento A), tanihidn demostrat-on 
aprohación a los virtuaies alumnos que defien-
den las ideas de ese texto (objeto de actitud-
comportarniento B), con amplio grado do con- 
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vergencia. Ese hecho pudo ser observado on 

TKO, JCF, LLM, CLT, ALS y AAV. Los su-

jetos CTR y ECF también revelaron alto grado 

de convergencia on las relaciones A-C (los dos 

lextos) y A-E (texto pro—evolucionista y profe-

sor virtual que defiende enfáticamcnte ese texto 

junto a los alumnos), pero de desfavoreci-

miento (conjunción virtual de desfavorable). 

Teniéndose en cuenta las disyunciories o grado 

de convergencia on Ia relaciOn A-D apareció 

siemprc mayor de que on Ia relación A- E, re-

velando tendencia favorable a los alumnos on 

sus actitudes con relación a los profesores en 

las suyas. Eso fue verilcado entre los sujetos 

locutores TKO; CLT; JCF; LLM; ALS yAAV. 

Los sujetos locutorcs ECF y CTR tarnbién re- 

velaron ese tipo de avorecimiento, pucs ci 

grado de convergencia desfavorable fue menor 

on Ia reiación de disyunción A-B y mayor on 

A-E. 

Posturas de profesores de diferentes Areas 

para acciones seniejantes 

Al incluirse on Ia entrevista Ia suposición dc 

que ci sujeto representa al alumno cuyo profe-

sor defendiese cnfáticarnenie las ideas pro 

creacionistas del texto 	2 (en una primera 

instancia si el profesor fuese de un area cual-

quiera y on segunda instancia si el profesor 

fuese de hiologla) Ia dcsaprobaciOn apareció 

mas nItidamente para el profesor de biologIa. 

sujeto 	Profesor de cualquier area Prolesor de Biologia 

TKO 	
"Respetaria su opiniOn, pero Ic haifa ver su "Diria que estaba enseñando Ia materia equivocada, que 
error.' 	 se deberia volver pastor' 

Es dif felt razonar hipoteticamente. Creo que 

CLT 	
consideraria (risas) at profesor ignorante on su 
materia y también que et no estO obligado a 
saber de una materia diferente de Ia suya" 

Yo le aconsejarfa a ese profesor cambiar las 
JCF 	ideas sabre la biologia y tambiOn leer un buen 

ii bro sobre evotuciOn" 

"Depende mucho del profesor. Si fuese en 
profesor buena, muy capaz en Ia materia de dl 
y bien equilibrado, yo hasta conversaria con 
di:-ie diria: profesor, no esta bien asi, y Ic dana 

ECF 	mi punto de vista. 

Ahora, si fuese de esos profesores que habian 
por hablar, una cosa hay y dna mañana, me 
entraria par en oido y me saidria par otro" 

Pensaria en cuan arbitraria serfa, en Ia medi- 
LLM 	da en que sus opiniones sean vdlidas, descon- 

siderando a las demas existentes" 

ALS 	
'Yo conversania con dI.Debatiria las ideas y 
juntos Ilegariamos a una soiuciOn final" 

"Comentaria ci asunto con el profesor de biolo- 
CTR 	gia.Creo que ét tendrIa mejores condicione.s de 

desarroliar ci asunto" 

"si fuese profesor de Biologla, piensa que él deberia ha-
cer un curso sabre evoluciOn. No se admite un profesor 
de Biologia ignorante en ese asunto" 

'si fuese de biologia, dl estaria completamente equivoca-
do, a la vez que no podnia ignorar Ia teonia de Is evolu-

clan" 

"Ah, si fuese un profesor de biologia,desde ahI conversa-
na. Coma alumna yo no conversaria frente a otros porque 
soy timida.,pero despuds de la clase yo Ic dinIa:-profesor: 
respecto a aquel asunto del que habló ... Si fuese profesor 

de Biologia, yo to conversaria" 

No diria nada' 

"No interesa la disciplina, to que interesa es el resultado 
final" 

"No pod na desanrollanlo asi" 

"Ya no me dejaria influenciar, ya tengo Ia api- "Cnticaria a este profesor, ya que dl puede intluenciar la 

AAV 	niOn formada" 	 creencia de los alumnos de manera negativa, porque in- 
votucra a la religiosidad" 

Cuadro 4: Enunciados comparativos para objetos de actitud semejantes (profesor de cuaiquier area y pro-

fesor de Biologia) colocados en disyunciOn cart ci sujeto. 

Reusta de EducaciOn. en BiologIa, 2003, 6 (2) 	 17 



Consideracjones finales 

Independientemente de la defensa dc una u otra 
teorfa, no fueron detectadas exposiciones que 
identificasen actitudes de total hctcronomIa que 
pudicsen causai-  grandes daños al desarrollo 
moral de los alumnos. Los discursos aportaron 
elementos sintácticos de la ética, corno respeto, 
justicia, iihertad, igualdad y bencvolencia que, 
transferjdos a la práctica docente, actuarIan on 
beneficjo de la autonomla moral de los alum-
nos. Sin embargo unidades de significación 
extraIdos de enunciados, revelaron que pueden 
manifestarse en los alumnos trazos de ideolo-
glas indcseables, aunque en fixma inconscien-
te. 

Se les dió más importancia a los alumnos que a 
los propios profesores, cuando ambos fueron 
coiocados en situación de oposición en los de-
bates, a pesar de que las ideas defcndidas fuc-
sen de total divergencia. 

El cicsprecio o Ia ausencia de factores tigados a 
Ia moralidad no fueron observados en las acti-
tudes de los profesores. Nos parecid, sin em-
bargo, que la rnoralidad en las exposiciones 
estaha más ligada a una sensihilidad de natu-
raleza humana quc a on conocimiento sisterna-
Lizado acerea de los procesos de construcciOn y 
desarrollo moral. 

AsI como los textos de la entrevista presenta-
ron aspectos predominanternente rcligiosos, 
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