
Entrevistas_A - 
Pasión por la enseñanza de las ciencias biológicas 

Entrevjsta con Pedro Zarur, 
Maestro, Profesor de Ciencias Bioiógicas y autor de textos de BiologIa. 

Por su trayectoria y contribuciones a la constante superación en la enseñanza 
de la BiologIa, el Profesor Zarur es un ejemplo de vocación docente. 

Entrevista de Lie. M. Soledad Roque Ferrero 

Pedro Zarur es un ejemplo que reivindica la pa-
sión por la enseñanza de las Ciencias Bioiógi-
cas, ci lugar de la actualización docente y del 
intercamhio de experiencias Aulicas. Persona] i-
dad destacada por su incansable aporte como 
maestro, profesor y autor de los reconocidos 
manuales de BioiogIa en ci ámbito de Ia educa-
cion primaria y secundaria, su historia puedc 
leerse claramente como un ejemplo de dedica-
ción y verdadera vocacjón docente. 

El Profesor Zarur es Socio Honorarjo de la 
Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas 
de Argentina. Su trayectoria y contribuciones a 
la consantc superación en la enseflanza de Ia 
BiologIa ha sido reconocida por A.D.Bi.A. a 
travs de un homenaje que, junto a otros cinco 
profcsores destacados en ci ámhito nacional, se 
realizO en ci aflo 2001 durante las V Jornadas 
Nacionales de Ensenanza de Ia Bio]ogIa en Po-
sadas. Misiones. 

En la charla que sostuvo con Revista de Educa-
ción en BioiogIa, (REB) Pedro Zarur ha queri-
do remarcas dos cosas; por un lado, que hay 
maestros que se entregan compictamcnte a sus 
aiumnos y; por ci otro, que en BioiogIa se ha 
perdido la ejercitación en la ohservación de co-
sas reales, aunque seflala que en esta asignatura 
ci probiema no es tan serio coino en otras dis-
ciplinas fácticas. 

Consciente de la responsahilidad que le confie-
rc su rol de formador, Zarur ha dedicado graii 
paste de su tiempo a la construcción de un "mi-
nimuseo", confeccionado eminentemente con 
fines didáclicos. Al maerial vivo de su colec-
ción se agrcgan dihujos, material documental 
fotogrfico o audiovisual que utiliza para moti-
var a profesores y maestros. 

REB- Usted ha ejercido la docencia desde 
1939, primero como Maestro y luego como 
Profesor de Ciencias Bioidgicas, ,podrIa re-
ferir cuáles fueron las circunstancias que lo 
acercaron a Ia Biologla? 

Fueron varias, pero puedo decir que entre los 
10 y 13 afies crid gusanos de la seda, tarea que 
supone alguna rcsponsabilicja'j y ci compromi-
so permanente de alimentarlos tres veces al dia 
y huscar la comida dIa por medio. En sexto 
grado, hice mi prirnera exposicidn sobre la crIa 
del gusano de Ia seda frente a mis compafieros 
y agrcgud a mi poca experiencia cosas leIdas en 
El Tesoro de la Jucntud. 

Luego, otras circunstancias contribuyeron con 
ci tiempo a convertir mis inquictudes en voca-
ciOn, aunque una de elias, hastante temprana, 
fue favorccida por ci ambiente. VivIa en una 
avenida de Villa Urquiza, atravesada por calles 
de tierra que tenIan zanjas a ambos lados. AlII 
crecIan plantas acuáticas y palustres, y, ade-
más, pululahan 10 que nosotros Uamábamos 
"bichos", tales corno rcnacuajos, chinches de 
agua, sanguijucias y tambidn ranas. Con las 
Iluvias aparecIan los sapos ocultos. Sobre un 
gran terieno vecino a Ia calle de tierra, una o 
dos veces al aho se instaiaba un circo. En unas 
cajas tenfan enormes boas, que exhihIan en a!-
gunas tunejones y alimentaban con ranas, que 
fáciimentc se conseguIan en las ferias caLleje-
ras. Cuando el circo se mudaba, mc permitfa 
recorrer ci terreiio y encontrar en el fondo, unas 
lagunas aigo profundas, que -hoy presumo-
servirlan para semisumergir jauias con ranas y 
mantenerfas en ambiente hiImedo, en las cuales 
abundaban renacuajos. A medida que los rena-
cuajos dcsaparccIan, se poblahan de ranas y Sn-
pos los airededores del charco. Cuando lo co- 
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decenas de moscas vivas, que desaparecIan at 
poco rato de atrapadas por las ranas quc salta-
ban coino hólidos para cazarlas." 

rnenti con mi maestro, me mostró figuras con 
la metamorfosis dc anuros, cosa que yo desco-
noeIa." 

REB- ZC6mo pasaba usted el tiempo libre 
en [a época de su juventud? 

"Fueron épocas distintas a las actuates. Como 
casi nadie tenIa radio y por supuesto tampoco 
television, nos sobraba el tiempo. La radio en-
tró en mi casa cuando yo tenIa 14 aflos (1934) 
y por suerte la televisiOn tardó en tlegar. Eso 
me din tiempo para leer. Fui un lector perseve-
rante; lef cinco o seis obras de Emilio Salgari, 
casi todas las de Julio Verne, unas cuantas de 
Alejandro Dumas (padre): Los tres niosquete-
ros, 20 años dcspuds, El vizconde de Bradelog-
ne, El conde de Montecristo. También ci Qui-
jote de la Mancha de Cervantes, en una edición 
en dos tomos ilustrados por Dord. 

Cuando ya era estudiante de magisterio, por los 
aflos 1935 y 1937, frecuentaba en vacaciones 
las aguas ci Arroyo de la Cruz -en Capilla del 
Señor- donde conocI mucho de la flora y fauna 
acudtica y comencé a coieccionar espccimefleS 
que a(in conservo. El material que coleccionaba 
se mantenla vivo o muerto. En general muchos 
animales morlan por la diferencia entre su me-
dio natural y ci que Ic proporcionaha para 
mantenerlo vivo. La cria de un animal vivo, 
sobre todo invertebrado, es muy dilicil. Puede 
decirse que la cr(a de un animal es un experi-
meflt() muy complicado de Ilevar a feliz tdrmi-
no. Ante todo es necesario conseguir el ali- 
mento adecuado. El alimento para peces que 
venden los "acuaristas" es muy dtiI. pero ocu- 
rre que hay animales que solamente cazan otros 
seres vivos siempre que cstén en movirniento; 
tat es ci caso de las ranas y sapos y algunos in- 
sectos como el mamboretá. Esto me obligaba a 
criar moscas para utilizar como alimento, no 
sOlo sus larvas, sino tambidn a las mismas 
moscas. Crid una hembra de marnboretá en un 
pequeño acuario vacIo, que comla, por to me-
nos, dos moscas verdes o azules por dIa. Su 
crIa no sohrevivió. 

Para alimentar las ranas de zarzal que guardaba 
en un acuario con juncos y otras plantas, cubria 
ci acuario con carbon grueso. HabrIa un circulo 
en el cartOn y alli ajustaha frascos cilIndricos 
vaclos, de 5 o 10 litros para aumentar ci espa-
cio adreo del acuario. En ese frasco colocaba 

REB- ,CuáIes fueron las razones que to lie-
varon a optar por la carrera del magisterio? 

"En primer lugar, inenciono como factor de-
terminante a mi maestro de sexto grado, profe-
sor Faustino Ferndndez, por quien conservo 
una profunda admiraciOn. Su dedicaciOn a no-
sotros era impresionante. Nos entusiasinaba 
proponidndonos cicuios y problemas senci-
Ilos, que tenlarnos que resolver sin escribir. 
Con ci tiempo ilegamos a resolver problemas 
complicados e incursionamos por raIz cuadrada 
y raIz cdbica. Esto no debe sorprender, porque 
más adelante en Ia Escuela Normal, ci progra-
ma de Mateniática de segundo ann pedIa ci 
Teorema de HerOn de AIejandrIa. 

Mi maestro, quien tamhién escribla la Miscelé-
nea instructiva que se publicaba en ci Monitor 
de la Educación ComOn, tenIa una hiblioteca en 
ci aula, con unos 25 o 30 libros. Cada semana, 
ci mismo dIa y a la misma hora, tomaba un Ii-
bro y lela. Cuando vislumbraba que ya nos ha-
bIa "enganchado" con ci argurnento, cerraha ci 
libro y decla: "El que quiere saber cOmo sigue, 
pide ci iihro at hihliotecario (que era yo) y to 
Ileva a su casa". 

Dc modo que habla ilegado a scxto grado con 
ci hdbito de lccr. Durante csc perIodo lei libros 
de importantcs autores conio Benito Linch, 
Arturo Capdevila, Fray Mocho, Ricardo Rojas, 
José Marmot, Enrique Larreta, Horacio Quiro-
ga, Estanisiao del Campo. José Hernández y 
otros. LeI niucho también cuando curse ci ma-
gisterio, aunque todo esto se frenO con ci ingre-
so at profesorado de BiologIa. Dc los autores 
posteriores a la década del cuarenta conozco 
solo tres o cuatro, puesto que la Biologla me 
absorbiO. 

REB- ZPodria usted valorar algunas de sus 
experiencias de aprendrzaje durante su ca-
pacitación como docente? 

"Ingresé en la Escucla Normal de Profesores 
N°2 "Mariano Acosta" de Buenos Aires -donde 
me recibI iuego de Maestro Normal Nacional-
en ci año1938 Para ml, a juzgar por to que co-
noel despuds siendo maestro, profesor, rector e 

Revista de Educación en BiotoqIa, 2003,6 (2) 	 45 



inspector, esa escuela fue ünica. Se dice que ha 
canibjado mucho. 

Mi profesor de ciencias naturaics, A!berto? 
Solimano, era im gran ejemplo. Lo que hicimos 
con él on sexto año en un modesto laboratorio, 
jamás podré olvidarlo, y hasta podrIa reprodu-
cirlo. No era precisamenle biologIa, pero sI se 
puede considerar una ciencia integrada y tee-
nologfa, cosas que se han predicado en estos 
ültimos años: destilamos ci vino para oblener 
alcohol, comprobamos la capacidad de adsor-
ción en carbon animal y vegetal, destilamos 
petrOleo, usamos distintos modelos de refrige-
rantes, hicimos La hidrOlisis del agua (cada uno 
arrriaba su dispositivo), construimos Ia pila 
cictrica, armamos ci arco voltaico, obtuvimos 
oxIgeno del ciorato de potasio, construimos ci 
teldgrafo Morse, provocamos Ia fermentación. 
Todas estas actividades las repetIa en ml casa 
varias veces diseflando a veces otros dispositi-
vos. Se podra arguinentar que esa práctica tienc 
un valor relativo. Cualquier manipuleo no es un 
simple hacer con las manos. DetrOs está el cc-
rchro, que piensa y dirige ci trahajo. 

Durante ci cursado del magistcrio tuvimos inte-
resantcs experiencias. En quImica, fIsica y Ira-
bajo manual hubo práctica en todas las clases 
pero, lamentablemente las clases de botánica y 
zoologIa fucron dogmticas. Dábamos lección, 
lucgo ci profesor hablaha y, al terminar, scfla-
laha ci nuevo tema para Ia próxima clase. Si se 
escucha una exposición verbal y ci tema no es 
interesante, es muy difIcil mantener Ia atención 
más ailá de los 25 minutos. Cruzado ese punto, 
los oIdos reciben todo con esfuerzo. Es esa una 
de las razones por las cuales fracasan los alum-
nos. 

Mientras quc en Europa he observado clases de 
BiologIa, donde los alumnos, suficienteniente 
rnotivados, realizaban clases prOcticas de lies 
horas de reloj y, a! finalizar La clase no se nota-
ba on cilos of menor dejo de cansancio." 

REB- Entre 1966 y 1967 Ud. ha sido becado 
por ci CONICET para realizar una investi-
gación en diversos paIses de Europa sobre 
métodos de enseñanza de las ciencias bioió-
gicas, Zpodria señalar algunas otras expe-
riencias positivas que rescató de este inter-
cambio?  

"Por supuesto, en Francia, las clases me pare-
cieron excelentes. No hahia improv i saci ones.  
Todo estaba dispuesto desde ci primer dIa de 
clase. Las clases tenIan un doble carOcter: 
practicas de tres horas de reloj y en mesas COfl 

solo dos estudiantes on cada una. La clase "LeO-
rica" duraba una hora y se dictaba on dia dis-
tinto Rccuerdo muy bien una clase sobre sis-
tema nervioso: "El encéfalo en los vertebra-
dos". Cada alumno disccaba Ia cabeza dc un 
pez, de una rana y de una rata para exponer ci 
encOfalo. Dc tanto or tanto, ci profesor daba 
aiguna indicaci6n. Luego procedian a Ia sepa-
raciOn del neivio gastrocnemio de Ia pata de Ia 
rana, lo dilacerahan y extraIan una fibra nervio-
sa, Ia cual era posteriormente observada a! mi-
croscopio, al tiempo que tamhiOn dihujahan. 
Otro dIa se daba Ia clase teOrica de una hora. 
La práctica, como se ye, se anticipaba al desa-
rrolio conceptual. 

En Paris, un Liceo próximo a esa ciudaci tenla 
un pahellOn dc Ciencias y otro de Humanida-
des. Cada pabellOn contaba con cuatro pisos. 
En ci de Ciencias, puntualmente, of iahoratorio 
de Biologia estaha on ci tercer piso. El profesor 
que me acompaO llegO a una puerta, sacó Ia 
have de su bolsillo y me invitó a pasar. En 
aquel momento me dijo: "Esta es mi aula". 
Luego me ilevO a ver las dependencias con mu-
sco, biblioteca y materiales para las clases. En 
un pizarron, colgado on lugar bien visible, ligu-
raha Ia tarea anual, dIa, hora y trabajo práctico 
que tenla que reahizar el profesor on ci aula. El 
jefe de ayudantes tenfa trcs colaboradores. 
Antes de salir de Buenos Aires, ci Agregado 
Cultural fiancés me habla dicho que Francia 
tenIa ci orguilo de decir LUC su presupuesto de 
cducación representaba ci 44% del total de 
gastos. Con esto está todo dicho. 

En Londres, en tanto, observe algunas clases 
del ilainado "Proyecto Nuffield" de Biologla. 
En un aula de un curso cquivalente a un Segun-
do aho nuestro, ci olor que se sentla al entrar 
delataba Ia actividad que alil se desarrollaba: 
piantas bajo Ia influencia de mayor o menor 
cantidad de iuz; langostas migratorias en jaulas 
y en distintas etapas de desarrollo; jaulas con 
ratas; etc. Los alumnos almorzahan on ci cole-
gio y tenfan lihertad para voiver al aula para 
conirolar sus experimentos. Cada alumno tenia 
en su banco un papel con las instrucciones que 
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orientahan su actividad, en aquel caso, la di-
sección Ia cabcza dc un Scláceo (tiburoncito). 

En conclusion, dire que nuestra enseflanza pri-
maria y secundaria obligatoria era sistemática-
mente superior a varios lJaIses  europeos, pero 
en cuanto a Paris y Londres, to que he visto ha-
cer era muy interesante con respecto a to que 
normalmente Sc hacIa en nuestro pals. Después 
de casi cuarenta aflos, no puedo opinar. Pero, 
seguramente, scrIan necesarios varios dIas de 
charlas a fin de realizar un intercambio de opi-
niones sobre esta amplia materia." 

REB- A to largo de su trayectoria como 
maestro y profesor Ud. ha puesto énfasis en 
la necesidad de ejercitación en Ia observa-
don de cosas reaies en un contexto —como en 
la década del 60- donde predominaba la en-
señanza "tradicional" de las ciencias. De 
qué elementos se ha valido Ud. para revertir 
esta situación? 

"En mis clases siempre aprovecho ci material 
muerto que he almacc-nado a esos fines. Lo que 
Ilamo mi "mini musco" no es ciertamente para 
la exhibición, sine sOlo material de cstudio. 

Cuando enseño el uso de una dave para deter-
minar ci orden a que pertcnecc un insecto, cada 
maestro o profesor alumno dispone en su mesa 
de trabajo de 8 o 9 Ordenes distintos de insectos 
medianamente conocidos que deben reconocer. 

Otras veces estudiamos radiaciOn adaptativa y 
cada mesa recibe una cala con seis insectos. En 
una hoja cstd impreso ci dibujo de las patas con 
adaptaciones especiales y en otra, impresa de 
antemano, ci docente alumno tiene que coiocar 
ci nombre del insecto, ohservar los tres pares 
de pates y anotar qué estructura adaptativa tie-
ne y qué función cumple. Es asf como los 
ticmpos del profesor y de los alumnos se ma-
ximizan, cvitando la <fatiga>> del primero y ci 
aburrimiento de estos ditimos. La clase resulta 
productiva, lievadera y entretenida para ambos. 

Cuando no se dispone de estc tipo de material. 
también se pueden utilizar medios audiovisua-
les. Al rcspecto, tambldn tcngc una colecciOn 
de fotografIas y diapositivas. Siempre que he 
viajado, he lievado conmigo una mOquina foto-
gráfica, con la cual, no sOlo tomo fotograffas 
que pueden servirrne en ese momento, sine 
otras que pueden ser iltiles en ci futuro. Enton- 

ces, en las clases suelo repartir fotografIas, Sj Cs 

posible, una a cada uno de los participantes, y 
pedir que las observen bien y describan lo que 
yen. Percibido to que quiero que vean y seia-
lade por algunos estudiantes, ya tengo en ci 
comicnzo de la clase planteado un interrogante: 
,Por qué ocurre to que todos me señalan'!. Tic-
nen, asI, que comenzar a pensar, y cada opiniOn 
es una suposición o hipótesis. Con ci mismo 
trahajo, un curso de maestros forrnulO ocho hi-
pOtesis y otro de profesores alcanzO trece supo-
siciones distintas. Luego viene la parte mds in-
tercsantc: i,Qu6 dispositivo experimental se 
podrIa preparar para investigar, si tal hipótesis 
es válida o no?. Dc acucrdo a die frecuente-
rnentc surgen seis 0 siete experimcntOS distin-
tos para verificar la validez de las hipOlesis. Y 
como la fotografla es de un ambiente natural, 
muestro unas diapositivas ordenadas y, at final 
de las mismas, se comprucha una hipOtesis vá-
lida, que, sin embargo, no será tomada como 
ünica y definitiva. 

Lo curioso de esta experiencia es que cuando 
practico este ejercicio con nines de sexto grado 
de escuelas comunes, en ocasioneS los chicos 
espontáncamentc elaboran una hipOtesis muy 
importante y vdlida. Mientras que los profeso-
res y rnaestros son más estructurados, ya que 
tcmen ci 'qué dirán Si inc equivoco". Los nidos 
se 'sueltan" de inmediato, aciertan, pero por 
sus mc.nores conocimientos del ambicntc fIsico 
formulae pocas hipOtesis. Yo sostengo que si 
se los hace pensar, cse némero aumenta consi-
derablemente. 

En conclusiOn, podrIa scñalar que en mis clases 
prefiero una aproximaciOn práctica, concrcta, 
funcional, que provoque [a generaciOn de hi-
pótesis, despierte la imaginaciOn y la creativi-
dad at memento de elahorarlas y diseñar un 
dispositivo experimental. Si comienzo con la 
teorla, seguramente at cabo de 40 minutos ha-
brd perdido atenciOn, dado que nuestros do-
centes estOn constantemente escuchando hablar 
del mdtodo cientIfico, on ocasiones tres o cua-
tro dIas seguidos, y luego, en ci aula. no sahen 
to que hacer. Lo que les interesa, cii cambio, es 
opt imizar to que pueden hacer on ci aula. 

Estoy convencido de que el método cientIfico 
se aprende sOlo ponierido las <<manos en la ma-
sa>, y eso es to que hago on mis clases. Por eso 
segOn mi opinion, to más importante en los ni- 
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veles iniciales es enseflar a observar, allf cs 
donde hay que poner ci mayor énfasis. Chcr-
nuski pensaba que las etapas preliminares, co-
mo la observaciOn, las hipótesis, la ciasifica-
ción, Ia ordenacjón de los dams, deblan enfati-
zarse. Lo que intercsa es Ia práctica de cada 
ciapa: Un clIa se puede dedicar solamenic a ob-
servar, otro dfa, u nEws dIas, a preparar un di-
seflo experimental, etc. En BiologIa, hay ejer-
cictos sencillos que permitcn transitar las eta-
pas en una hora de clase y, a veces, en un tiem-
po algo mayor. 

REB- Ud. ha hecho énfasis en la necesidad 
de disponer de elementos que faciliten la ob-
servación real de Lo estudiado, ,qué reco-
mendarIa Ud. a los profesores a la hora de 
preparar sus clases de Biologla? 

"Para ci profesor que quiere hacerlo, es muy 
fácil recolectar material "real" para las clases 
de BiologIa. Lo he visto en escuelas del interior 
del pals. El profesor tiene ha ventaja de poder 
ohtcne.r la colaboración de sus alumnos. Lo quc 
se recolecta no es material de exhihición. sino 
material de estudjo. No se trata de tener un too-
sco en ha casa. Con 5 o 6 cajas sólidas de za-
pains apiladas de a dos aicanza. 

Por otra pane, hay algunas escuelas con Labo-
ratorios y ayudantes. Si a los ayudantes se les 
ensefla a trabajar, suclen prestar muy buena 
coiaboracjón. Con buena voiuntad, ci profesor 
puede ir juntando de a poco su material. La do-
cencia no asfixia al profesor, puesto que éste 
dispone de suficicnte tiempo. Si hay 175 dfas 
de clase en el aflo, cuenta con casi 200 dIas pa-
ra pensar, por to mcnos alguna vez, en to que 
puede necesitar para mejorar su tarea profcsio-
nal. Ocurre que, casi nunca, el material va en 
husca del profesor, sino que éste tiene que bus-
carlo. Quien no encuentra, en ci tiempo que 
duran seis o siete veraneos, por ejemplo, en la 
piaya, 10 o 15 especies de hivalvos para ejeni-
plificar la diversidad en ese grupo?, ,Quién no 
encuentra en cualquicr lugar, en varios años, 8 
o 10 inscctos de distinto orden para mostrar la 
diversidad o, también, Ia diversidad dentro de 
un orden, como, por caso, ci de los coledpte-
ros?. Todo es cuestión, sin dudas, de responsa-
biiidad y buena voluntaci." 

REB- Segin usted, la enseñanza actual de la 
biologla tiene todavIa algunas caracterIsticas 

de Ia escuela tradicionat que con insistencia 
se critican. zA cree qué obedece esa situa-
ción? 

"Si nos referjnios a una caractcnistjca impor- 
(ante que aün persiste, como Ia falta de trabajos 
prácticos para hacer en ci aula, diremos que es 
responsahilidad de los profcsores. Unos pocos 
no los realizan porque no quieren tomarse la 
molestia de hacerlo. Otros no ho hacen por falta 
de voluntad, sino simplemenie porque los que 
Intervinjeron en la formación de esos docentes 
no cumplieron con la inehudihie obligacion de 
enscflanlcs. 

En mi dpoca, en primer aflo del Profesorado 
<JoaquIn V. Gonzilez>> de Buenos Aires, te- 
nIamos mocha práctica. por ejemplo, con dos 
agujas disección y una pcquefla lupa de pie, 
conseguIamos separar las seis piezas bucales de 
un bicho moro, de una cucaracha y de un mos-
quito. Al alumno de profesorado que realice 
esta tarca no Ic serfl difIcil, ya en un curso uni-
vcrsitario, extraer Ia glándula sahivar de una 
mosquita de la (rota para hacer un preparado 
que permita observar los cromosornas del n[i-
cico de una cdlula. Pero no obstante se puede 
decir que, en general, se da la clase tlpica, de 
corte dogmático. Se pasan asI los 40 minutos 
de clase y ocurre to que dice 0. Frota-Pessoa: 
<<Las nociones adquimidas por ci alumno a tra-
yes (Ic las palabras del maestro tiendcn a desa-
parecer muy pronto, sin dcjar vestigios apre-
ciableso ya que <<Muchas veccs to que at profe-
sor Ic parece fácil, csti lejos de serlo para ci 
que to escucha>>. 

Sobre ci verbalismo en La clase se ha escrito 
mucho; y mucho se Jo ha criticado. Se to ha 
vinculado con la llamada <<escuela tradicjonal>> 
perimida. Pero yo creo que, si acaso, hiciCma-
mos una estadfstica, encontranIamos que to 
<tradicionab> aCm pervive, y con inucha fre- 
cuencia, en la oescuela nueva>>. En contraparti-
da, pienso que cs necesario estimuJar el pensa-
miento de los niflos, hacerlos pensar para desa-
rrolhar su capacidad, fin primordial de ha cdu-
cacián. El aluinno tiene que observar y pensar 
sobre material real y si esos no es posible, ha-
bra que utilizar representaciones fidedignas, ya 
sean dihujos o fotografIas. Los hay, y muy 
buenos. 
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No se dcben utilizar malos dibujos, puesto que 
observer sobre eflos es perdcr no sólo el tiem-
p0, sino aprender mal fijando ideas erróncas. 
Los dibujos de las publicaciones para estu-
diantes tienen que acercarse a la realidad. La 
naturaleza <<es COIllO es> y no es posible repre-
sentarla con caricaturas o con dihujitos anima-
dos. Un repoilito de agua es conio es, y no se lo 
puede dibujar como una planta de aceiga; ci cc-
rebro es como es, no como un pan frances. En 
aigunos casos, como en ci de Ia identificación 
de una vinchuca, resulta muy importante que ci 
estudiante la reconozca de inmediato si acaso 
la ye en una dependencia de su casa. 

Mucho es Jo que se puede hacer, aunque la es-
cuela no ofrczca las comodidades que obligato-
riamente tienc que ofrecer, a tin de facilitar la 
tarca del docente. Estc es un punto en ci cual 
<<todos somos responsablcs>, y del cual se pue-
de hablar mucho." 

REB- LIDe qué manera cree usted que es po-
sibie mejorar los aspectos negativos en la 
Enseiianza de la Ciencias Biolégicas? 

<<Lo negativo>' son juicios personales, compar-
tidos o no por otros colegas. Lo que expreso 
como negativo Jo digo para todos y para ningu-
no. Lo importante es que cada uno pueda juz-
gorse a sí mismo. Las cosas negativas se pue-
den mejorar en parte o revertirse compicta-
mente, porque en la docencia no todo depende 
del profesor, sino de las multiples circunstan-
cias que configuran la negatividad expresada. 
Generalmente se le cargan las tintas al profe-
sor, puesto que está en ci frente de batalla, 
aunque ya dije anteriormente que los responsa-
hies somos todos. 

Soy optimista en cuanto a una mejora en ci fu-
turn, dado que ci panorama actual ticnde fir-
memente a una mejoria. El ejemplo Jo dan los 
cientos de profesores de biologla que, durante 
diez años, han concurrido a las convocatorias 
de la A.D.Bi.A en sus distintas filiales, con ci 
objeto de actualizarse e intercambiar experien-
cias y mostrar Jo que cada uno ha podido hacer 
en ci auia con sus alumnos. 

Tiempo atiás, entre los aflos 1963 y 1977, es-
cuchC decir reiteradamente a los altos funciona-
rios del Ministcrio de Educación, cuando se 

hacfan cargo de una relevante función: <<Espere 
que todos hogan como los de Bioiogia ... >> Ese 
mCrito se ha trasladado en Ia actualidad a la 
A.D.Bi.A por su permanente dedicación y 
coinpromiso con la ievalorizacián de la profe-
sión del docentede BiologIa, y con cuyo valio-
so aporte pueda hacerse realidad la tan mentada 
ilusión de una enseñanza de calidad y excelen-
cia. 

REB- ZCuiles serlan, entonces, los aspectos 
que Ia "nueva escuela" deberla incorporar? 

En general, considero que estos scrIan los as-
pectos que deherIa tenerse en cuenta para pro-
poner un camhio en la enseñanza. 

I. Mantenimiento de algunos aspectos de la 
Ley Federal de Educación, considerando la po-
sihilidad de un acuerdo fundamental en torno 
de los currfculos, sin suponer con ello Ia lirni-
tación de Ia autonomla de las provincias en 
cuanto a la gcstiOn educativa. 

Desarrollo de una arquitectura educativa se-
na para la construcción de nuevos estableci- 
mientos acordes a las posibilidades aportadas 
por las nuevas tecnologIas y ci reacondiciona- 
miento de los ye existentes. 

Recuperación de los aspectos positivos de la 
<escuela tradicional>>, por caso, la inclusion de 
trabajos prdcticos y de actividadcs en ci aula o 
ci Iaboratorio. 

RcvalonizaciOn del roi del docente y ci del 
alumno. 

Recuperación del comprolniso fundamental 
del docente con sus alumnos (Art. 50,  Inc. A. 
del Estatuto del Docente, Ley N° 14 473) y re-
definición de la relaciOn entre docente y Esta-
do. 

Rcplantcamiento del papel de las nuevas 
tecnologIas y su inlpacto en Ia tarea educativa 
vaiorándolas como complemento significativo. 

Planteamicnto indefectihie del retorno a los 
concursos para ci acceso a cargos docentes, no 
solo atendiendo a cuestiones curniculares sino 
adicionando ci dcsarrollo de clases prácticas y 
teóricas ante alumnos, 

Revista de EducaciOrr en Biologia, 2003. 6 (2) 	 49 



4.- 

Pedro Zarur es Profesor de Ciencias Biológicas. 

En 1938egres6 de Ia Escuela Norma] de Profesores 
N° 2 "Mariano Acosta" de Buenos Aires y en 1944 
se recibió de Profesor en ci Profesorado "Joaquin V. 
Gonzalez" de Buenos Aires. 

Se desempenO como maestro de grado, ayudante de 
clases practicas, profesor, regente y vicerrector. 

Es autor de manuales de hiologla destinados a La en-
seflanza primaria y de textos dirigidos a Ia enseflanza 
sccundaria, entre otras publicaciones. 

Pedro Zarur también fue presidenre de Ia ComisiOn 
Mixta de Ascsoraniiento para Ia Enseflanza de La 
Salud. 

lntegro Comisiones correctoras de programas de 
BiologIa y redactoras de los programas de Educa-
cmdn para Ia Salud. 

Elprofesor Zarur fue becario del CONICET y ha 
realizado investigaciones en Europa sobre M&odos 
de Ensenanza de las Ciencias Biológicas. 

Además fue profesor Adjunto de BiologIa de Ia Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias de Ia lJniversidad de 
Buenos Aires y dictO diversos cursos de perfeccio-
namiento docentc. 

Actualmente trabaja en una reconstruccidn de Ia 
historia de La enseñanza de Ia Biologla.  
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