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I INTROOUCCION. 

La educación mexicana está atravesada por graves problemas, que sur

gen desde su propia conceptualización y estructura. Regularm~nte, cuando

ee analiza el conjunto de factores que intervienen en la consolidación de 

la problemStica,se parcializa el hecho educativo, se descompone en peque

ftas particularidades, de las que se extraen y sugieren como determinantes

primordi'ales, fragmentos que no pueden ser as!, representatl vos, cuyas S.51., 

luciones no trascienden, en tanto no están encaminadas a un análisis y r.s, 

planteo de.la educación mexicana, a partir de sus fundamentos. Por ejem -

plo, se da gran importancia a los índices de reprobación, a la experimen• 

tacic5n de diversas metodologías, a cambiar el siste:na de asignaturas, por 

el de 6reas en un nivel determinado, etc. Sin duda,todos estos, son ejem

plos que forman parte de una misma problemática, cuya solución exige nue

ves planteamientos de base,estructurales; en los cuales se conjugen las·-· 

soluciones a cada uno de estos aspectos. 

·El presente trabajo, partiendo del análisis de la conceptualización

que se tiene de la ed:1cacic5n en Mbico y de su práctica docente, señala-

como nOcleo de la problemática, que surge desde la estructura misma del -

Sistema Educativo Nacional y se desencadena en todo el pracgso enseñanza

aprendizaje, el hecho de que estos, enseñanza y aprendizaje, no son consi

deradas como un.proceso, sino como momentos distintos de ~na situación e

ducativa; asignando al primer momento, un rango superior al segundo·, al -

que únicamente se le concibe como producto de una ""correcta " enseñanza. 
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Lo anterior nó implica, que la de la educaci6n, sea una problemática 

superficial y de solucionea sencillas, ni que los estudiantes sean los ú

nicos afectados; ya que involucra e todos los sectores sociales, en tanto 

la educaci6n a través de au máxima instituci6n, e decir· de la escuela, ti!_ 

ne el " encargo " de reproducir las relaciones sociales. 

As! puede entenderse, que los problemas educativos surjan como refl! 

jo de las contradicciones del sistema social y coma consecuencia inheren

te de la filasof!a, orgenizaci6n y m~todos del Sistema Educativo Nacional; 

dentro del cual se encuentra el nivel medio de ense"anza - secundaria -, -

el que se di rige el presente trabajo.· 

Se plantea y desarrolle una Propuesta de Orientaci6n Escalar para el

nl vel medio de enseflanze, en el cual se consolidan los esquemas de condu.!:.,.. 

ta y las formas de relación factibles, que la ense"anxa primaria ha int1'2,, 

yectedo y son.producto y· reflejo de las relaciones sociales de producci6n •. 

Oe esta forma, ha contrádicciones socil!lles - como ya se ha mencionado - -

se reflejan en la exigencia de una m!nlme preparaci6n que requiere el ªP!. 

rato productivo, a la mano de obra que B el le es canalizada desde la es

cuela. Puede as{, comprenderse la " preocupaoi6n • del Estado por ampliar 

la cobertura en la enseñanza media, dejando relegada-su calidad. 

Al present~r una propuesta· de orlentac16n escolar, no se sostiene que 

Asta solucionará la problemática de la ense"anza mexicana, sin.o que se. "4-

plantea como una teor{a y pr~ctica educativas, que, fundamentase en una -

canclentizaci6n·de los alumnos de su proceso ens8"anze-aprendizaje, la -

ciual signifique un apoyo a su formaci6n acad6mica e incida en la obtenci6n 

ñe aprendizajes slgni flcativos.. Se desprende áe! la. tesis central del • -

presente trabajo: 
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La Orientaci6n Escolar puede implementarse en la escuela secundaria -

como un procesa de trabajo e interacción grupal, en el cual los inteoran -

tes; conocen, estudian y analizan el proceso enseftanza~eprendizaje y sus -

elementos constitutivos y los aplican en situaciones prácticas de ese tra-

bajo grupal. 

Pa~a dar fundamento a la tesis anterior, en un primer momento se prs 

senta la conceptualizaci6n y an&lisia de la ensenanze y el aprendizaje cs. 

mo un proceso din6mico y grupal, en el que el profesar y los estudiantea

interectuan e interaccionan para la consecusi6n de la tarea; participa-

cidn activa, cr!tica y conjunta en el proceso. También se analizan otros

elementos que forman parte de dicho proceso, as! cama la función de la f_! 

milla y la. escuela en la sociedad y su influencia en. la educación de sus -

inhgrantes; ya que ambas, familia-escuele, son .dos importantes insti tucis. 

nes eociales, cuya l'uncidn es la 1ntroyeccién de valores y esquemas de co~ 

, partamiento en sus miembros, para su raproducción v preservación. 

La parte operativa de esta propuesta es la organización y estructura-
~' t cl6n de un programa de orientación escolar. El contenida que se trabajará 

'): en el programa de orientación escolar, es el mismo que se he desarrollado 

\ como parte del marco teórico de la presente propuesta, ya que hay que Pª.!. 

\' tir del análisis y conceptualización del proceso ensei'lanza-eprendizaje,
~< 
:.:' con el fin de que a travb del trabajo grupal, los alumnas lo conozcan y-

se interesen.por cuestionar el propia. Se señalan además las abjetillas ~ 

~erales del cursa y en el perfil del egresado, aquellas conocimientos v -
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cueetionamientos que éste aportará en términos d~ sus mejores resultados, 

a loe estµdiantes que participan en él. 

Ea necesario, que en coherencia con la filoeof!a del aprendizaje -

grupal, que ea la de la propueata,ae da plena apertura 81 profesor, para 

seleccionar, disef'lar y apJ.icar su propia estrategia de ensef'lanza-aprendi

zaje. - técnicas y actividades, incluyendo el proceso de evaluaci6n -. 

Para el desarrollo de la propuesta, se apl~c6 el método de investigs 

ci6n descriptiva; ya que cmaliza, describe e interpreta la práctica de la 

ensei'lanza en el nivl!l medio y loa problemas que se presentan comunmente - · 

en ella. Pretende además mostrar su importancia de acuerdo a la inciden -

cia que tienen come cbturadnres de cuesticnamientos y aprendizajes y, fi

nalmente propone un trabaje .teórico-práctico de los alumnos~ considerando 

que el cuestionamiento,es elemento indispensable para que pueda hablarse -

de aprendizaje. 

Se han tomado como base, algunos estudies re:cli:odcs en el marce de -

la Sociolcg!a de la Educacién,ás! como elementos de la Teor!a y práctica 

de Grupos Operativos y as! tambifin, de la Corriente Estructuralista, la -

Teorh de la Dinámica de Grupos. 

Es entonces, en el ámbito de la reflexión y el cuesticnamientc acer

ca de la educaci6n y sus funciones, del lugar que ocupa el educando' y el

~ educador en ella,en el cual se inserta esta':l- propuesta, que aunque dirigi-
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·de e la organizacidn de un trebeja eepec!fico, pretende por esencia, gen.! 

rar en quienos participen en 61, un análisis y cr!tica respecto a la en -

11Manza qua han recibido, pretendiendo instrumentarlos para que participen 

1n 1u formscidn, logrando as! aprendizajes aignificativoa, para hablar en 

tfrmlnos cualitativos, elevar la calidad de la enaenanza y el aprendizaje. 
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II .!::.a_gl!_sEroANZA MEDIA EN MEXICO. 

2.1 La Educación Mexicana y su F'ilosof~. Evolución histórica. 

Hablar de la ense"anza media planteando algunos de sus problemas, 

nos conduce necesariamente a lA real1zac16n de una breve semblanza -

histórica de la educación m1:1xicana, a fin de ubicarnos en la corrien

te filosófica que b fundamenta y tener as! mayores elementos para su 

an6lh1a. 

Con eaiMs finalidad se'ae~alarán a continuación, los aspectos, - -

leyes y decretos más importantes, que en ~arma resumida pueden propo,t 

cionar dicha información. 

Comenzad el 1:1n61isis .. a partir de la independench, ya que desde

que comenzaba a gestarse, recibió el impulso de la ideolog!a.libe~~l, 

misma que fundamenta nuestra educación actual. Esta corriente conci

be a la educación coma un derecho universal de le población, a trav6e 

da la cual al hembra alcanza su máxima realización y por 11 que pue -

den lograrse la libertad, la igualdad y el pl'Ogreso; en esta medida -

11 fin 6ltimo de la educación ea el hombre. 

Es importante anotar, qua el país en proceeo de consolidación, -

despu6a de la independencia tuvo que enfrentar luchas de diversas - -

fraccione.a e ideologías que se disputaban el poder; , siendo lás que -

representaban a los grupos mayorl.tarios, les ideologías liberal y CD!!, 

sarvadora. Estas luchas políticas, se re~lejaban en luchas por el -
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control de la educaci6n, de ah! que :sta fuera atravesada por di -

versas concepciones y leyes contradictorias. 

La orientación educativa de la independencia, marcada por la ide,g_ 

logía liberal, es abandonada durante el primer Imperio de Iturbide y

retomada cuando se instaura la República; siendo nuevamente concebi

da como un bien individual y social. En medio de estas pugnas, se -

debate tambi~n la centralización y descentralizaci6n de la instruc -

ci6n pública, a través de decretos que se suceden unos a otros. 

1842 es un año importante para la educación mexicana, ya que un -

decreto del 26 de Octubre, declara que la enseñanza debe ser gratui

ta y obligatoria-para quienes tuvieran entre 7 y 15 años de edad- y

ae intenta regular la educaci6n elemental a nivel nacional, creándo

me la Dirección General de Instrucción Primaria. 

Con la Revolución de Ayutla en 1855, se consolidan el régimen fe

deralista y la ideología liberal. En 1856 en el Estatuto Orgánico -

Provisional de la República Mexicana, se establece el papel del Ests 

da comu principal promotor y empresario de la enseñanza. 

La Constitución de 1857, en el artículo 3a conserva la libertad -

de enae"anza, pero ante nuevas luchas con los conservadores, aliados 

del clero, el gobierno consideró necesario contribuir a la formaci6n 

.de una mentalidad nacionalista por encima de los intereses de los -

particulares~clero y conservador.es-. Las Leyes de Reforma de 1859, -
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·"afirmaban la autonomía del Estado frente a cualesquiera iglesias o

aectas" (1) • 

• En los años de 1567-18611 la ensei'ían?.a prJ.maria 1'.!S tleclareda gra -

tui ta y obligatoria "para loa pobres", cabe mencionar un Decreto po!_ 

terior también importante, que en 18'/I• confirma que le rel1gi6n debe 

ser excluÍda da la educación oficial. 

purante los primeros sMos del porfirismo no ae introduce ning6n -

cambio importante en la pol{tlca educativa del pa!s. Es hasta 1905, 

cuando después de un proceso que comenz6 a finales de siglo, se estA 
,,.,. 
blece la Secretaría de Instrucc16n Pública y Bellas Artes, de la - -

cual deriva la ley de educaci6n primaria de 1908, que da una nueve -

organización a los curr!cula de enseñanza primaria; los dos prime'ros 

artículos de esta ley seMelan q11e: 

"Las escuelas oficiales serán esencialmente educativas; la instru.=, 

· ción en ellas se considera sólo coma 'medio de educación ••• La educa-· 

ción primaria que imparta el ejecutivo de la uni6n será nacional, e!_ 

to es, se propondrá que en todos los educandos se desarrolle el amor 

a la patria mexic~na y a sus instituciones.~. Será integral, es de • 

cir, tenderá a produc1.r simultáneamente el desenvolvimiento moral, -

físico, intelectual y est~tlco de los escolares; será laica o, lo -

que es lo mismo, neut~al respecto a todas las creencias religiosas -

y se abstendrá en consecuencia de eneeRar o atacar ninguna de ellas, 

(1) SEP. Documentos sobre la Ley Federal de Educac16n. SEP, 

México, 1974. 76 pp. P. 10 

,,. 
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oerá aciemáo gratuita" (2). 

Durante .l.a ~poca en que se libró le Revolución Mexicana (1910) se 

dió impulso a la ideología y decretos educativos del liberalismo, la 

acción educativa del Estado adquirió un carácter popular y social, -

se planteaba llevarla a todos los ciudadanos para elevar su nivel de 

ensel'lanza. 

En 1917 se promulga una nueva Constitución, que en su art!culo 3g 

establece los principios rectores de·la educacidn:" Laica, gratuita

V obligatoria" y le atribuye como caracter!sticas esenciales, el ser 

~nacionalista y d~mocrática". El Estado debe supervisar la educa -

cidn que impartan los particuli!res, a través de la Secretarla de Ed.!:!, 

caclón PGblica, creada en 1921, que además deb!a promover la enaei'la,!! 

za y la cultura a nivel nacional. 

El 30 de Diciembre .de 1925 se decreta. -:! c.re:icién da las escuelas 

secundarias. (Este hecho, dada su importancia para el presente trab_! 

jo, se analiza en el siguiente apartado). 

En 1939 se promulga una nueva Ley Orgánica de Educación, que pro -

porciona una nue~a definición a sus objetivos,·sobre la base de la -

uorriente liberal y ~ua planteamientos, incluye además lnnovaciones

an conceptos v orientaciones. 

(2). Ley de Educacidn·Primaria 1908, vid en S~P. IBIDEM. P. 11 
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Anos m~s tarde, en 1946, el artículo JC Constitucional ea reform!!. 

do, se da entonces a la educación, un papel importante para el naci.E, 

nalismo y la cooperación internacional, se suprime todo lo relativo

ª la educación socialista; destaca coma contenidos principales: li -

bertad, progreso, patriotismo, laicismo, etc. 

Plantea el papel de la educación, como un "servicio público", de,! 

tinado a la satisracción de necesidades sociales. 

Se establecen además como finalidades esenciales de la educación; 

•el desarrollo armónico de las capacidades del individuo, el fortal! 

cimiento de la conciencil!I nacional y respete a las instituciones, -

as! como la protección y acrecentamiento de la cultura de la nación" 

~a conceptualización que de la Educación en M~xico tienen las - -

1nsti tuo:iones oficiales, es 1R siguiente: 

•La educaci6n es medio rundamental .Para adquirir, transmitir y -

acrecentar le cultura; es proceso permnnente qt.¡e contribuye al desa

rrollo del individuo v a la transformaci6n de la sociedad v. es rac·

tar determinante para la adquisición de conocimiento v parl!I formar -

al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social". (3) 

Hasta aquí se ha presentado la conceptualización de la educación

mexicana considerando las diversas vi.cisi tudes hist~rico-polí ticas y 

sociales que la han ido marcando y. moldeando. Se presenta a conti -

nuaci6n unl!I breve Rea.,a de .la Escuela Secundaria en México,·se~alB,!! 

(J) SEP. Normas F'undamentales. Ja. ed. México, Oirecc. Gral. de Pu ~ 

blic y 9iblJ.oteci!IS SEP, 1981J~ 11+7 .pp. ("Exposición de motivos de 

la inichtiva de Ley F'ederal de Educaci6n•). P• 21 
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do sua objetivos, finalidades y aspectos legales que la originaron -

y han sido móviles de ella. Se incluye esta cronolog!a, µarque es -

el nivel al cual se dirige la presente propuesta. 

l.a F.sr.u~la Ser.undaria surge debido a las necesidades socioer.on6mi 

cae y pol!t1c1:1s que generaba el desarrollo hist6rir.o de México en ··-

1925;. l& Secretaría de Educación Pública divide los estudios de la -

· Escuel.a Nacional Preparatoria, en dos ciclos: 

1). Ciclo .Secundario - 3 años 

2). Ciclo PTeparatorio - 2 aílos (en sus inicios) 

Los objetivos que planteaba la SEP, cuantio instaura la enseñanza-

secundaria eran: 

9 "a). Ampliar el nivel educativo del estudiantado. 

b). Crear escuelas secundarias que captaran la mayor cantidad de 

niños egresados de escuelas primarias. 

c). Cubrir necesidades de.una poblaci6n creciente con la finali

dad de que se prP.¡iaraci6n sea mayor y que li:1 cantidad ele ni-

ños cgresauos de las primarias tengan mayor oportunidad de -

continuar estudios más avan7.ados o superi.ores." 

As!, los objetivos y finalidades planteados para la escuela secu.!l 

, dari mexicana como insti tuci6ri, en su or!gen fueron: 

' : .. ~ 
,!,.,'. 
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OBJETIVOS 

1). "Difundir la cultura y elevar el· nivel medio de todas las el.!!_ 

aes sociales, para hacer posible un régimen constitucional -

positivamente democrático. 

2). Integrar y desarrollar nuestra nacionalidad. 

3). Atender los principios de la psicolog!a y de la ciencia de la 

educaci6n universalmente aceptados, sin perder de vista ni la 

idiosincrasia ni les peculiaridades del pueblo mexicano. 

4). ·Organizar la escuela como una insti tuci6n educativa especial

en organizaci6n y métodos, en virtud de referirse normalmente 

a j6venes de 13 a 16 ª"ºª• 
5). Establecer escuelas di fcrenciadas, variadas en posibilidades·· 

educativas, flexibles· en sus sistemas y con diversa~ salidas

hecia diferentes campos de actividades 'futuras". (4) 

FINALIDADES: 

•1a. Facilitar el desarrollo y crecimiento del individuo (cree! -

miento y desarrollo físico) y la salud y el desarrollo de la pe!. 

sonalidad. 

(4) SAENZ MOISES, ·vid en SEP. 50 af'los de la escuela secundaria en 

~· Secretar!a de Educaci6n Pública. D1recci6n General de -

Educaci6n Media, Subd1recci6n de Educaci6n Media, Técnica y Sup! 

rior. 1975, 59 PP• P. 20 
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2a. La exploraci6n de capacidades y de _inclinaciones: el ejerci

cio de las mismas, el uso sano del tiempo libre. 

Ja. La foTmaci6n del ciudadano (conocimientos, habituaciones e -

idealizaciones relativas a la vida cívica; el fortalecimiento 

del sentido de la nacionalidad y del nacionalismo; la democrati

zaci6n de la escuela y la organizaci6n democrática de la misma). 

4a. La capacitaci6n para la vida doméstica y familiar coma fina

lidad social de primer rango que apenas he sido vislumbrada por-

los educadores en este nivel escolar. 

Se. La preparaci6n vocacional. 

a). Factores relativos a la exploraci6n de capacidades y ne

cesidades (individuales y sociales) para efecto de le -

utilizaci6n vocacional y de la productividad econ6mica. 

b). Dominio de los procesos fundamentales y de la cultura -

instrumental (Aritmética y Lenguaje) para hacer miembros 

más eficaces _del grupo· en que vivimos.· 

c). Preparaci6n especializada para cursos profesionales sub

secuentes." (5) 

(5) Asamblea General de Estudio de Problemas de Educaci6n Secundaria 
.v Preparatoria, eteciuada del -12 a 19.de noviembre d~ 1928. M~xl 
ca, O.F., m: en !BIDEM. ·p. 21 · .·' -
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El 22 de diciembre de 1925 se emite el Decreto que crea la Direc

ción de Educaci6n Secundaria bajo control de la SEP, decreto que da

también vida y personalidad al ciclo secundario. La organización 

del Sistema de Escuelas Secundarias Federales se inicia bajo el lema: 

"La segunda enseManza para todos". 

Este decreto incluía consideraciones tales como¡ introducir refo!, 

mas que modificaran el reglamento interior de la SEP, que las escue

las secundarias constituyeran un puente entre las primarias y las -

preparatorias especiales para carrereas universitarias. En este se!!. 

tido era indispensable una nueva organización y métodos para esta -

inst1~ucl6n especial. 

Se af'lrma que en 1926 ••• "La escuela secundaria, 'dej6 de ser un ~· 

ciclo escolar para clases privilegiadas" (6) y se transform6 en es -

cuela popular, que ae ha desarrollado paralelamente a la historia -

del pa!s v a sus requerimientos. 

La escuela secundaria después de esta fecha (1926), recibe como -

reforma fundamental en los distintos regímenes presidenciales el in

cremento .al presupuesto destinado a ella. Ea hasta loa arios 1940 -

1946, en el período· presidencial: del Gral. Manuel Avila Camacho cua.'l 

do se realizan una serie de reformas a la estructura y funcionamien

to del Sistema Educativo Nacional; particularmente en la escuela - -

(6) CABALLERO ARqUIMIDES ~ discurso 1974. vid. en ~p. 25 
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secundaria, las cuales pretendían ampliar e intensificar la formación 

del educando; se incrementa el número de horas de clase par~ materias 

fundamentales (obligatorias) como Español v Matemáticas; se impulsa y 

profundiza en las materias que tenían por finalidad " ••• la formaci6n-

1ntegral del ciudadano responsable, crítico y consciente (civismo, 

historia, etc.) 11 Esto se da porque .fue una etapa de crisis social a

nivel nacional y mundial, ya que se libraba la.2a guerra mundial. 

"Por otro lado, las necesidades que planteaba el desarrollo eco

n6mico del país, encaminado ya en su proceso de industrialización, 

requer!an de una respuesta pronta y adecuada de parte de la población 

y es!, en la escuela secundaria, las prácticas de taller y todas las

d1sc1pl1nas que preparaban al alumno para participar activamente en -

su realidad productiva cobraron importancia". (7) 

Con miras al logro de los objetivos ~lanteados por la Reforma, -

se establecieron horarios flexible~, se crearon materias optativas, -

se fomentaron nuevas foI11tas de trabajo v de organización académica; -

todo ello exigía un gran despliegue econ6micc y para ello se increme!!. 

ta el presupuesto destinado a la Direcci6n de Segunda Ense~anza, que

respecta al sexenio anterior fue mayor en un 490.5%. 

(?) SEP~ IBIOEM p. 29 
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Eli~:gobierno del Lic. Miguel Alemán Valdés se plante6 el fortale

cimiento de los postulados educativos del régimen anterior, a finea -

de su gobierno (1951), se llev6 a cabo la Conferencia Nacional de - -

Segunde Ensei'lanza que estableci6 las finalidades de la escuela secun

daria, que resumidas serían: 

- Ampliar .la cultura impartida en la escuela primaria y hacerla

llegar a las masas. 

- Descubrir y orientar lee aptitudes, inclinaciones y capacida -

des de. los estudiantes, guiándolos a decidir la profesi6n u 

ocupación a que "deberían dedicarse". 

- Dotar a loe alumnos de conocimientos y habilidades que facili

ten la lucha por la vida (prepararlos para la producción). 

2.l Análish de la ensellanza mediá en M6id.Cd. 

Hasta aquí se han presentado los datos más relevantes en lo que

corresponde a la educación y a la escuele secundaria mexicana, plantea 

mientes que fundamentan la concepción que de ellas tiene el Estado. -

Se pretende ahora presentar un análisis de la práctica educativa en -

dicho nivel escolar, fundamentado en elementos teóricos que posibili

tan su comprensión y cuest1onamiento 9 

La corriente liberalista que fundamente y justifica la educación 

mexicana, representa los Jntereses del grupo que tiene el poder poH

ti~o del país a partir de la independencia, cabe entonces el.pregun -

tar ¿si las reformas edui:et1 vas. que se han sucedido desde entonces, -
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tienen la finalidad de preparar al individuo para una sociedad en 

transformaci6n, u obedecen a la necesidad que tiene la clase en el 

poder, de preservarse y reproducirse ante las luchas por el poder y -

necesidad de cambios que los elementos de la estructura y superestruc

tura han mostrado como exigencias?. 

La consolidación de tantos organismos recto res, coordinadores y-

. supervisores de la enseñanza manifiesta as! mismo, la urgencia de CO,!l 

trol y reproducción de las relaciones sociales; para lo cual se he 

institucionalizado la educación, haciéndola "sistemática" y por ello 

también, se establece el papel del Estado como su principal promotor, 

coordinador y supervisor. 

El tipo medio es uno de los que constituyen el Siste~a Educativo 

Nacional; comprende la secundaria y el bachillerato y pasee carácter

forme~iv::i y terminal. Dentro de este nivel d;; enseñanza secundaria,

al igual que en los demás tipos educativos; los servicios están con -

trolados y dirigidos por la SEP; la selección de métodos educativos,

la planificación de la enseñanza y las propuestas de evaluación. 

Se plantean como finalidades esenciales de la educación; "el de

sarrollo armónico de las capacidades del individuo, el fortalecimien

to de la conciencia nacional, y respeto a las instituciones, así como 

la protección y acrecentsmiento de la cultura de la nación". (8) 

(8) "Ley Federal de Educación. Disposiciones Generales". vid en SEP. -

Normas Fundamentales. P. 21 - 22 
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Es importante señalar lsi no es ésta una representación idealiZ,!! 

da v mistificada de la escuela y de la educación que en ella se impe.:. 

te?, que la maneja como agente del desenvolvimiento de los individuos 

y de respeto a su libertad; ocultando el papel que desempeña la escu!. 

la como institución eocializante en sentido represivo, al imponer al-

1nd1viduo, las ~autae. de conducta necesarias para le reproducción del 

sistema social. 

En el Artículo Jtl Consti tucionál, se establecen loa principios 

rectores de la educación: "laica, gratuita v obligatoria" a la que -

atribuyen como ceracter!sticas esenciales, ser "nacionalista y deme -

crática 11 • Afirmar en le educación un nacionalismo y una democracia,

. conduce a la creación de la imagen, de que todos los individuos tie -

nen las mismas' oportunidades; fomenta una aceptación de su condición~ 

social y adaptación a elle - condiciones concretas de existencia -. 

C~mo puede af1tmarse, que e través de la educaci6n se logra un-

desarrolla individual, une transfarmaci6n! es{ como la satisfacción -

de necesidades sociales; cuando por principio, la demanda educativa -

no ha sido satisfecha ni siquiera en el nivel elemental, cuando el -

sujeto de educaci6n se limite a recib,.r y asimilar cono cimiento e, sin 

posibilidad de comprometerse con su realidad, de participar en su pro . ' -
ceso enseñanza-aprendizaje; es decir ante la imposibilidad de trans -

formar y emplear los eonocimi~ntos en y pare una práctica y cuestion!!. 

mien·tos sociales. Por.otra parte secaignes a la .educación une "orien

taci6n unitaria, flexible v abi~rta para lo cual se divide el proceso 
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en tres tipos: elemental, medio y superior. Al lado de la educaci6n-

escolar reconoce la extraescolar de manera que el tránsito de uno a -

otro tipo y de una a otra modalidad sea fluido y no implique para el

interesado, más condiciones que el dominio del conocimiento o de las-

habilidades requeridas para su promoci6n". (9) 

Ante esta afirmaci6n se presentan dos interrogantes: les realme.!! 

·te una educaci6n cuya filosof!a ,· contenidos y secuencia unifiquen a -

los individuos que la reciben, aunque pertenezcan a estratos sociales 

diferentes?, ¿están las diferencias en cuanto al rendimiento escolar -

relacionadas únicamente con las habilidades y aptitudes individuales? 

De entrada hay que senalarlo, se dejan a un lado aspectos psicol6gi -

ces y sacioecon6micos que impiden que los individuos sean iguales y -

tengan las mismas oportunidades, planteando las causas del fracaso -

escolar como ajenas· a la insti tuci6n escolar, en términos biol6gicos

tan s6la; olvidando que el lugar que ocupa el sujeto dentro de la es

tructura social lo determina para tener o no, acceso a la educaéi6n o 

en el mejor de loa casos, permanecer dentro de ella. 

Según afirma la misma SEP "el maestro es el transmisor de las C.2, 

nacimientos", es el omnisapiente, quien debe depaaitar ese saber en -

los alumnos, a loa que se antepone coma autoridad y cuyo aprendizaje

evalua subjetivamente. Los alumnos deben aceptar pasivamente las 

pautas de conducta que le impone el maestro y tomarlo como modelo a -

imitar. 

(9) SEP. Nonnas fundamentales, "Exposici6n de motivos de la iniciati
va de'9'Ie'Y Federal de educaci6n" p. 16 
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El Estado es el encargado de le formeci6n de loe maestros; dema.a, 

da qun tampoco satisface, por otra parte es necesario mencionar que -

la calidad de dicha formaci6n es sumamente deficiente y enmarcada en

los conocimientos que.deben transmitirse a los educandos, con la fin!, 

lldad de preservar las estructuras vigentes en el país; el profesor -

Que tiene aspiraciones ae superaci6n y de realizar estudios que inci

dan en un mejoramiento profesional ve coartadas esas aspiraciones por 

el bajo salario que les asigna el Estado, que difícilmente alcanza -

para sobrevivir, teniendo que aceptar como alternativas de superscidn 

aquellas ofrecidas por el Estado mismo. 

Con la misma finalidad de vigilar y enmarcar la educaci6n dentro 

de los m~todos v contenidos convenientes al Estado; e~ lite :Ji~n "s~ 

reserva el otorgamiento de autorizaciones a pert1cula:res ¡;¡ ::'l;;t!.!rL; • 

educa ti va, as{ como la vigilancia del cumplimiento de .bs p~cgrer:ias y

lineamientos por él establecidos, en caso de incumplimiento ce dichan 

disposiciones el Estado tiene las facultades pera retirar la auto riz.¡t 

ción'y reconocimiento de la validez de los estudios lmpart!dos en di

chas instituciones". (10) 

Estas disposiciones respondan obviamente e la necesided ~we tie- . 

ne el Estado de reproducir las relaciones socil!lles, as! como el siet.!, 

~a productivo; para lo cual es necesario introvectar en los sujetos,

determinadas conductas y proporcionarles ciertos conocimientos que -

les permitan formar parte de la f'uerza de trabajo que mantiene ese -

5istema productivo y social, en última instancia. 

( 10) SEP •. IBIQEM p. 17 - 18 
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Hablar de la educaci6n mexicana y la práctica educativa oficial, 

vigente e~ nuestro país, significa hacer referencia a la educaci6n 

tradicional, llamada así porque permanece hasta la fecha, desde el 

siglo XIX. 

Las bases de la escuela tradicional se remontan al Siglo XVIII -

en Europa, en un cont~xto histórico-social en que el feudalismo esta

ba cayendo y nac!a la burgues!e. Ante esta sociedad en form~c16n - -

surgieron diversas propuestas educativas (Comenio---Internados jesui

tas, etc.) que muestran la existencia de luchas histórico-sociales; -

éstas son veladas dentro de la pedagog!a, cuya filosof!a plantea la -

existencia y la evoluci6n de la escuela tradicional, como fenómenos -

naturales. 

En el ámbito educativo se debat!an también proyectos, la escuela 

tradicional rPconoce el papel social y pol!tico de la educación, des

de el momento en que propone una educación para todos; "pobres. y ri -

coa", de tal forma que es aqu! donde se marca el inicio del mito de• 

la escuela para tocios. 

Fundamenta 1 a escuele tradicional su práctica en la autoridad 

del maestro,; en el orden impuesto por una metodología, que regula el

tiempo y mantiene vigente el sometimiento del alumno. Esta escuela -

maneja e introyr.cta modelos intelectuales y morales que se necesita 

_ban para justificar la formación de la nueva sociedad, que continua -

vigente en la actualidad; y por tanto su modelo educativo. 
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En este tipo de enseñanza se ~anifiestan diversas deficiencias -

producto del anacronismo de las teorías que la fundamentan; algunas -

de estas deficiencias son las que se plantean a cantinuaci6n: 

Se da importancia 6nica~ente a la farmaci6n académica de los ed~ 

csndos, sin considerar la importancia del desarrollo intelectual y la 

inrluencia de la afectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje, - -

pretende ignorar le exietencia de dif.erencias de clase social y pol!

ticas, s1tuaci6n que.conduce implfcitamente a perpetuarlas;: segmen

ta o parcializa el tiempo, descompone su evoluci6n a través de la - -

imposición de tareas repetitivas, con el rin de imposibilitar una ub.!, 

caci6n global y enmarcada en un espacio-tiempo determinada de los - -

fP.n6menos socio-políticos; por tanto imposibilita la elucidación de 

sus causas y consecuencias; derivando un sistema de mando en el que -

ls jerarquía social se preserva a través de la disciplina. 

"Se trata de hacer penables las fracciones más pequeñas de la 

conducta y de dar una funci6n pdmitiva a los elementos en apariencia 

indiferentes del aparato disciplinario; en el límite que cada sujeta

se encuentra prendido en una univerAalldad castigable - castigante".

(11) 

La escuela secundaria, "escuela del adolescente" se muestra d6 -

bil, inericaz y carente de sentido. en su fürmaci6n, si tuaci enes que 

!le hacen patentes en ni veles ·posteriores; este desajuste se debe a 

(11) FDUCAULT HICHEL. Historia de la locura en la ~poca cl~sica. M6x.!, 

CD' FCE. e Breviarios ) • 
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las diferencias existentes entre lo que se enseña.y c6mo se enseña 

(contenidos y método) y lo que se vive y c6mo se vive (práctica). La 

ciencia y la técnología han cambiado la forma de vida del individuo -

y su dinámica, pero las estructuras. sociales permanecen y 'dentro de -

ellas las instituciones - tal es el caso de la escuela - no responden 

a las exigencias y necesidades del individuo, que se ve imposibilita

do para penetrar y más aún para comprender y transformar dicha reali

·dad¡ de aquí se desprende la necesidad de la vinculación entre teoría 

y práctica para generar aprendizajes significativos relacionados con

las experiencias de loe alumnos y posibles de ~er practicados. 

La escuela secundaria debldo a su carácter terminal presenta 

más problemas, no puede pedirse una formación especializada, ni el 

dominio de ella a un sujeto en evolución cuyas características físi -

ces, intelectuales y afectivas, se están ajustando ante la adquisi- -

ción de una identidad personal y formac~:5~. :d:-ica. 

Además del período de evolución y conmoción cultural por el que-

atraviesa el adolescente, la escuela secundaria, presenta una serie • 

de problemas internos; desorganización, ausencia de una continuidad -

y secuencia lógica en el plan de estudios y desvinculación entre teo

ría y práctica, entre otras. Estas son algunas causas que impiden 

que pueda acepter'§"e su carácter formativo ya que no prepara especia -

listas, resalta su carácter terminal, ya que prepara .únicamente ·mano

de obra calificada que en úl.tima instancia desemboca en los pasillos-

··,, 

.~ ' 

de la producci6n. · ; 

,:•' 
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Las prácticas escolares de la secundaria marcan una ruptura con

relaci6n a las prácticas de la enseñanza primaria. En la enseñanza -

primaria nada prepara el paso a la secundaria y los niños deben cam -

biar de mundo escolar sin habar sido preparados pa.ra ello~ Las prác

ticas escolares de la secundaria implican una notable diferencia en -

relaci6n a las de la primaria, porque la instrumentación didáctica, -

el contenido y la evaluar.i6n son distintos en ambos niveles. 

Los p:rogramas de la secundaria dividen el conocimiento en porci2_ 

nas que no logran tener una secuencia y graduación, con lo cual lo 

parcializan y ordenan e~ forma arbitraria sin tener en cuenta las 

necesidades científicas en general y pedagógicas en particular. Esta 

educación fomenta la competencia y el individualismo; ofrece un culto 

al conocimiento librP.sco en oposición a un conocimiento derivado del

análisis de la realidad; la enseñanza es normativa, todo es ideal y -

nada objetivo; se eliminan del lenguaje aquellos términos que p·ermi -

tan el análisis de la realidad social. Con esto se presenta en la 

enseñanza únicamente la historia de unos cuentos, aislando los eleme.!:!. 

tos de referencia que permitirían a los otros comprender su situación 

real de clase, devaluando la cultura popular para imponer en su lugar 

una cultura urbana y extranjera. 

A través de la dirección del alumno hacia conductas espec!ficas

y obse.rvables, se hace a un lado el pensamiento y la act1 tud cr!tica, 

se obliga a la aceptación de una cultura y conocimientos determinados 

previamente,ante los cuales al alumno no se le da posibilidad de - -

cuestionam:l.ento. 
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III MARCO TEDRICD. 

CAPITULO 1 

PROCESO DE ErJSEfiANZA-APRErlDIZAJE 

"La constituci6n de un sistema no es, entonces, 

sino el efecto de la necesidad de cierre de interr2_ 

gantes que la realidad inaugura precipitada~ente. -

Pero la construcci6n de conocimientos, de verdade -

ros conocimientos que no sean meras opiniones sino

herramientas de transformaci6n de lo real, no puede 

surgir del sistema sino en ruptura con ~ste". 

SILVIA 8LESCHMAR. Trabajo ~ estg? 

análisis. Vol. 2 

~G~. 4, ·1982 p,7 

1.1 CONCEPTUALIZACION DE ENSEÑA~lZA-APRENDIZAJE. 

Hablar de educación implica hablar de una vinculación entre en -

señanza y aprendizaje, más que eso, supone la comprensión de que es-

un proceso cue se realiza en todo espacio, trascendiendo el aula, 

que representa su institucionalización. Cabe aqu!· analizar la con -

ceptualización que tiene Dfelia Eusse. 

nEl proceso. de enseñanza - aprendizaje es un proceso dinámico en 

el cual están involucrados maestres y alumnos e intervienen· todas -

las acciones del ser humano". (12) 

(12) EUSSE,OFELIA. "La instrumentación didáctica del trabajo en el
aula". Revista o~rfiles educativos #19, CISE
UNAM. 1983. p. 8 
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Canceptualizar la enseñanza v el aprendizaje com3 un procesa, -

responde al hecho de que es una situación en la Que se interrelacio

nan das o más personas e interactuan ante diversas objetos de estu -

dio; por la que se afirma que es también un procesa de camunicaci6n, 

la dinámica del procesa radica en que, coma resultado de dichas in -

teracciones, tanto sujetos como objetos sufren transformación v par

ella así sucede con su entorna. 

La enseñanza v el aprendizaje se consideran un proceso, ya que-

en el transcurso del trabaja en el aula, ambos deben vincularse en -

la práctica de todos las participantes. Toda la situación docente -

se estructura e instrumentaliza con base en la aicáctica oue es una

ciencia (teórico-práctica) que sistematiza la enseñanza y el aprendl, 

zaje, que se sustenta en la psicología, la sociología, la llnguísti

ca, etc. 

Si consideramos - retomando a Sleger - que enseñanza v aprendi -

zaje integran un procesa Único en movimiento permanente, así compre.!:!. 

daremos que mientras alguien aprende, otro enseña; pero oue éste úl

timo no puede enseñar correctamente, si no aprende en la misma tarea 

de la enseñanza. Estos des aspectos, enseñanza y aprendizaje cons -

tituyen un proceso, no pueden seoararse ya que cada uno necesita foL 

zosamente al otro; además están en constante cambio, evolución, enr!, 

q•Jecimiento v retroalimentación. 
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Ahora bien por aprendizaje se entiende: 11 ••• la modlficac16n más

o menos estable de pautas de conducta.n (13). Esta modificación es

en última instancia, la finalidad del proceso, pero entendiendo que-

no significa obligar al sujeto a "pensar bien", de acuerdo a los 

parámetros socialmente aceptados, sino que se pretende que logre un

compromiso y cuestionamlento hacia su realidad para que sea capaz de 

incidir en ella. En este orden de ideas el proceso es concebido co

mo práxis, evaluación y crítica del estudiante sobre sus objetos de-

estudio y su ·realidad; es decir, se plantea como factor esencial e -

indispensable para el aprendizaje, la práxis, entendida como partic.!. 

pación del sujeto en su proceso, vinculación del conocimiento con su 

realidad, a la cual se integra el sujeto, me~iante un'compromiso de
.r 

transformación de dicha realidad, al actuar sobre ella. 

Esto significa que esta conceptualización de la educación no es

la tradicional, que la maneja como age~:2 ée socialización y acultu~ 

ración en el sentido en que las generaciones adultas transmiten a 

los jóvenes, de manera sistemática; sus valores, hábitos, conJcimie!:!, 

tos y cultura en general, ya que es éste un acto mecánico, a través-

del cual el profesor deposita información en los alumnos, que son 

receptores pasivos de ella lo que Freire denomina "educación banca -

riaw, refiri~ndose lógicamente, a esa depositación del supuesto sa -

ber del maestro, en los estudiantes. 

(13) BLEGER, JOSE. Temas de Psicología (Entrevista y Grugo~). 7a. Ed. 

Buenos Aires, Nueva Visión, 1977. 117 pp. P. 63 (Cclecc. Psicol.2, 

g{a Ccntempar6nea). · 
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Esta propuesta se centra en los planteamientos de una educación

transformado ra, que exige la acción, ya que requiere una interacción 

dialéctica en la cual los hombres se educan entre sí, es una prepar~ 

c16n pedagógica dirigida a la actividad del sujeto sobre su realidad, 

en las áreas; sociopo!Ítica y económica, actividad que suprfñe-aná

lisis, contrastación y transformación de la información que se pre -

senta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, as! como búsqueda y -

producción de nueva información. Responde a dichos planteamientos, 

la concepción de aprendizaje de Pichón Riviere: 

"Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura cohe -

rente, no aceptación acr{ ti ca de normas y valores. Por el contrario 

apuntamos a una lectura que implique capacidad de evaluación y crea

tividad (transformación de lo real ••• )" (14) 

Cuando se habla de la realidad del sujeto, se hace referencia a

la posición que ocupa éste dentro de un contexto 'socio-económico, 

determinada por el papel que desempeña. en el proceso productivo; en

es a medida es un lugar compartido con algunos sujetos y opuesto a 

otros; de acuerdo a las relaciones de producción y a la propiedad de 

loa medios. 

(14) PICHON-RIVIERE, E. El receso rupal. Del 
psico og s social. a ed. 

. 1'l:s1Ón 1977, p. 209 

a la -
res, uevs -

.-... , 



29 

En este sentido, el compromiso radica en ser sujeto activo en la 

propia realidad, - opresor - oprimido-, en realizar una práctica 

tendiente a su transformaci6n lo que en última instancia es el pro -

dueto del proceso educativo, su fin último. 

La perspectiva social está siempre presente en la educaci6n y, 

evidenciar esta s1tuaci6n es importante cuando se le conceptualiza -

como una acci6n transformadora; consideremos entonces que »El sujeto 

se inscribe en un contexto social, y dependiente de sus condiciones

concretas de· existencia podrá tener o adoptar tales o cuales repre -

sentacione~ de la realidad." (15) 

En esta cancepci6n educativa el sujeto debe trabajar con los ob

jetos de estudio para que sea posible su apr~hensi6n y transforme 

ci6n, ya que cuando los contenidas y experienciaa de aorendizaj: le-

son significativos; puede lograr un compromiso con su proceso ense -

ñanza-aprendizaje y más aún con su realidad social, ya que este pro

ceso posibilita al~sujeto además de la introyección del objeto de 

conocimiento, el aprendizaje de las fol'T1las posibles de relacionarse

con él¡ por ello se sfirma que el aprendizaje trasciende la asimila

ción d~ contenidos, consiste en la comprensión de los problemas y de 

la forma de abordarlos y resolverlos, haciendo uso del bagaje de in

formación que el alumno ye posee y con apoyo de su interrelaci6n con 

los demás integrantes del. grupo. 

(15) ARREDONDO MARTINIANO, Vid en revista Perfiles ,Educativos. Núm.3 
nNotas cara un modelo de docenciatt.M~xico, 
Clse-UNAM, 1979 
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Al hablar de grupa se le conceptualiza como un conjunto de perso

nas interdependientes; organizado por el campo psicológico qur inclu-

ve a sus miembros, objetivos, acciones, recursos, normas, etc. ( más 

adelante en este trabaja será analizado en forma más amplia ). 

En la escuela, el trabaja grupal propicia la interrelación y ---

cooperación de sus integrantes con la finalidad:de-lagrar ciertos 

pbjetivos de aprendizaje com~nes, oara la cual cada uno de ellos in-

!cluyendo al cocrdinador, aptJrtan sus exoeriencias y conocimientos.-

El.ccn~cimiento y manejo de inf~::-mac!ón es Únicamente una parte del 

aprendizaje de los sujetos en la escuela, pero es de gran importan -

cia, ya que la cornprensi6n y aprehensión de dichas conocimientos les 

posibilitará t:0mprometerse con su realidad pa~3 transformarla,·lo -

que implica la relsci6n antes mencionada ::=.l ;¡.;~~-t:i ::on el objeto -

de estudia. Esto significa que para que se logre el aprendizaje es-·. 

indispensable la const~nte relación y dinámica entre pensamiento y 

accl6n. 

Por todo la que se apunta linees atrás, se puede afirmar que-

el aprendizaje grupal ¡:l'ropicia :n el estudiante la responsabilidad 

""' en su proceso; facilita la comprensi6n de la información aue sa. e,;.;, 

tudia, debido a la t:amunicaci6n e lnteracciones·~ue se establecen-

entre los dive1"30s integrantes, durante el abordaje de la tarea a

trabaja grupal; faciilta la superación de los obstáculos que se 

presentan en.el proceso enseñanza-aprendizaje y que· impiden la o_!2. 

tenci6n de este ~ltima. 
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Señalar la presencia de obstáculos en dichos procesos, tiene 

fundamento en la tésis de que el obstáculo epistemológico surge -
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cuando " ••• una organización de pensamiento está en peligro, amenaz!!. 

da por una ruptura y el pensamiento manifiesta una resistencia al 

progreso y restablece su continuidad." (16) Estas resistencias al -

cambio, además de impedir la dinámica del conocimiento, impiden el -

aprendizaje. 

En este sentido el aprendizaje grupal tiende a la .superaci6n de

obstáculos epistemol6gicos, mediante rupturas en la organización del 

pensamiento, generadas por cuestionamientos' a dicha organización. El 

objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje debe ser entonces -reite

rando -, más que la asimilaci6n de contenidos por parte de los alum-

nos, el facili ter el proceso de pensamiento, propiciar las rupturas-

y proporcionar los esquemas de pensamiento que les permitan ser ana

l!ticos, creativos e independientes y, fomentar sus intereses inte -

lectuales para que desarrollen sus con:::!.c:ie:itos y obtengan un apre~ 

dizaje significativo. 

Un aprendizaje significativo, es aquel que corresponde a la si -

tuación real de los alumnos y a sus experiencias, dado que se consi

dera el aprendizaje como un proceso dialéctico en el que se relacio

nen sujeto-objeto y se interrelacionan los sujetos participantes; se 

introyectan conocimientos, formas de relaci6n, experiencias, etc. 

(16) LECOURT, OOMINIQUE. Para una crítica de la epistemología. 2a. 
ed. Mexico, s xxr, 1978. 130 pp •. p. 30-31 
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Cabe aquí el cuestionamiento respecta a los fines del proceso -

enseñanza-aprendizaje, cuando se ubica en el marco de una educaci6n

transformadora, crítica y camprumetida con la realidad del sujeto. A 

cont1nuaci6n se pretende elucidar dicha cuestionamiento. 
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1.2 F'1nea· del Proceso Ensei'lanza-Aprendizl!lje. 

A la ensei'lanza tradicional ae asignan fines "generales, abstrac

tos, ahiatóricos y puros", en resumen ideales e ideológicos, ya que

este planteamiento deja a un lado lea di ferencieis cociales que han .. 

existido a lo largo de las ·diferentes épocas históricas y que·impos.!, 

bilitan que la educación unifique culturalmente .a todos los Lndiv1 -

duos que la reciben. 

Loe fines de la escuela no se han limitado a la instrucción, sino 

que se le há asignado por dete:nnineicion~s psicológicas, sociohistór.!, 

ces e lnatitucionalea; la formación social de los individuas. Ea 

decir que la práctica escolar cumple sdf!llláa de la instrucción, una -

función socializante; la formación del ideal de hombre, ideal pedagá 

gico planteado por la sociédad y época en que se ubica y a la cual -

responde d1.cha p~áctica. 

Sln perder de vista la función social que cumple la enseñanza, -

por lo contrario al ubicarla en un contexto determinado; es posible-

seí'lalar que el objetivo central del proceso enseñanza-aprendizaje, -

debe ser el facilitar y desarrollar la capacidad que tienen los auj~ 

tos, de pensamiento y acción sobre su entorno; lo que· se logrará al

proporcionarles una foimación te6rico-práctica que les pe1'11lita inte.I 

actuar de manera crítica, incidiendo en su realidad. De esta forma, 

tanto suj etc, como objeto, exoerimentan tranefonnaciones; se{ se 
,.< 
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propone integrar el desarrolla individual y sus componentes paico -

sacialea can la dimensi6n institucional, hist6rico-pol!tica de los -

procesaa educativos. 

Los fines del procesa ensenanza-aprendizaje en general y del 

trabaja grupal en particular, deben ser conocidos par los alumnos, -

para que puedan ser alcanzados por el grupa. Este trabajo grupal se 

estructura t.eniendo ca~ eje central o hila conductor a .la tarea, le 

cual esd r::onstltuidei por los contenidos u objeto: de estudio y la -

dinámica grupal. 

Los canteñidos o tema del curso, son determinadas can base en el 

objetiva o producto de aprendizaje, que del misma se pretende obte, -

ner. Es necesario senalar.que en la primera sesi6n de trabajo, el -

profesor propone a los alumnos diversos temas básicos, suficientes -

y posibles de ser trabajados, modificados y aprehendido~ en el curso. 

Es en la primera ses16n de trabajo, en la cual el profesor defi

ne cual será su· funci6n y compromiso con el grupo v á su vez, éste -

al analizar el contenido propuesto y el papel del profesor, sugiere

modificaciones a anexiones al primero y establece el propio compro~!, 

so¡ esto es, se entablan las relaciones posibles, las reglas que -

gular6n el trabajo grupal. Es importante que todas los miembros del 

grupo tengan claro hacia donde se dirige su trabajo, para' que puedan 

ser sujetos activos del mismo; aun~ue los contenidos y el objetivo o 

producto propuesto por el profesor, pueden experimentar cambios, .,. -
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d•pendlanda de las fuerzas v relaciones que se den entre los m1em -

broa d•l grupo al interactuar ante la 1nfct'111acl6n, lo que sign1fica

qu• el trabaja debe planearse y desarrollarse, conelderando l~ din&

mlce grupal. 

Teniendo en cuente que la tarea la conforma, adem§a del conteni

da del curso, le din6m1ce grupal; ea paslbla afirmar que aunque se -

madiflque el contenida inicial, puede lograrse un eprandlzaja grupal 
' ' . 

que por au1 propias caracterlsticas, •~lga al estudiante continuar -, . . 

trebejando la lnformacl6n que pasee y proyectarle socialmente, ya' -

que le posibilita comprender las fa1'11as posibles de relaci6n con los 

obj•tos de •studlo v las interrelacionas con las de~¡s participantes 

~~~t~~. 
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1.J 01d6ct1ce Grupal. 

Le didáctica es la tear!e general de la enoeftanza y el aprendi-

zaje; cuyas conocimientos se aplican a la organ1zaci6n e lnatrument.!!. 

cl6n del trabajo grupal. 

"La dld6ct1ce lmplicá una comblnacl6n de loa nlvelea te6rlca, · -

dcnlco e lnstrunental, en el an611sls y elabor11ci6n de los prable -

.maa de su Amblto, la que supone una interrelacl6n permanente entre -

la 1ndagacl6n tedrica y la práctica educativa~. (17) 

Esto slgnlrlca que le dld6ctic11 RI! ).11Ueve del can1rio te6r1co al -

pdctico, en una constante eleboraci6n-producci6n; buscando y prapo•. 

nlendc nueves altemativaa para una prúct1.cu educativa en la cual la

enseftanza y el eiprandlzaje sean considerados coma totalidad. 

La dld6ctics grupa~ ea en AÍ, u~o de dicha• alternativaa, se fu!l 

dementa en el trebejo grupal que promueve aprendizajes aignlflcati -

vas, dado que el sujeta al abordar la tarea e interactuar adquiere -

experiencia~ y campramlao con su realidad. Esta actividad del auje-

. te sobre al ohjetc de .conccimlento y sobre su réalidad, te permite -

la camprensi6n d• los proCllOS, de laa·Cauaaa y elementoa que loa -

(17) EDELSTEING, GLORIA V ROORIGUEZ, AZUCENA. •El M6todo. Factor~ -definitivo y unificador de lnat.rumentación did6ctica. 11 

Rev~sta d• Ci•ncha de la Educec16n # p. 113. 
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~anfarmAn. El aprendizaje individual se enriquece con el que obtie

nen y aportan los demás integrantes del grupo, por el hecho de que -

la produccidn del conocimiento y la relacidn con el objeto de.estu -

dio son conjuntas; lo qur: nos lleva a hablar de aprendizaje grupal • 

.-si consideramos al hombre como un ser social, productor y pro -

dueto da relaciones sociales, inmerso en una problemática histdrica -

determinada, nuestra conpepcidn del aprP.ndizaje y la docencia se apo

y_r, en eatoa principios y nos'ubicer' en al terrenj de la psicolog{a 

social y en al campo del aprendizaje grupal." (18) 

De euma importancia y por ello. cuaatidn indispensable an e.l mer

e~ ~e la didA~tica, es la. fuerza que poseen loa grupos y les da impul 
·, . -
l 

~o, el enriqueciemiento de sus integrantes al compartir sus experien-

cias y a~ trabajar conjuntamente en la produccidn del conocimiento; -

participando an su proceso, aportando sus conocimientos y efectividad 

para el logro del fin establecido. 

El grupa ea un conjunto social compuesto por una pluralidad de -

individuas que tienen algún inter6s o caractar(atica en común y tra -

bajan juntos pare el logro da une meta. "El grupo no es una suma de

miembros, ea una estructura que emerge de la interaccidn de los indi

viduos". (19)· 

(18) PICHON-RIVIERE, E. El Procesa Grupal. cp. cit. Del psicoan~lisis · · 1 la palcoloqla socia!. 2a.·ed. Suenos Aires, Nueva vle!~n 

(19) FILLOUX, 
977. P• zbiJ · 
J.C. ~11 Pegue~oa Grupos. Ed. del Opto. de Pedagog(a -

ñlvarelt11rl1t11. Universidad Nacio11al del Litaral
Santa F1, 1962. p. 
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Existen distintos tipos de grupos de acuerdo a su organizaci6n y 

funci6n, ror:nae de 1nteracci6n entre sus miembros, distribuci6n de -

los rolas y a la manera en que se vive le eitueci6n de grupo. Por -

tanto, si ae quiere estudiar a un grupo, ea necesario tener en cuen

ta 1u1 tree dimensionas; estructural, runcional y p11icol6gic11. Ade

m6e ea indispensable considerar que loa grupos elaboran su propia -

hostoria: or!gen y desarrollo, ea decir au devenir y lea diferentes

ruerzaa que lo posibilitan; aspectos todos que constituyen la din6m! 

CI Ql'UPll• 

La din&mica grupal da cuente de las rormas de integraci6n psico

aocial de los individuos, del or!gen y r.eordenamiento de loe grupos

Y analiza las relaciones dentro de ellos; esto es, las fuerzas que -. . . 
lo hacen comportarse 1n rorma determinada. Por ello es posible afi_:: 

11uu qui la dinémlca grupal, implica neceaariemenh la integracl6n de 

la varticalldad-hiatorlaa psrticularea de 101 mlembrca del grupo -,

con la horizontalidad da late, que se va conati tuyenda a travfis de -

le1 intereccianea de 101 aujeta1. Adem6a el profeaor debe evldan -

ciar .. ante el grupo loa rectares ahctlvoa y sociales que detel'l!linan

la ocurrencia y rarmá d•. 111aa interacciones; esto con el rin de que

al grupo na ae estereotipe, nl permanezca estático. 

•La dln6mica de grupo no debe ser entendida como un m6todo did6=. 

tlca y ni •iqulera cama un m6tod~. Es si un cuerpo de canocimlenta~ 

tedrica qua permite 11clarac1r loa fendmenos·grupales d• la vida - -

i . 
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escolar enriqueciendo las posibilidades docentes, del cual se deri-

van técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el -

desarrollo de una metodología del aprendizaje.• (20) 

Can relaci6n a la concepci6n de la didáctica como un cuerpo de -

conocimiento te6rico, cabe aftadir que tambi'n e. prActico, puesto 

que es la instrumentaci6n del proceso de enseftanza-aprendizaje en un 

momento determinado, en el que además intervienen aspectos afectivos 

y sociales. De esta concepci6n del aprendizaje grupal~· se deaprende 

entonces una metodología de trabajo, también grupal y en conaecuen -

cia t6cnicaa que faciliten y desarrollen el trabajo de todos loa in

tegrantes del grupo. · 

La dinámica grupal es un aspecto el?encial para una práctica do -

cente en la ,que se pretende lograr el interéa, participeci6n y res ~ 

ponaabiiizaci6n del alumno en su proceso. Cuando el grupo comienza

a ·lnteractuar frente a la tarea, realiza dlveraaa actividadea. y ent,!_ 

.bla distintas relaciones; comienza a lntegrar~e la historia particu

lar de cada uno de sus miembros, lo que constituye la historia del -

grupo; ea decir su verticalidad y horizontalidad. La consti tuci6n - · 

' ele esta historia de cada grupo, es la que proporciona 9 sus integrB!!, 

tes, s.u lugar de pertenencia. 

Ante esta forma de trabajo, los miembros del grupo presenten re

sistencias y miedos; a la pérdida, •. :cambio, al ataque, etc. El -

(20) CIRIGLIANO-VILLAVERDE. Dinámica de Grupos y Educeci6n.Fundame!l 
tos y TécnicH. 11a. ed. Buenos Airea, HUmanista11, 1979. 2.39 PP• 

p. 78 
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trabajo grupal y sus interacciones facilitan la disminuci6n de las-

resistencias y por tanto el aprendizaje. Cuando el grupo interactúa 

y se interrelaciona ante la tarea; sus miembros asumen y adjudican -

formas de relaci6n entre e! y con la tarea. Tanto en el asumir como 

en el adjudicar, situaci6n en la que están todos. los integrantes del 

g~Jpo, interviene la historia particular de cada uno de sllos y por

tan.to las determinaciones af ect1 ves y sociales; en esta interacci6n

se integra la historia grupal. 

Si se pretende coordinar el tra~ajo grupal, hacia el logro del -

objetivo establecido, es necesario tener en cuenta que se presentan-

en el' grupo algunas fuerzas a favor y otras en .contra, tales como; -

resistencias, sabotaje, etc. Es aquí donde la afectividad y cuesti,!l 

n.es intelectuales de los integrantes del grupo, deben ser ,observados, 

analizados y manifiestas por el coordinador; ya que de esta forma 

será posible a los integrantes; comprendt:1.' la astructura y funciona

miento del grupo, para participar en su proceso .y 'adquirir un compr.2. 

miso con su realidad. 
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1.4 As1milac16n y Transformación del Conocimiento• (Producc16n) 

En la situaci6n de ensenanza-apr~nd1zaje, existen ciertos momen

tos en que algunos sujetos ven amenazado su conoc1m1ento,sue esque -

mas de paneamianto, por un cuestionamianto que plantea una ruptura.

Los sujetos se resisten ante el cuastionamianto e impiden con ello -

el progreso del conocimiento, que ae fundernenta en sus propias reor

ganizaciones. La dinámica grupal debe facili ter estas. rupturas epi,! 

temoldgicas, principalmente a través de las interacciones entre los

aujetos, más aún, debe desencadenarlas y fomentarlas. 

Es aqu! indispensable sei'lalar, que en el aprendizaje lo más impo.!:. 

·tanta es comprender que la informaci6n que se posee no está termina

da, sino aceptar y ser parte integrante de un proceso de incorpora -

ci6n de.l "otro" como· totalidad, sin. parcializar; proceso en 'el cual

el sujeto en s! mismo ea incorporado por ese "otro", que puede ser -

sujeto u objeto. Este proceso de intégración implica el treepasar -

las apariencias para aprehender y ser aprehendido por la realidad -

del "otro". De las interacciones entre sujetos y sujeto-objeto y 

·del proceso de integraci6n grupal, depende la posibilidad de solu 

-· c16n de los problemas que obstaculizan el aprendizaje, así como tam-
r; 

,..-- bién la elaboraci6n de la inf'ormaci6n a través de las experlencili!s -

individuales v las relaciones entre los integrantes del grupo·, que -

mod1f1can la infonnaci6n original; de esta forma se adquiere tambi~n 

un compromiso i:on la re¡:ilidad de cada sujeto, la que a su vez es COJ!!. 

partida por otros. 

-.. ·, 
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El aprendizaje en grupos se ha convertido en una nueva didáctica 

que tiene por fundamento el cambio, es decir,·la dinámica que facili 

ta la ruptura del pensamiento convencional y el paso hacia una reor

ganización del mismo. Bauleo ·señala que. este cam~io es generado por 

tres elementos: 

a) Información. 

Un aspecto fundamental para el apTendizaje es, que el estudian -

te,. partiendo de la información base que proporciona al grupo el pr2. 

fesor, busque y manipule nueva información, de manera que ésta pueda 

ser aprehendida. Este trabajo de la información es posible cuando -

el estudiante es sujeto activa en la dinámica grupal, teniendo en 

cuenta que en su trabajo estarán presentes las experiencias y facto-

res socioculturales de ceda uno de los integrantes del grupo. 

b) Enoción. 

El estudiante participa en su foronaci6n·y·despl1ega entonces su

afectividad. La afectividad es pasiva, cuando es movilizada hasta -

el ·momento en que es estimulada por la .información y activa, .cuando

busca y genera información nueva y diferente. Se habla aciemás de la 
. . 

intervención de lo emocional en el proceso-ensei'lanza-aprendizaje, 

porque cuando el grupo lnter'actúa frente a la tarea, afloran los sel?. 

timientos de sus integrantes y son parte de ta dinámica grupal. 



43 

d) Producci6n. 

La b6squeda de nueva inf'ormaci6n, su manejo y asimilaci6n, posi

bilitan que el alumno pueda transformarla y obtener un producto nue

vo; es evidente tambi~n la producción de la informaci6n, cuando loa

miembroa del grupo - incluyendo al coordinador - estudian un objeto

determinado y aparecen cuestionamientoe, as! como nuevos elementos -

y aportaciones a la teoría. El momento de producci6n ea condicidn -

indispensable para el aprendizaje; al respecto comentamos lo que - -

afirma Bauleo: 

"El aprendizaje no es s6lo la asimilación de la informacldn, si

no tambi6n la posibilidad de utilizarla." (21) 

Siguiendo con el esquema de Bauleo, se sostiene que todo grupo,

cuando se enfrenta a Une determinada tarea y maneja lnl'ormaciÓn, f'U!!, 

clona en tres momentos: Indlscrimlnación, Discriminación y S{ntesis. 

Indiscriminación. 

Al observar la din6mica grupal se evidenc!a que en los comienzos 

del trabajo le tarea y los objetivos del grupo esdn conf'usos, suce

dlendo lo mismo con los roles, las actitudes y las conceptualizacio

nee. Los miembros del grupo no razonan estos elementos, ni se orga

nizan frente a la tarea, por lo que su participación es individual.-

(21) BAULEO, ARMANDO. Ideología, Grupo f F'amilta~ Mbico, Folios,-
1982. 129 pp. (colecci&n A ternatives, # 70) p. 19J 
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Si se pretende un aprendizaje significativo, el coordinador (p~ofesor 

en el aula), necesita delimitar·y hacer maniriestos todos estos ele-

mentas. 

Al no estar clara la tarea ni los roles en los estudiantes, no -

puede haber aprehensión, ni transformación de la info:nnac16n, dado -

que no existe la responsa~ilizaci6n y compromiso ante el propio pro-

cesa de aprendizaje. 

D1scr1mlnac16n. 

En este momento, el rol del coordinador y el de las . integrantes.

del grupo se esclarecen, es pasible entonces empezar a observar las-
1 

tareas¡ manifiesta y latente. Cuando estas elsnentos están claros -

puede observarse la pertenencia al grupo y a le tarea¡ pueden anali

zarse los miedos que SI! m~niflestari en roma de resistencias y com -

partamientos arcaicos. La tarea manifiesta ea aquella cuyo logro ha 

reunido a ·los miembros del grupo y por la cu•l 91! trabaja; la taree."' 

latente consiste en el análisis de las fuerZH y relaciones que mue

ven al grupo y en trabajar los aspectos que de dicho análisis .surjan 

como necesarias a ser resueltos para poder lograr entonces, la tarea 

mani t'iesta. 

Cuando se ha logrado evidenciar todos estos elementos que inter

vienen en el trabaja del grupo, puede éste. empezar a enriquecer. y 

transformar la 1nfarmac16n, as{ como a aplicarla a situaciones prác-

ticas para las que fue madit'lcada. 
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Síntesis. 

El grupo en su funcionamiento pleno, comienza a trabajar los 

elementos que conf'ormsn la tarea, a ordenar loa contenidos que la -

constituyen. Es en este momento cuando el grupo integra la vertica

lidad -historicidad individual -, con la horizontalidad - interac -

ci6n grupal -, que como se ha dicho ya, constituye la historia de -

6ste. 

De la interacción e integración de los miembros del grupo, sur -

gen la comprensión y la transformación de la_ información. 

El proceso de· aprendizaje grupal, es decir, la consecusi6n de la 

tarea, implica unir el estudio de éste especificamente, con la 1nte.! 

acción del grupo; cuando lo grupal se resuelve -_tarea latente - es

posible el aprandizaje de la temática. Esto -aigni f'ica que ante la

tarea. el grupo maneja información e interactúa manifestando diversos 

sentimientos, cuyo análisis y comprensi6n son parte de la dinámica -

del grupo, que le dan movilidad y permiten el logro del apre:idizaje. 

El aprendizaje consiste en el trabajo y comprensión simultáneos de -

un tema determinado y de la dinámica grupal. 

Dentro del proceso de ensei'lanza-aprendizaje grupal, se establece . 

un sistllma de rela'clones entre los integrantes del grupo, de cuyo -

11nél1sis y evaluación ae extraen elementoa que pram.ueven el aprendi

zaje a cumpUinianto de la taráa; gu!a del proceso~ Si se plantea un 

.- .. 
' .. \ 

',.; 
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aprendizaje significativo, se muestra indispensable el conocimiento

del alumno sobre su objeto de estudio, su comprensi6n y aprehens16n, 

lo cual se logra cuando el estudiante trabaja la informaci6n, elabo

rando un producto que tiene elementos componentes de todos los inte

grantes del grupo, as! com~ determinaciones socioeconómicas y afect.!, 

vas. 

Tomando en cuenta este papel del alumno como sujeto generador -- , 

de su propio aprendizaje; es posible afirmar que toda vez que el su

jeto sea más consciente y responsable de su formación, motivado ha -
. . . 

cis ella; su aprendizaje le será más significativo, porque comprende 

que no es el receptor del "saber" del maestro' s'ino sujeto produ,ctor 

de cuestionamientos y nueva informaci6n, que puede aceptar, de la 

información básica que en primera instancia presenta el' maestro, - -

aquella con la que está de acuerdo; siempre reelaborándola de acuer

do a las propias experiencias. Aquí la motivación se refiere al in

ter6s, participación y responsabilidad de los integrantes del grupo, 

er1 su proceso, lejos de querer manejar ls conceptualizaci6n comlin de 

motivaci6n que la propone como una ferina mecánica de incentivaci6n -

del maestra al alumno, fundamentada en el castigo y la recompensa -

como elementos para lograr· que el alumna actue en forma determinada. 

'!.'/<;·:· 
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~.5 Papel del Profesor en la formacl6n de loa estudiantes. 

51 se plantea una didáctica grupal, un aprendizaje grupal; es -

entonces válido el cuestionamiento acerca de Lcuál ea el rol del Pr.5!, 

fesor en la práctica docente, en esta didáctica?. 

Pues bien, hay que comenzar por afirmar que, al ser el objetivo

de un grupo de trabajo, la reuni6n de sus integrantes pera el eatu -

dio de un tema determinado, ante el cual se interrelacionan profesor 

alumnos; le funci6n de éste, sed la de coordinar el proceso enseñe,!! 

za-aprendizaje. Dicha coordinaci6n consiste fundamentalmente, en -

elucidar los Pendmenos que se presentan en el grupo (emergentes) y -

facilitar la tarea, desenc:alle:ner · el proceso de pensamiento. El 

coordinador debe observar, analizar.e interpretar la dinámica grupal• 

es decir, las fuerzas, interacciones y sentimientos que se presentan 

en el grupo y lo hacen actuar de determinada manera, es aqu! de don

de toma el coordinador, las decisiones y orientaciones que proporci.!l, 

nará a la dinámica del trabajo grupal; siempre teniendo como eje 

central le tarea que se pretende abordar y obtener. 

Con el fin de lograr el objetiw sei'lal ado por la tarea, el prof.!!, 

sor analiza los aspectos saclaafectlvaa y didácticos.o relativos a -

la metodología, las cuales intervienen en el grupo en todo momento y 

son factores que obatacullzí!n o faciliten t:l aprendizaje; par lo 

cual el coordinador tiene que observarlos y ev1d1nciarloa al grupo,

para que éste no se arraigue a determinadas formes de relaCidn v de

pensamiento. 
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Básicamente se puede definir el papel del coordinador, afirmando 

su part1cipaci6n como una 11 implicaci6n controlada", can esto qulere

decirse que al tiempo que está presente en el grupo, mantiene cierta 

distancia respecto a él, para no imponerse como autoridad, omnisa -

piente. Por el hecho de estar en una instituci6n - escuela -, se le 

confiere una autoridad, pero el trabajo grupal exige que este papel 

sea hecho a un lado, en su lugar el coordinador está en y con el gl'.!!. 

po - dentro y en relaci6n -, participa como observador, analiza las

situaciones y fuerzas que se presentan en él. 

De este análisis del coordinador, deriva una interpretaci6n de -

los fen6menos grupales, que es válida o leg!tima, par el hecho de -

que también es integrante_ del grupo; interviene en algunas momentos

además de esclarecer los fen6menos, para ayudar al grupo a resalver

un problema, para· aclarar un aspecto del tema que se estudia ante el 

cual se presentan obstáculos, todo ello con el fin de facilitar la ~ 

ruptura de las resistencias y dar fuerza a la dinámica del pensa.11ie!! 

to. 

Cuando el grupo recien se ha formado y va a comenzar a trabajar

e interactuar, el coordinador debe ocuparse de que sus integrantes -

manifiesten sus expectativas, como parte de la tarea para la cual se 

ha reunido dicho grupo; así también ea indispensable el estableci 

miento del acuerdo y el compromiso del grupo para trabsjar. La más

importante de este momento es que permite el grupa empezar a ubicar

se e identi t'icerse como tal. 
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Una vez que se ha establecido el compromiso y las formas posi 

bles de relación de sus integrantes entre s! y con el objeto de est~ 

dio, el coordinador proporciona informaci6n y bibliografía inicial,

para que de ella partan los miembros del grupo, es aquí cuando debe

relterarse que la búsqueda y trabajo de la informaci6n no es respon

sabilidad única del coordinador, sino que la es grupal y requiere de 

la interrelación de todos los miembros de éste. 

El profesor lejos de ser el poseedor y depositario del saber en

las alumnos, es coordinador del proceso y de la dinámica del aprend.!, 

zaje grupal; quien presenta informaci6n básica, la orienta, facilita 

su adquisición y despierta el int~rés hacia su ampliaclón y confron

tación,. complementa además la información que el grupo ha recopilado. 

"Conforme a una concepción grupal de la didáctica, el profesor -

coordinador se ubic~ a una diátancia Óptima, tanto del grupo como de 

la tarea, que le facilite observar al grupo, la dinámica de éste, su 

proceso de organización y trabajo en función_ de los aprendizajes, a

través de esta infoTmación µodrá ir captando la.dinámica del grupo y 

podrá ir orientando o reorientando las actividades propias del curso" 

(Z2). 

Hablar de una distancia del coorúinador hE1cia el grupo, no im -

plica que deje de involucrarse con él, sino que no debe perderse de!!, 

tra de su dinámica. 

(22) ZARZAR,· CHARUR, CARLOS. Diseno de estrategias para el aprendi
zaje grupal. Une eli<periencia de trabajo. Rev. Perfiles -
Educativos# 1. Nueva Epoca, CISE-UNAM, M&xico, 1983. 



Es tambi~n el coordinador el agente desencadenante de la respon

sabilidad y motivación de los alumnos, para que participen en la to

ma de decisiones; esto en tanto es facilitador de· la ruptura de las

resistencias al explicitar ciertas relaciones y estereotipias que el 

grupo manifiesta de forma inconsciente. 

Para analizar el papel que el profesor ha desempenado en la· enes_ 

nanze tradicional, ae toma como modelo de análisis, el que ha reali

zado Rodolfo H. Bohoslavsky, del cual se parte para la observación y 

cr{tica e ese papel tradicional. Bohoslavaky afirma que las releci,g_ 

nea _humanas eat'án definidas por vínculos básicos que inicialmente son 

aprendidos en la familia y reforzados y reproducidos en otros ámbi -· 

tos, como el de la escuela, que aqu! será revisado más profundamente 

para comprender el papel desempeftado en él, por el profesor. 

En la ensenanza tradicional, conceptualizada ésta como tal por -

11 s6lo hecho de.continuar vigente en nuestro pa!s - desde hace dos

siglos -, r.e manifiesta claramente el vínculo de dependencia entre -

profesor y alumno, que se ha considerado la forma "natural" de rela

ci6n entre ellos, el profesor es reconocido como el sujeto de ense -

"enza-aprendizaje, poseedor del conocimiento; por lo que se le asig

nan coma funciones, proteger a las alumnos de cometer errores y de -

terminar si los intereses que lr?s son propios, son "legítimos". ·Ea

tamb16n 61, quien define la comunicación con loa alumnos a través -

del establecimiento de un código y un repertorio posibles, es decir,-
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seMala el tiempo, el lugar, las pasibles papeles que pueden presenta!, 

ae v adaptarse en la relaci6n, el lenguaje, la disciplina, la autor.!, 

dad de la instituci6n sobre ellos¡ estructura de esta forma el men -

saje y la relac16n de los alumnos entre s{ v con él como autoridad. 

El profesor al asumir este papel v función autoritaria v por te.!l 

to paternalista, no puede comprender a sus alumnos, ni relacionarse

con ellos más que en forma unidireccional, emite una orden que les -

axige obedecer. Esta adopción del papel de a1.1toridad, ante los alua 

noa se debe a que forma parte de un sistema social, en que la ense -

ftanza se concibe como agente socializante v por tanto el proceso - -

ensel'lanza-aprendizaje responde también a. esa funcidn y reproduce en

la escuele las relaciones sociales. De esta forma se presentan en -

la ense~anza-tradicianal; el dominio, le dependencia y la alienaci6n, 

as! como la tesis de que el maestre es el 6nico poseedor del conoci

mi entc, cmniaapiente, autoridad a que el alumno pasivo, receptivo, -

debe someterse, reforzando en el alumno el sometimiento a la autéri

dad que se ha lntrayectado desde la 1nstituci6n f1J11iliar. 

Como ae ha mencionado ya, la forma en que el maestre establece -

las posibles relaciones, .es determinante en el proceso enseManza - -

aprendizaje; en el marco de l.a escu'ela tradit~ional, al ser el profe

sor quian define la comunic&ción lícita, sP. ubica.sobre el alumno; -

·de ah! q~e a esta situaci6n no se le puede denominar educación, sine 

reducc16n del sujeto a las normas sociales, que vn la escuel~ san -

impuestas verticalmente del maestro al alumna, quie~ las recibe pes!, 

vsnente: 

··· 1 
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"Idealmente un maestro debería minimizar la distamia entre ~l y 

sus alumnos. Debería alentarlos a no necesitar de él can el tiempo

º a~n inmediatamente. Pero esto es muy raro. Los maestros se tran.:!_ 

forman en sumos sacerdotes de misterios arcanos ••• y hasta un maes -

tro más o menos conciente puede verse tironeada entre la necesidad -

de dar a la necesidad de retener, el desea de liberar a sus estudia.!:!, 

tes y el desea de esclavizarlos a s!." (23) 

La institucidn escolar ha establecida vínculos que conducen al -

maestro a ejercer su conocimiento como instrumento de control social; 

por medio de la disciplina, el castigo y la recompensa que se refle

ja en las calificaciones y otras medidas de control, que en 6ltima -

instancia determinan un status social. 

La formacidn de los profesores les confiere el reconocimiento -

como especialista, en determinadas áread de la realidad social, lo:.. 

que implica una fragmentaci6n de la realidad y desconocimiento de -

las complejas relaciones que se dan en el sistema socio-cultural, -

continuando con la adaptaci6n de los sujetos al actual estado de d.!, 

cho sistema y a su reproduccidn; carecen estos profesionistas - fo.!, 

medos en la concepci6n tradicional de la ensel'lanza -, de un sentido 

de pr6x1s verdadera, ya que no aplican sus conocimientos en benefi

cio de los grupos sociales marginados de la educacidn V del resto -

de los satisfactores y servicios sociales. 

(23) FARBER, JERRV. Vi. en Bohoslavsky, Rodolfo. Drientacidn Vocacio 
!!!!.:,. La Estrategia Cl!nica. 11Peicopatolog!a del vínculo -
Profesor alumno • p. 1+3 



. Para que puedan comprometerse con su·realidad, tiene que darse -

en estos profesionistas un cuestionamiento y más que eso, una ruptu

ra teórica V afectiva respecto a su formaci6n, a las nociones que le 

han sida introyectadas, las cuales resaltan el poder que le otorga -

el poseer el saber. Así también en el marco de la enseñanza tradi -

cional se prepara y exige al profesor ser especialista en su materia, 

taumaturgo, dejando relegada a un segundo plano, la formac16n doce!!. 

te, la preparaci6n para trabajar con un grupo de alumnos. 

_Una vez ubicada la enseñanza dentro de un marco social, compren

- demos que as{ también lea relaciones que se dan en el aula, son ·rel_! 

clanes sociales, producto de dicho sistema; el profesor que tenga 

en cuenta este "encargoB social asignado a la educaci6n, tendrá ele-

mentas para comenzar a cuestionarse su papel en el proceso de ense -

nanza-aprendizaje y posiblemente liberarse del papel de agente SOCi.!!, . 

lizante y represor, depositario del saber en los alumnos• 

Sa sostiene que la enseñanza tradicional es represiva porque, al 

_afirmarse el profesor como Único poseedor ·dP.1 conocimiento, que pre-

senta al alumno como meta inalcanzable, lo µaraliza y lo somete a 

una rigurosa disciplina fundamentada en el castigo; poniéndose como-
. . 

ejemplo a seguir para todos aquellos alumnos que pretendan el cono -

-cimiento. 

,Hasta aqu{ queda el análisis del papel que ha desempeílado el - -

. profesor en la ense~anza tradicional, para continuar con el plantea-

. ;~· 
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miento y. análisis del papel que desempena el profesor en el aprendi• 

za je grupal~ 

Como se ha mencionado en la primera parte de este apartado, el

trabajo del profesor se torna en coordinar el pl'Oceso; su compromiso 

es colaborar en la formación de un hombre activo que participe en su 

aprendizaje y en su situación concreta de existencia, debe ayudar al 

alumno a aprender; coordi~ar las intervenciones e interacciones de -

los miembros del grupo entre s! v con la informaci6n que trabajan, -

realizando también su observaci6n del grupo, para facilitar el apre!!. 

dizaje de éste. 

Cuando el profesor lleva a cabo adP.más de la función· de coordi

nador del grupo, la de observador de su dinámica; debe señalar cuál

es la tarea expl!ci ta y cuál la impl!c:ita, es también necesario que

consldere sí el grupo disµone de los ele~a~tos indispensables para -

alcanzar su objetivo de trabajo. Cuando el grupo ha comenzait:I a in

teractuar e interrelacionaros, es importante que el coordinaáor-ob -

servador anal1.ce e interprete la forma de relacionarse v el Olmp~rt.!!. 

miento, tanto individual coma grupal y que haga conscientes los - -

esquemas referenciales de los miembros del grupo, para evitar de es

ta forma estereotipias o comportamientos fijos y arraigados en los. -

sujetos. 

Una funci6n del coordinador, indispensable para el buen funcio

namiento del Qrupo y para la obtenci6n de aprendizajes signiflcati -

vos, es el establecer v. facilitar la comunicaci6n lntergrupal, QUe -
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promueve el dl61ogo entre los integrantes del grupo, fomentando le -

pertlcipaci6n de todas sus mlenbros, manteniendo una poslci6n abier

ta y de coleboraci6n. El coordinador debe evitar criticar y presi.!?, 

nar a los integrantes del g~ a que participen, respetar loe silB,!! 

clos productivos; que IKln momentos de reflexi6n sobre el teme o al -

g~n eeftal ... iento a la tarea, obeervaclonea de loa miembros del grupo 

que enriquecen el trabajo de ~ate; son cuestion._.ientos. interrogan~~ 

tes, aportaciones a la tarea, to•ando en cuenta tadea lea participa

ciones para enriquecer la inrol'lltaci6n •. Esta actitud del coordinador 

fomenta en el grupo la seguridad v confianza necesarias para partic.!,· 

par e interactuar, al &aber que SUB Opinianea aer6n tomadas en cuen

ta y respetadas; que puede disentir de lo que piensan otros miembros 

del grupo, incluso el coordinador. 
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1.6 Técnicas y Actividades .9.!!,e promueven el Aprendizaje. 

El aprendizaje grupal exige como requisito y punto de partida, 

la participación del· sujeto y se enfrenta de esta forma a la necea.!. 

dad de lograr la movilizaci6n y compromiso de los estudiantes en su 

proceso ensef'ianze-eprendizaje, ya que tradicionalmente han sido li

mi tadoe a ser los receptores de la actividad y conocimientos del -

profesor. Dicha participación es indispensable, ye que la.margina

ción de los estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje y el -

desconocimiento' del mismo, son causas de que ¡¡o estén preparados -

para afrontar los múltiples CEltlbios que se presentan en su entorno; 

situación que los incapacita para analizar, comprender y con mayor

razón, para transformar loe procesos a través de los cuales se rea

l.izan esos cambias. 

Si ubicados en el terreno del apre~dizaje grupal, se pretenden 

aprendizajes significativos, que requieren la perticipeci6n de loe

alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje¡ deben instr1.111enteree -

para tal fin t~cnices y actividades que permiten practicar situacio 

nea partic~lares y aplicar la informsci6n que se trabaja en el cur

so, es decir, mantener una continua vinculación entre teoría y pré]. 

tics. Estas prácticas además de ser acordes al tema que se estudia, 

deben posibilitar que ei elunno les relacione con sus propifts expe-



57 

_rlencias, "son formas, medios sistematizedos pera lograr el desar1!!. 

llo del aprendizaje en un grupo, implican la accidn o acciones del

grupo (perticipac16n-1nterrelaci6n).• (24f 

En un grupo de trabajo escolar, casi todos los aprendizajes -

tienden s generarse a trav6s .de la info:nnacldn,·que debe aer clara, 

para que todos los integrantes logren captarla; se utilizan pare --, ' 

ello algunas t6cnicas que racillten la presenteci6n y transforma -

cidn de la info:nnacidn, en formes diversas. 

En el abordaje de la tarea, para desarrollar lea mativeciones -

individuales y organizer. al grupo hecla la obtencHín del objetivo -

establecido, se utilizan t6cnicas grupales. Les tficnicas grupales

son medios de los que se vale el coordinador, para ecelerer el pro

ceso ·enseñanza-aprendizaje, 611tes se fund811)entan en beses te6rlcea-• 

y est6n probadas en la experiencia del trabajo en grupo. Las den! 

ces grupales éon instrumentos cuya funcidn es lograr ese objetivo -

del· trabajo, ya que dan estructure y organizacidn el grupo, deserro 
' ' -

llan la mreatividad, la colaboracidn, la comunlceci6n, le actitud -

analítica y le.participecidn de todos los miembros del grupo. 

~ediente el uso de eate tipo de t6cnicaa'ae pretende reaponse -

billzer e interesar a loa estudiantes en su proceso, posiblllter su 

independencia para que aprenden a pensar; e escuchar, analizar y -

(24) EUSSE ZULUAGA, OFELIA. •La Inatrumentacldn did6ctica del traba 
Jo en el aula". Reviste Perfiles educativos #19, M6xico, CISE
lftAM, 1983. PP• ~.4 
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cuestiona~ y ae les presentan situaciones práctloes que con apoyo -

te6rlco deben resolver¡ implican estas técnicas une eleboreci6n in

dividual y grupal de le lnformecl6n. 

También con el prop6sito de abordar la taree'y alcanzar el ob

jetivo establecido, se incluyen en el trabajo grupal, actividades -

de aprendizaje que son; "tareas concretas por medio de les cueles -

el estudiante ee pone en contacto con el objeta o situeci6n de - -

aprendizaje." (25) 

Las actividades aon parte de le estrategia que el coordlnedor

lleva a cabo pare facilitar el trabajo grupal~ Dicha estrategia se 

refiere a la inatrumentaclón didáctica del trabajo grupal y consti

tuye el medio a través del.cual se CUl)lple la tarea y se obtiene el

producto grupal. Une actividad en al misma no ea une experiencia -

de aprendizaje, pero lo genera, si considerall1'JS que es le interec -

ción del alumno con su situación de aprendizaje y su objeto de est.!;!. 

dio y le posibilidad de relacionarlos con su realidad, con le que -

podrá comprometerse, una vez que le he incorporado. 

Le importancia de trabajar los contenidas de un curea con apo

yo de actividades, radica en le dinámica que propician, dedo que -

las experiencias qu~ generan, 111atlvan al grupa, porque le si:Jn slgn! 

(25) SANTOVO SANCHEZ, R. V MllRILLO.P. tl1RTENSIA. "Sobre el diseno 
y seleccidn da e>eperienclaa para el aprendizaje," 
México,· CISE-lJ\IAH. Cureo de Introduccidn a la Didácti

ca General. P.) 
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ficativas y permiten la relacl6n de lo que se estudia en el curso -

con su realidad, con sus experiencias. Estas experiencias a su vez 

van a enriquecer el trabajo grupal, ya que intervienen en la produ,g, 

ci6n de la 1nformeci6n y en las interrelaciones que establecen loa

miembroe de un grupo. 

Afirmar que las actividades permiten la relac16n del trabajo -

te6rico con el pr&ctico y que ambos van a influir· en la realidad dé 

ios estudiantes, ea v6lido ~nicamente cuancta el alumno tiene un pa

pel fundanental en la eelecci6n de dichas actividades, en eu estru,a' 

turaci6n, pr&ctice y an&liale. 

Cuando. en un grupo de trabajo ae quiere desarrollar la partlc.!:, 

paci6n, la crítica y el lnterfis de loe alumnos en algunos aspectos-
• • • • 

de la tarea; las actividades y t6cnicas que se eele~cionen como - -

apoyo, lee.deben ser interesantes para mantener al g~upo trabajando 

y cueationand~ la lnformaci6n que fistas le exigen, para ello deben

tener t1111bi6n relac16n con las experiencias de loa miembros del or,JL 

po. 

La eelecci6n inicial de lea actividades de aprendlzaj'e, debe -

realizarla el profesor y cuando el grupo se encuentra ya trabajando 

e interaccionando, pa.rtlclp11 11ctlv11mente en dicha selecci6n y ea- -

tructuracl6n de actividades. El punto de partida para elegir y el.!!. 

borar las actividades, son las necesidades e intereses de loa mlem-
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broa del grupo, para que ·de esta forma se interesen en su proceao,

al ser estas tareas significativas, al reconocerse y proyectarse en 

una práctica que trasciende el salón de clases. 

El aprendizaje es más significativo si los principios que se -

estudian, pueden tener relaci6n con otras áreas de la realidad de -

los estudiantes - además de la estrictamente académica -~ 

En un grupo pueden implementarse diversas actividades, dado -

que sus integrantes son muy heterogéneos y cuentan con experiencias 

diferentes. Es importante para un trabajo grupal, que las activld.!!, 

,des logren el equilibrio entre el trabajo grupal y el lndlvidual.-

Oentro de lo que se considera el trabajo grupal, pueden distinguir

,se dos momentos: el trabajo en pequei'las grupos y el plenario o tr..2, 

bajo del grupa en su totalidad. 

Cuando se van a seleccionar las actividades que servirán de -

apoyo para la realizaci6n de la tarea,~ay algunos factores importan 
e -

te_s a considerar para lograr una verdadera relaci6n .de éstas con el 

tema que se estudia, con situaciones prácticas y con momentos dete.!:. 

minados· que.el grupo etravie•a;algunos de estos factores son: 
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~ter!sticas propias a la actividad. 

7 Que tipo de experiencias previas del grupo supone la activi

dad. 

- ~ue recursos requiere. 

- Que tanta habilidad y experiencia requiere el profesor, para 

poder aplicarla adecuadamente. 

Caracter!sticas del grupo en gue se aplicari§n las actividades. 

~ Dini§mica grupal. 

- Proceso y momento que vive el grupo 

- Experiencias del grupo, conocimientos que posee en relaci6n-

al tema que se trabaja. 

- Tamaño del grupo (número de integrantes). 

- Nivel escolar del grupo en el que se aplicarán 

- Ambiente f{s1co, tiempo y recursos con que se cuenta para el· 

desarrallo del curso. 

- Din&mica externa del grupo, interrelaciones y fuerzas exter

nas, que influyen el trabajo del grupo. 

Todas las actividades seleccionadas deben tener una funci6n cl,! 

ra en·relaci6n al aprendizaje, para que de esta forma puedan es 

tructurar v organizar el trabajo grupal y sean una posibilidad de -

·poner en práctica cierta~ aituaciones :·~ 1nf'ormaci6n.· Las activida

des deben mencionar en forma general lo que corresponde hacer a - -
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maestro y alumnos durante el trabajo grupal, sin especificar, ya -

QJe esto restringe el trabajo a lo que se explicita en las activid]. 

des, perdiéndose la riqueza del trabajo espontáneo que surge dentro 

del grupo y la dinámica de las interrelaciones. 

La funci6n primordial de las actividades en Gltima instancla,

es la de facilitar y desarrollar en el estudiante los procesos de -

an&lisis y síntesis. Cuando el grupo comienza a trabajar,sus inte

gr~ntes establecen contacto con el objeto de estudio v entre sí, a

trav~s de sus experiencias y conocimiento3 previo~. Cuando el gru

po está ya trabajando sobre la informaci6n, puede realizarse el - -

análisis sobre ésta y sobra los fenómenos grupales. Enriquecido 

con las fuerzas grupales; l.as experiencias; los cuestionamientos y

aportaciones de todos sus integrantes, puede realizarse el proceso

de síntesis, que implica la transfo rmaci6n. de la infol"!lación. 

El trabajo del grupo, las interrelaciones de sus integrantes-

V aportaciones al objeto de estudio, pernil ten la reformulación de -

la informaci6n y su aprehens16n; de aquí derivan modificaciones al

bagaje experiencia! y de conocimientos de l.os alumnos, además de la 

posibilidad de aplicarlos a la resolución de problemas. Puede ha -

blarse en este momento, de producción de la informaci6n y por tanto, 
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~ara finalizar este apartado, es importante ael'lalar que la --

utilizeci6n de t~cnicas ea señalada por las necesidades grupales,

planteades por su dinámica; ~stas son coordinadas por el profesor, 

quien proporciona la informaci6n inicial, aclara aspectos, observa 

las interrelaciones del grupo, modera las participaciones pera ev,1 

ter que se alejen del objetivo, señalado - por el mismo gtupo - y -

trabajando tambLfin con el grupo, realiza un an&lisis y evalueción

del resultado de la tficnica en cuanto a la resolución de lo grupal 

y consecuei6n del objetiva , que como producto, el grupo estableció 

al comenzar a trabajar. 

La implementación grupal de tficnicas y actividades en el abo.I, 

deje de la tarea, requiere el apoyo de recursos materiales siendo

la más importante, que el grupo pueda realizar la estrategia, más

que elaborar un material preciso v posiblemente costoso. Se hace -

menci6n de estos requerimientos, dado que en otras conceptualiza -

cienes del proceso enseffanza-sprendizaje, se les otorga una impor

tancia extreme. En conclusi6n se afirma aqu{, que es m&s importa.u 

te la realización de las actividades y técnicas, que la elabora:-

ci6n y utiliz~c16n de materiales v recursos.costosos y safiatica ·

dos. Se antepone a los recursos, la pr6ctlca en s! misma. 
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1.7 Evaluación. 

Todo trabajo grupal, requiere de la estructuración v desarrollo 

de una estrategia de evaluación, en tanto la evaluación es un mame!!. 

to de recuperación de aprendizajes relativos a la temática del cur

so y a la dinámica grupal; analiza el desarrollo del trabajo en és

te y esclarece al grupo la situación en que se encuent.ra ante el -

producto que pretende lograr; también ante la resolución de lo gru

pal-fuerzas e interacciones de sus integrantes-· 

Es un proceso continua que se inicia paralelamente al curso, -

ya que a lo largo del trabaja grupal, es necesario que sus integra.!l 

tes analicen si se han logrado los objetivos que se proponen y si-
r 

las interacciones grupales están ayudando o facilitando dicha obte.!l 

ción. En el caso en que se observe que alguno de estos aspectos --

o ambos, no se están cumpliendo, es im¡:¡:: rtantc: replantear la es -

trategia de enseffanza-aprendizaje. 

Es as!' la evaluación, una reflexión acerca de lo que se apren

dió y la manera en que se aprendi6; una valoración de los aprendiz!!, 

jea v del proceso que condujo a ellos. 

Es el momento de la evaluaci6n, cuand:l puede analizarse la - -

coherencia entre la canceptuallzaci6n de ensei'lanza-aprendizaje v la 
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instrumentaci6n didáctica; ya que en ocasiones se plantea q1H la PE,r 

ticipaci6n de los integrantes del grupo es indispensable y en la 

evaluaci6n de dicho trabajo se da prioridad a la medici6n individual 

de conductas observable3¡ esta medici6n de los sujetos, conocimien -

tos y conductas es calificac16n. 

En el marco de un aprendizaje grupal, la evaluac16n debe s~r -

concebida como el momento de recuperaci6n de aprenaizajes y comprob~ 

ci6n del conocimiento obte11ido y su posibilidad de aplicarlo a la 

soluci6n de problemas prácticos. Al analizar los aprendizajes que -

como producto del trabajo grupal se afirma haber generada, se comp~ 

ra éste producto con el baga.je de conocimientos y experiencias que -

el grupa poseía al iniciar el trabaja y se analiza hasta qué punto -

ha sida superado, modificado y enriquecido. 

Para que la estrategia de evaluación s~~ coh~rente con.la ins -

trumentacl6n didáctica del trabajo grupal, debe surgir y ser determl 

nada pJr la dinámica grupal; depende entonces de las interacciones y 

el trabajo grupal ante la informaci6n que se pretende transformar y

aprehender. 

Si se pretende un replanteo del proceso enseñanza-aprendizaje y 

por ende de la instrumentaci6n didáctica, que trasciendan la concep

cidn tradicional; consecuentemente debe reformularse y repensarse el 
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9oncepto t rudi cional de eva.luaci6n, ten1 ende para ello en conside -

raci6n que ésta ha sido limitada a la medición de conductas observ.2. 

bles, parciales por tanto, delimitada también a la asignación de -

castigos y recompensas mediante calificaciones, que posteriormente-

se traducen en diversos status sociales; que se le emplea como ins-

trumento de control social, más que de apoyo al aprendizaje de los-

alumnos. 

La ense~anza tradicional, apoyada por.el método científico, 

considera a la evaluación como un aspecto técnico cuya finalidad ea 

la medición de habilidades y destrezas¡ este método es el empírico

anal! tico y fundamenta su supuesta objetividad y exactitud, en el -

hecho de dejar a un lado ••• "el contexto y el carácter de los fenó

menos y de su investigación, por lo tanto son métodos válidos para

contextos incorrectos o limitados, creados ad-hoc". (26) 

Esta concepción de la evaluación, como medici6n; plantea que -

la mecanización en la estructuración de los exámenes, garantiza su-

objetividad, al aplicarlos y al interpretarlos; pero desde el mame.!!, 

to en que seleccionan tan a6lo aspectos parciales de la 1nfol'l!laci6n, 

miden solo "pseudo aprendizajes, mecánicos y memorísticos", que an.!:!. 

len toda posibilidad de pensamiento crítico, de análisis y transfo,:: 

~ación de la 1nformaci6n. Se da en esta concepci6n de evaluación C2_ 

mo medici6n, la mayor importancia a la estructuración del inatrume.!!. 

(26) BLEGER, JOSE. Cuestiones Metodológicas en Psicoanálisis en - -
_Zivensky, Vid. En. BARRIGA DIAZ, ANGEL. Algunas 
Hipótesis sobre la evaluac16n· escolar. CISE-UNAM 

Curso de Evaluaci6n Educativa 1960 P. ~ (Versi6n 
p relimfoar) 
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to, con preguntas estrictamen.te seleccionadas y exactamente iguales para 

todos los miembros del grupo escolar, pretendiendo que el instrumento -

por s! nismo permite homogeneizar a los alumnos. Es 6ste, un concepta -

del hombre v de la educaci6n; mecánico, unilineal, estático y sin compr.!2. 

miso con una realidad social; la de los alumnos, que además les exige la 

memor1zaci6n de la 1nformaci6n, lo que ae traduce a un conocimiento li -

bresco. 

La medici6n es en realidad, una cauee y un efecto sociales, su estru.E, 

turaci6n y sus resultados son determinados por factores soc1o-econ6miccs, 

que se traducen en; ·status social, remuneraci6n econ6mics, v!a de canall

zaci6n para los puestos que habrán de ocupar los 1nd1v1ducs dentro del -

proceso productivo, etc. Este tipo de exámenes ccnli.Jcen al alumno e eoi-

vinar. las respuestas y no le permiten utilizar su experiencia v su afect¡ 

vidad; elemer¡tos que generan el aprendhaje. 

• ••• el problema de la evsluaci6n ae ha restringido al empleo de este 

tipo de pTUebas, a la aof1aticaci6n del pl'Oceso con au paralele mecanize

ci6n y no e la comprenal6n del aprendizaje, t111 ta individual como del prs 

cese de aprendizaje grupal•. (27) 

(27) OIAZ BARRIGA, ANGEL .l!UW1• P• 13. - 11t 
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Ahora bien, una evaluaci6n en el marco de la did~ctica grupal, 

debe ser pla~eada y practicada por el coordinador y el resto de - -

loe integrantes del grupo, debe estructurarse congruentemente con -

la conceptualizaci6n de ensenanza-aprendlzaje, con apoyo te6rico de 

los elementos que constituyen el aprendizaje grupal. 

La escuela como inetÚuci6n social, requiere certificar los c~ 

nacimientos de los alu~nos y para ello se vale de su contrastaci6n, 
l 

co~ loa objetivos propuestos para el curso, sin analizar si estos -

son factibles. El fundamentar la acreditaci6n en los objetivos - -

m~ltiples por cierto - que la ensei'lanza tradicional plantea para un 

curso determinado, implica el manejar una concepci6n del aprendiza

je como producto, en la cual se desconoce·y se le resta importancia 

el proceso y los elementos a trav&s de los cuales se realiza la en

eei'lanza y el aprendizaje; as! tambi&n se limita al alumno a respon-. 
der mecánicamente a las preguntas planeadas y estructuradas en su -

forma m§s compleja. Se afirma par ello, que con este tipo de "pru.! 

bas", se impide al alumno entablar relacionas con el resto de sus -

cnmpai'leras, a~n más, se le castiga y se le exige responder en forma; 

individual, mecánica y memorística y se fomenta la competitividad -

entre los alumn:>s • 

Es importante r1cardsr que al evaluar, no puede realizarse una 

medicidn, ya que se valora el aprendizaje por el logro de los obje

tivas, olvidando que no. 1ed terminada, si na que es un proceso - ~-
. :;' 



69 

din~mica en constante cambio y evoluci6n. El objetivo central de -

la evaluaci6n es pues, el an&lisis de la forma en que se trabaja la 

tarea y del momento y fuerzas que atraviesan al gr~po. 

La evaluaci6n fundamentada en el análisis de los productos de

aprendizaje y del proceso a través del cual se obtiene el mismo, 

permite observar las carencias de los alu~nos en cuanto a informa -

ci6n se refiere y las fuerzas, sentimientos y relaciones que impi -

den la evolución del trabajo gr~pal y la ruptura de las estereoti -

plas. 

Para fines estrictamente didácticos, pueden realizarse evalua

ciones parciales o finales, con el fin de conocer el avance del gr.!:!. 

po en relación a un tema espec!fico; pero debe recordarse que es la 

evaluaci6n un proceso y por tanto continuo y permanente. Al reali

zar una evaluación, es importante tener en consideración las carac

terísticas o historia que el grupo ha construido, las historias 

particulares de sus miembros y el tiempo con que se cuenta; que son 

parte de la din&mica grupal. 

La escuela como institución social, - como se apunta !!neas 

atr6s - obliga al profesor m6s que a evaluar a calificar y acredi -

tar; pero pretendiendo ser consecuentes con una 1netrumentaci6n g~ 

pal del trabajo. con la relevancia de la partic1paci6n de los miem

bros del grupo en 61, se plantea indispensable su participación - -
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tambi6n en el momento de la evaluación, estructurando y planteando-

las formas posibles de renlizarla y annlizondn y c:uPstl.on~1ndo el 

trabajo grupal y el producto obtenido a trav6s de todo un proceso. 

"Es a partir de una instrumentación' did~ctica grupal, como se

pueden establecer algunas condicione~ para que los estudiantes pue

dan responsabilizarse de la asignación de notas, en realidad esto -

implica generar en los estudiantes un proceso de re-aprendizaje de

su. papel en la escuela, posibilitar que los estudiantes entren en -

un proceso de auto observaci6n, empiecen a aprender con lo que sig-

nifica este preces~, esto es, reconocer lo que se va logrando y re

conocer la cantidad de problemas, contradicciones, legunas, dudas -

que un nuevo aprendizaje plantea ••• 11 (28) 

(28) DIAZ BARRIGA, ANGEL. IBIDEM p. 41 
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CAPITULO 2 FACTORES PSICOSOCIALES (INSTITUCIONALES) QUE 

INFLUYEN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

2.1 La Familia. 

" La familia es una fábrica de es --
tructuras para la creación de.las es -
tructuras ps!quicas socialmente desea
bles. " 

WILHELM REICH. 

Conocer algunas aspectos de la estruct~a y funcionamiento de

l a familia, es necesario cuando se pretende el análisis de la inst.!. 

tuci~·· escolar y la práctica docente que en alguno de sus niveles -

se realiza; ya que ambas, familia-escuela, conati tuyen grupos soci.2, 

les institucionalizados cuya funci6n primordial es la formaci6n y -

socializaci6n de las sujetos, por lo que tienen puntas de convergen

cia; además porque ea dentro de la familia donde se intrayectan y -

reproducen los esquemas de conducta que el sujeto deberá mostrar en 

las demás grupos sociales, como por ejemplo la escuela. 

Desde que un sujeto nace, forma parte de un grupo fEflliliar en-

el que va a ocupar un lugar determinado con anterioridad, de acuer

da a las expectatlvaa de sus padres y familiares. SegGn la posi- -

ci6n socioeci:m6mica (de clase) que tenga dicho grupo, serfin les 

carencias o posibilidades; alimenticias, escolares, de status y sa-
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tlafactorea que al sujeto correspondan, ye que la familia, es tem -

bUin une forma de orgenizaci6n pera el consumo. 

El modelo familiar convencional - en les sociedades capitalis

tas -, está constituido por loa padres y el nino y cada uno de 

·ellos ocupa un rol diferente, siendo la funci6n de los padres, la -

reducci6n del nilfo a '.lee nomas y la transmisi6n de loa valores, -

son agentes de "eocielizeci6n", interiorizan en el nlno - a6n sin -

saberlo -, lea relaciones sociales y loa modelos de comportamiento

que aerán·aceptedoa. 

El grupa familiar proporciona al niña las primeras experien -

cias dg relec16n social, le presenta además le mayor diversidad de

ellas; en estas relaciones el nina recibe y aprende, lea canductes

que deberá repetir en otros grupos sociales. El niña id~ntifica -

los modelas ofrecidos par sus padres, c.::imo lo "natural y normal", -

ea importante seftelar aqu!, que ellos tambifin tuvieron su proceso -

de adaptaci6n e le estructura social y ocupen un lugar determinada

e~ la producci6n. 

Para fundamentar y reiterar lo mencionado con anterioridad, se 

presenta la conceptuálizaci6n de familia en Braunstein: 



"El luJar donde un hombre y una mujer llegan a ver concretada

la satisfacci6n sustitutiva del deseo infantil de. poseer y de iden

tiricarse con sus progenitores; el ámbito en que tiene lugar una -

satisfacción exteriormente regulada y codificada de la sexualidad;

el terreno donde se realiza la reproducción biol6gica de los indivl 

duos, determinándose el momento, la cantidad y las ~odalidades de -

los nacimientos humanos, el.lugar donde el niRo en crecimiento se -

identifica con la ley, reprimiendo el deseo y donde se determine la 

modalidad de relaci6n con los futuros integrantes de la sociedad¡ -

con la autoridad, con el poder, .con el trabajo, con el saber, con~ 

le violencia, etc.• (29) 

Hasta aquí se ha hablado de la familia como una estructura de

transmisi6n de le ideología del· grupo en el poder, mediadora entre- · 

éste y los individuos particulares¡ pero cabe el cuestionamiento 

sobre la forma en que se realiza la adaptaci6n de los sujetos. 

El ser humano. atraviesa un prolongada per!odo de dependencia -

respecto a los adultos, para sobrevivir en las fases primarias de -

su desarrollo, necesita del cuidado y satisfecci6n que le proporciE, 

nan a· sus necesidades vitales. Es debiclo a este dependencia, que -

el niño tiene que obedecer a sus mayares, viéndose amenazada la sa

tisfacción de sus necesidades cuando no se comporta en la forma es

perada, .en la forma que dicte la sociedad a través de la educaci6n

normat1ve. Debido a esta· dependencia, los ni~os son discriminados-

(29) aRAUNSTEIN A., NESTDR. Psicalop{e, Ide::iloa!a y Ciencia. 10a. 

Ed. Mfldca, S. XXI, 1981t •. P• 419 p. SC. 
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y sujetos de la autoridad de los padres. 

El lugar que los padres y demás familiares asignan al niño, --

con el fin .de que responda a sus expectativas, puede ser consciente 

o inconsciente; pero para que actue de acuerdo al grupo, le señalan 

los pensamientos y conductas posibles o lícitos; en e~te sentido su 

conducta no es aut6nüma ni espontánea, sino impuesta.. La familia -

como instituci6n social presenta al niño modelos que no se limitan

ª tliterenciar los se)(Os, ni las generaciones, si no a integrarlo· y 

adaptarlo a la sociedad, negando todo cuestionamiento sobre ella Y-:-

su estructura; para preservar el sistema social. 

Se ha afirmado ya, que el m~delo femiliar convencional.- que -

actualmente está sufriendo modi fi.caciones - , está formado por los -

padres y el nii'lo; todos ellos cumplen roles diferentes: el padre -

tiene el poder y la obligación de buscar ::.::~ ::-edi:::s oar9 la subsis-

tencia del grupo, delega cierto poder en la madre ~ara que lo ejer-

za sobre los hijos y otras personas de clases inferiores que perte

- nezcan al modelo ·familiar. Ambos son los modelos de Nnormalid~-d" -

que el ni"o identifica y su función principal de~tro del grup~ es -

la reproducci6n de los individuos, su socializaci6n .Y adaptación a

la. sociedad. 

La familia realiza dicha ada~tac16n y reducci6n del sujeto a -

la• nol'lllas sociales, vali6ndose de la amenaza, de_ la violencia sim-

... 

•' 

,¡i 
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bélica basada en la coerción ideológica, que debido a la dependen -

cia del niño respecto a los adultoe, es captada por él como una am~ 

naza a su supervivencia. Cuando la violencia simbólica fracasa, se 

pone en marcha un modelo accesorio; la violencia física que se aco.!!!, 

peña de castigos. 

Posteriormente, cuando el sujeto ha incorporado ya, loa esque

mas de conducta y se aleja de ellos o los desobedecé, es castigado

por el Superyd, instancie interio~ del aparato psíquico que viene -

e funcionar como control. Mediante este proceso, el sujeto se in -

corpora e la sociedad y sus instituciones - escuela, familia, trab.2, 

jo, etc. - y surge la 1dentif1cación con le autoridad. "Lo que - -

sigue es ya, en su mayor parte, preconsciente; de aqu{ en más la 

conducta es 'adaptativa'. V si no lo fuera está ya el Superv6 para 

castigarla como 'conciencie' de culpabilidad." {30) 

Esto si;nifica que las mandatos de la familia y la sociedad, -

H internelizen en el sujeto por medio del Supery6, que.consláte en 

la impresi6n en la conciencia, de im&genes sensoriales que le indi

cen cdmo debe actuar y en el caso de que las normas sean transgre -

didss, genere sentimientos de culpa •. 

D11d1 su nscimte.nto, 11 hombre ea un ser coacciol"!ado, la fl!lmi

lls el proporcianer11·1aa .. quemas de conducta que debe repetir en-

ClO) . BAAUNSTEIN A., NESfDR IBID9' P• 81 
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las demás instituciones sociales, produce el modelo de ho~bre que -

la sociedad requiere para preservarse y reproducirse. Mediante le

"socialización", la familia provoca en sus integrantes el sentlmie.!:!, 

to de in~ompletud que se llena con loa otros integrantes, les niega 

su propia identidad, para lo cual prepara roles determinados; indu

ce el conformiso v la idea de "normalidad", ofreciendo al sujeto 

que actua conforme lo establecido, como recompensa; status social,

amor y aceptaci6n de parte de los demás integrantes de la familia v 

la sociedad. 

La familia puede entonces considerarse como una institucidn -

sedal cuyas tareas se dirigen a la prcducci6n. Oebid::i a sus rela

ciones y fuerzas emocionales, produce y reproduce loa sujetos que -

la sociedad necesita para preservarse; renueva •1 reafirma los esqu!. 

mas de conducta y pensamient~ que dichos sujetos deben adoptar. Es 

por ello· que la f'ornilia como institución cu E ini:r::i•¡ecta v reproduce 

exper1encias y que sanci.ana comportamientos de sus integrantes, - -

aunque se realicen en otros grupos o instituciones; constituye una

influencia innegable, fo~aci6n que interviene en el.proceso de 

ense~anza-aprendizeje de los estudiantes, ·haciéndolos actuar de 

determinadas maneras, seRalando las· comportamientos, formas de rel,! 

cidn y esCl~emas de pena.amiento permitidos por la saciedad. 
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2.2 Paoel de le Educaci6n en la Saciedad. Le Escuela coma Instli!!,

. ci6n Social. 

El sistema de la escuela ••• es 
un poderoso instrumento para la per 
petuaci6n del actual orden social.7 
• El niña ••• es adiestrado pare que 
se someta a la autoridad, para que
haga la voluntad de otros como cosa 
natural, con la consiguiente forma
ci6n de hábitos mentales que en la
vida adulta redunden en ventajas 
pera la clase gobernante." 
HARRV KELLV. "La Escuela Moderna en 

Retrospectiva". 

Las sociedades se transfor~an estructural y superestructural -

mente,· para poder ejercer el control del poder y el consenso de sus 

integrantes, dicha poder es centralizado por el Estado, . el cual e.i-

un primer momento delega cierto poder en la familia; una vez que -

sus integrantes han ~tiquirido los esquemas de conducta tásicos -

'(iniciales), retoma esa autoridad, relegando a los padres a un se -

gundo plano. En esta medida, el Estado limita el poder de la fami

lia sobre sus integrantes y marca además a los padres obligaciones

hacia sus hijos como, la de proporcionarles instrucci6n • 

. La exigencia por parte del Estado, de que loe padres proporciE, 

nen instrucci6n B SUS hijos, responde al hecho de que la SOCializa

ci6n de los niños, la realizan fundamentalmente y en forma directa, 

·además de lá. familia otras instituciones y grupos sociales como .la-

·';,.'. l_,, 

',.-· ...... 
! 
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escuela¡ que interioriza la estructura social de dom1naci6n, a tra-· 

vés del sometimiento a la autoridad, esto hablando de le escuela -

tradicional que foima parte de dicho sistema social y cumple con la 

finalidad de preservarla. 

La escuela constituye la instituci6n más importante en la -

transmiei6n de la culture y las conocimientos, de generaci6n en ge

neración¡ al igual que la familia es una instituci6n socializante -

en.la medida en que reproduce loe esquemas de conducta y de rela- -

ci6n social que la familia ha introyectado en los individuos ; los

cuales contribuyen a la producción y. reproducci6n del sistema socig_ 

económico y a la estabilidad del mismo. 

"••• La funci6n de la escuela es reforzar las relaciones soci~ 

les de la producción ·¡ ninguna reforma escnlar cuede separarse del-

efecto que producirá en las relaciones jersr=ui:s: ce la sacieded." 

(31) 

La escuela - tradicional -, presenta e introyecta en los alum~ 

nas, modelas de pensamiento y comportamiento aue san establecidos ~ 

requeridos para la continuidad de la saciedad; de esta forma es po

sible afirmar que las relaciones que se dan en la escuela, son rel~ 

cianea sociales y que es ésta una instituci6n clasista cuya funci6n 

esencial consiste en adaptar a los individuas a la saciedad y con -

formarlos con la posición socioecon6mica que ocupan. 

(31) CARNOV, HflRTIN. La Educación como Imeerielismo Cultural. Ja. 
ed~ Mf>eico , S. X~I, 19SO. 31+9 p.; p. 322 

.·'" 
',' ,• 
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Los medios de loe que ea vale la escuela pera realizar esta -

funci6n de transmlsi6n cultural y "sociallzaci6n" - en ~entldo re -

presivo ~, son ideol6gicoe principalmente y coercitivos. Es nece-

sario para el sistema socioecon6mico, que el estudiante que poste~ 

riormente se va a incorporar al proceso productivo, esté calificado, 

cuando menos que sepa leer y escribir y que además se adapte a la -

divisi6n social del trabajo, a las relaciones de producci6n, el so

metimiento a la autoridad; ea decir, que reproduzca los modelos de

conducta que ésta le presenta. 

Lo anterior queda claramente seRalado por Braunstein, quien 

afirma que: "··· la educaci6n completa el. proceso de sujeteci6n - -

iniciado en la familia y ofrece la posibilidad de adquieici6n de -

las habilidades necesarias para una inclusi6n más efectiva seg6n 

las necesidades del sistema de producción." (:32) 

La escuela est& al' servicia del grupo que detenta el poder y -

que posee en la sociedad, las medica de producción; es una institu

ci6n que trabaja a favor del control social, reduce al individuo a

las normas y valores y produce y repx·oduce la fuerza de trabaje 'C,!! 

lificada', que ~equiere la estructura productiva. 

P9ra que la escuela realice su funci6n "en" y "para" el siste

ma social establecido, debe presentarse como legitima ante los miem, 

(32) BRAUNSTEIN A., NESTDR. ~· P• 87 
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bros de dicho sistema¡ específicamente ante quienes asisten a ella. 

Para ello se establece como única funci6n de la escuela, la prepar! 

ci6n de los individuos para el desempeMo de diver~as funciones den-

tro del sistema socioecon6mico, básicamente dentro del sistema pro-

ductivo. Argüye· la escuela que permite el desarrollo de los inte -

reses y destrezas individuales, as! también se afirma que en la es

cuela se realiza una "selecci6n natural" de los individuos que pe -

seen mayo res capacidades y potencialidades¡ quienes posteriorrnente

ocuparán los más altos cargos y mejor remunerados, dentro del sist.;, 

me productivo. En esta legitimaci6n de la escuela, se le niega to

da funci6n de adaptaci6n a la sociedad y canalizaci6n a la estruct~ 

ra productiva, de acuerdo a los requerimientos de ésta última. 

Considerar que. el rendimiento escolar, la asignaci6n de calif!, 

caciones y la acreditaci6n, están ~asados en las habilidades, des -

trezas. y capacidades individuales¡ tant•J f!s·_cas como intelectuales, 

conduce a medir el desempeMo escolar, sobre la base. de factores ob

servables y parciales dentro de un proceso ensenanza-aprendizaje y

a dejar l'uera factores que influyen en el pron6stico del éxito que

realiza la escuela; dichos l'actores se generan y están en estrecha

relaci6n, con la posicidn de clase que ocupa el alumno en la sacie-

dad. 

"••• el mito de la objetividad de la escuela al medir el dese!!!. 

pe"o escolar no toma en cuenta multitud de factores ajenos a la - ~ 
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escuela que en las condiciones actuales influyen en el pron6stico -

del éxito escolar: la nutrici6n y la higiene del hogar, el refuerzo 

y ayuda de los padres en la labor escolar, las esperanzas que loa -

padres ponen en '1os hijos y la capacidad familiar de tener a éste -

estudiando en lugar de ganarse un salario." (33) 

.Para que la funci6n asignada a la escuela se realice perfect~ 

mente, es necesario que la sociedad cree una imagen positiva de 

ella, para lo cual se afirma que a ella tienen acceso todos loe que 

así lo requieren. es decir 1 los nif'los en edad escolarizable' que -

posibilita el progreso y la movilidad social de los individuos y 

que unifica en una cultura común a todos loa que a ella asisten. 

Esta legitimaci6n de la instituci6n escolar, la presenta como una -

v!ahacia el bito y hacia la movilidad social; - mejor status 

es! se correlaciona a la escolaridad con el status social. En esta 

imagen todos loe problemas inherentes a la escuela, dado su carác -

ter clasista, coma la desigualdad de oportunidades para llegar a -

elle y terminar un ciclo completo, son atribuidos a las diferencias 

de capacidades individuales que.por ende son ajenas a la escuela e.e, 

me instituci6n; con esto, la escuela es descontextuada, se le niega 

un papel de reproducci6n social, se impide entonces un análisis P1',2. 

fundo y con bases reales de sus problemas y funcionamiento. 

(33) CARNOV; MARTIN. OP. CIT. p. 217 

: _1 
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Una escuela con tal 11 en.:argo 11 social, fundamentada ·en una ima

gen falsa, está plena en problemas y contradicciones internas y es

tructurales, que imposibilitan al alumno la obtenci6n de aprendiza

jes significativos, e impiden su participación y responsabilización 

en el proceso ensenanza-aprendizaje - tanto en su aspecto individual 

como grupal -, con ello el papel que han ocupado los alumnos en la

enseftanza tradicional es el de; sujetos de educaci6n, sujetos pasi

vos, receptores de contenidos y pautas de conducta impuestos unili

nealmente y en forma vertical, por los represententes de la autori

dad del sistema social, dentro' de ls escuela. 

.,.:1>' 
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2.:3 Adolescencia. 

Respecto a lo que caracteriza la adolescencia y el momento en

que comienza, se tienen diversas conceptualizaciones; sin embargo -

es posible afirmar que es un momento específico dentro de la evolu

cidn del ser humano, marcado por una diversidad de cambios anat6mi

coa, f1siol6gicos y psíquicos. Es inherente a dicho período, la -

manifestaci6n de loa fen6menos que le son propios, su expresi6n -

sociocultural; la cual var!a de acuerdo a la ub1caci6n geográfica y 

a la etapa hist6rico-social en que dicho proceso evolutivo se desa

rrolla, al igual que cambia el reconocimiento que se da al adulto -

en las distintas culturas. 

Puede considerarse la adolescencia, como período de transici6n 

entre la pubertad y la edad adulta, tiene. aspectos psicobiol6gicos

un1versales. Los principales cambios fisiol6gicos y anat6micos que 

ocurren en esta etapa se deben al deHrrollo de las gl&ndulas de -

Hcrecidn interna; principalmente de la Hlp6fisis que está situada

debajo del Enc6falo y tiene la funci6n de controlar el equilibrio -

hormonal del cuerpo. 

Los cambios m0rfol6gicoa que sufre el adolescente; repercuten

en le integraci6n de su person11lidad; ·debido a que toda culture es

tablece un sistema de valoras que jerarquizan arbitrariamente la -

:.~-
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valoración de las características corporales. La posesión de ca 

racter!sticas aceptables, se asocia con la atracción sexual y otros 

aspectos de la aceptación social; por tanto el no tener o no poder

desarrollar las caracter!sticas corporales que la cultura considera 

apropiadas y propias del adulto, se relaciona con el rechazo social. 

Esto significa que el adolescente se autavalora y afirma su -

person3lldad, sobre la base de las características estereotipadas -

socialmente, coma ideales; se compara e imita dichos modelos prees-

tablecidos. 

Todas sus actividades se cargan de energía sexual, se erotizan; 

esta aituaci6n conduce a una nueva integraci6n en diferente nivel,

de la capacidad d~ amar y la atracci6n sexual. Esta transici6n re

sulta difícil, dado que en un principio el sujeto tiene que aceptar -. 
la y tiene que resolver el problema que imolica el hacer compatible. 

su atracci6n personal consciente; con las normas sociales que le 

son impuestas como padmetro. 

Otro aspecto de la problemática sexual del adolescente en de -

terminadas culturas, es el hecho ·de que fis1ol6gicamente ea un ser

maduro para la pdctica de la sexualidad y la reproducción y socia.!, 

mente su actividad sexual no se acepta como lícita; esto significa

que la problem&tica es conformada por la divergencia entre: madurez 

ae><ual, madurez soc1oecon6mica y atracci6n personal, en opo.s1c16n-

el patrt5n social ve la velorac16n social que se da al adolesce~te •. 
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La adolescencia es un momento de desarrollo, unQ etapa vital -

del sujeto en la que se tiende hacia el conocimiento de le indivi -

dualidad biol6gica, social y psicol6gica en un contexto hist6rico -

temporal determinado. 

La funci6n esencial de la adolescencia es la individuaci6n, el 

conocimiento del S! mismo como un ser biopsicosocial. El autocon -

cepto se desarrolla con el cambio del sujeto y se integra con las -

concepciones que de 61 tienen otras personas y grupos; va asimilan

do los valores, símbolos y experiencias, esta experiencia de autoc.2_ 

nocimiento va permitiendo la formaci6n de la personalidad adulta. 

~Sin embargo, existe como base de todo este proceso, una cir -

cunstancia especial, que es la característica propia del proceso 

adolescente en sí, es ·decir, una aituaci6n que obliga al individuo

ª reformularse los conceptos que tiene acerca de sí mismo 'y que lo

lleva a abandonar eu autoim~gen lnfantll y proyectarse en el futuro 

de su adultez.• (J~) 

~a situacl6n cambiante que significa la adolescencia obliga a

reestructurscionea permanentes; externas e internas, que son vivi -

das como instrusiones dentro del equilibrio lograda en la infancia 

y que confunden al adolescente, en el proceso para lograr su ident.!, 

dad adulta; al tratar de refugiarse en su pasado, mientras trata -

tamb16n de proyectarse al futuro. 

(34) ABERASTURV ARMINDA V MAURICIO KNOBEL. La Adolescencia No:nnal• 

Buenos Aires, paid6s, 1982. 1b3 pp. p. 36-39 (Bi 
bliatlca del Educador Ccntempor6neo NGm. · .127) 
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Cuando el adolescente busca su identidad, busca también y ca -

mo defensa, la uniformidad que le proporcione seguridad y autoesti

ma, es entonces cuando surge el espíritu de grupo, en el que se da

un proceso en que todos los individuos se identificancon cada uno. 

El grupo presenta tambi~n la opos1ci6n a las figuras de los -

padres y por ello una forma de determinar una identidad distinta a 

la de la familia; se estrecha una dependencia hacia el grupo que -

soluciona algunos de sus conflictos en la medida en que en él se

centraliza el poder que antes ten!a la familia, el paso por el 

grupo permite al sujeto lograr la individuaci6n adulta. 

El adolescente tiene que aceptar su nueva morfología y renu.!:!. 

c1ir a los, padres de su infancia, lo que genera en 61, una viven-· 

cia de fracaso frente a dicha realidad. El adolescente entonces -

recurre a su pensamiento para compensar las pérdidas que no pue -

de evitar¡ frente a astes p6rdidas presenta mecanismos de defen

sa como; el t'antaaear v el intelectualizar que son formas comu -

nes de su pensamiento~ 

La ambiguedad propia de la adolescencia se expresa en .la d1 

mensi6n que posee del tiempo, que pece a poco va adquiriendo ca

raéter{sticas de discr1minac16n. La adolescencia es una etapa -

en que el sujeto se enfrenta a diversas pruebas que le van mes -

trando un pssado infantil, de la11 cuales se defiende 1ntentl!lndo

amajer el tiempo. Es esf, que en dicha etapa le naci6~ 1c1~ca-del 
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tiempo está basada en características corporales, es decir, es exp~ 

rencial, par ejemplo tiempo de comer, tiempo de estudiar, etc. 

Por lo tanto, la discriminación de lo temporal es una de las -

actividades más importantes de la adolescencia, ya que puede dife -

renciar el pasado, trazar proyectas futuros y elaborar el presente; 

en esa medida está vinculada con la b~squeda de la identidad adulta. 

En la adolescencia comienza a desarrollarse el ejercicio de la 

genitalidad con fines exploratorios más que procreativos, estos que 

se logran hasta la adultez. 

Es en esta etapa que los cambios fisiológicos ·y anatómicos, 

imponen al sujeto la aceptación de su genitalidad y le definición -

del sexo que le corresponde, en que la's figuras de la madre y el 

padre son esenciales· como modelos a imitar, se realiza el proceso -

de evolución del autoerotismo a la heterosexualidad. La madurez -

geni tai como ya se ha apuntado' proporciona el sujeto la cepacided

de una uni6n a ese nivel, así como le otorga también la capacidad -

da procreación; pero el sujeto no puede hacer us~ de dichas capaci

dades, por restricciones socio-culturales que por ende, le causan -

proble!"ea• 

La familia coma ln1titucidn, es la primera influencia de le -

sociedad en la conducta d~ 101 adolescentes, interviene activamente 

en dicho procese de tran1lcldñ• ya que determina las posibilidades-
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de identificaci6n del individuo mediante un condiclonamient~ lmpo -

niendo modelos y pautas socio-culturales y económicas. 

El adolescente tiene una gran actividad que le proporciona la

estructuraci6n de su personalidad, por ello trata de modificar a la 

sociedad, la cual a través de la familia y demáa instituciones, - -

castiga y reprime dicha bósqueda de modificaciones. El pensamiento 

se transforma en actitudes del cambio social; accionas soci alea, 

pol! ticas, culturales, etc. El adolescente presenta una conducta -

dominada por la acci6n, hasta el pensamiento se traduce en acci6n,

por esta raz6n, su conducta no puede ser lineal, sino por el contr.! 

rio, lo com~n es la inestabilidad de esta conducta. las contradic -

cianea. 

En la sociedad capl.talista me)(icana, n.:i se reconoce al adole,! 

cente el cambio de status, no se le otorgan privilegias y s! se le 

carga de nuevas responsabilidades, se considera socialmente, como -

una etapa problemática en la cual hay que au'llentar la vigilancia y-. 
dominio sobre el sujeto; esta pauta social de dominio se manifiesta · 

al considerar como rebeldía; comportamientos agresivos en contra de 

h autoridad y as{. también se refleja en la exteriorizaci6n de los

conflictos del adolescente y su expresi6n de acuerdo a la estructu

ra y experiencias particulares·. 

Ante una 11ocied11d que no responde completamente a sus intere -

.... que le proporciona un repertorió de pautas de conducta; el --

: •• : .·' l .~ 

,. 
-.'\ 
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adolescente requiere elaborar un nueva concepto del mur.da, acorde ~ 

con sus valares e intereses. As! también se incrementa su necesidad 

de autonomía y de relaciones acordes can la personalidad que se aut.!:, 

afirma, debatiéndose esta identidad, entre la autonomía y las normas 

sociales que le asignan un determinado rol, considerando su sexb, 

nivel socia-económico, etc., es decir estereotipias • 

. Se púede entonces a1'1rmar, que la adolescencia, no tiene que -

ser considerada como una etapa problemática, en que se debe dominar- . 

~l sujeto,aislarlo del mundo adulto, sino que debe ser respetada - -

bajo la comprensión de que, edem&s de ·10~ cambios f!sicos; se desa -

rrollan, cuestionan y modifican todos los patrones: emocionales, in

.tel ectuales, sociales, psicológicos, etc. Es entonces un período de 

evolución • 

. .Es importante-tener en consideración estas csracter!eticas del

adolescente, cuando se. propone· una formaci6n pare aquella que se ha -

llamado escuela del adolescente, que por ende, tendr!a que· facilitar 

y respetar el autocuestionamiento y el cuestionamiento a los demás; -

as! como la autovaloraci6n del sujete; ya que si no se conoce a s! 

mismo, no puede interesarse ni responsabilizarse de su aprendizaje, ni 

del de sus compai'leroe. 
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IV. PROPUESTA. .!:.!!OGRAMA DE ORIENTACIO!!..!.§.COLAR PARA EL NIVEL MEDIO 

DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

4.1 Justificaci6n de la Propuesta. 

La vida de los hombres está determinada por la cultura en que -

viven, ya que cada civilizaci6n tiene sus propias formas de compart!, 

miento, as! como escalas de valores que son producto de la estructu

ra· económica y la superestructura soc_iopol!tica. De esta forma la -

educaci6n está tambi6n comprendida en' la superestructura y se le-·~ 

asigna la funci6n de adaptar al hombre a la sociedad de la cual for

ma parte, hac16ndolo mediante la transmisión de los valores y conaci 

mientas necesarios para repTOducir y preservar dicha sociedad v las-. 

relaciones que en ella se llevan a cabo, se observa aqu! la princi -

pal func16n que se ásigna a la educación, su ''encargo", la socializ~ 

cit5n,· concebida como la formaci6n de un homore de 11 o:::den", de un - -

hombra que acepta, lnteriariza y reproduce las normas sociales. 

Se comprende par tanto Que la escuela es para la saciedad una -

1nstituc16n de gran importancia, en tanta a través.de la educaci6n,-. 

reproduce y preserva el orden establecido y las relaciones socioeco

n6micas y políticas necesarias para ello. La escuela ha venido fun

cionando como instituci6n en que' se presentan modelos de conducta, -
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que posibilita que; los intereses, valores y aspiraciones individua

les se enmarquen dentro de los lineamientos sociales; se adapta al -

sujeto al estilo de vida socialmente aceptable, realizando dicha - -

adaptación, por la v!a de la ideología, a fin de evitar o relegar al 

mínimo el uso de la fuerza f!aica o coerci6n. 

La conceptual1zac16n de educaci6n, planteada par la enaetlanza -

tradicional; que la considera el medio para moldear al sujeta y con

vertirlo en un miembro "Útil" a la sociedad, implica integrar sujeta 

y realidad objetual en un compuesto, del cual el primera ea tan sdlo 

un ap6ndice y tiene una parte pasiva, ya que se adapta al lugar de -

clase en que la sociedad lo ubica. En e~ta misma concepci6n de la -

educacidn, - como ya hemos set'lalado - , el maést.ro,jebe dirigir al allJ!!!. 

na hacia la adopci6n de conductas socialmente aceptables; citar6 can 

fines de.ejemplificaci6n, a uno de los autores representantes de la

enaetlanza tradicional, quien sei'lala con miras a justificarla, la f1- · 

nalldad de la educaci6n en la sociedad: 

"La funci6n de la educaci6n ea la adeptaci6n del hombre a su -

ambiente, el cual espera esta adaptaci6n y la reconatrucci6n de su -

ambiente, a fin de que las satisfacciones mSs durables puedan hacer

mb grande al hombre y 11 111 eociedad~" (35) 

(35) BOSSING. L., NELSON. La pedagoqfe en la Segunda En1eflanz1. 
H6xico, Pax-H6xico, 1910 4'40 p. p 89. 
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La anterior afirmaci6n nos proporciona una clara idea del papel 

social de la educaci6n, como aparato ideol6gico del Estado, cuya - -

tesis central es la adaptaci6n del sujeto a la sociedad, como lo 

"sano", lo "normal n y cuyo producto será el beneficio y progreso so-

cial e individual. En su funcionamiento real, la eac1Jela tradicio -

nal realiza una selecci6n de aquellos sujetos que de acuerdo a su P.2, 

aicidn de clase tendrin acceso a ella; sujetos a quienes se introves 

tan valores, normas de conducta, expectativas sociales, etc., de - -

· ac:uerdo al lugar de clase que ocupan. Esto signil'ica que la escuela 

a trav6s de las valor1a que maneja y de los esquemas de comportamie.!l · 

to que reproduce, transmite las dit'erencias socio-culturales y reprs. 

duce las ralacionea sociales y la organizaci6n del aparato producti-

vo. 

Al'irma esta concepci6n tradlcional de la enael'lanza, que el hom-

bre de orden ae adepta a las normas y valores establecidos, los cua

_ las son naturales, ·y por ello rigen y orientan su" condu:ta. La es -

cuel~ como institucidn ·enmarca las acciones de los sujetos, para que 

las reproduzca en las dernis 1ns~itucionea, que a su vez las refuer -

zen; otra al'irmacidn da la et1cueia tradicional, es aquella de que -

unifica en una cultura.común a quienes asisten a ella y que a la es-

culla, tienen acceso todos los ni"os en edad escolar sin diferencias 

da clsaa, afirma adem6s que posibilita el progreso de sus miembros.-
. . 

Dt1'D supuesto ideoldgico de la escuela.tradicional, que responde a -

Intereses de la clase dominante, consiste en sostener, que es apolí

. · tice preaenta una imagen da la escuela, como al lugar al que.todos -

.' .\ 



los individuos pueden asistir con igualdad de oportunidades, asisten 

cia que por sí misma les garantizará el progreso v beneficio. 

La escuela como instituci6n pretende estar organizada interna -

mente, de manera "coherente, siguiendo un plan único y de conjunto,

tendiente a un objetivo com6n•, sostiene que las diferentes formeci.2, 

nes que imparte a diversos lndlviduoa y lugares, se complementan en

la b6aqueda del progreso social; as{ esta-afirmsci6n asegura que el

pa90 de un grado-'acolar a otro ead de por d, garantizado por 111 -

unidad y cantlnuldad acad6mlca (supuestas). Por consiguiente, toda

eata representaci6n de la escuela, conduce a explicar los m6ltiplea

problemas que se presentan en ella y constituyen obstáculos para el

aprandizsje; se"al&ndoloa como producto de la desigualdad de aptitu

d•• individuales, ea decir que sostiene que los problemas que le - -

afectan, son .generados.por causás externas a ella, que por tal moti

vo no rompen au unidad, ni ata"•" a su funcionamiento. 

En al transcurso del presente trabajo, se han presentado algu -

nos de los problemas que se manifiestan en forma m&s constante en la 

ena~anza mexicana, específicamente en el nivel medio; se"al&ndo!e -

laa posibles causas que le dan origen. Al respecto se considera que 

el estudio y análisis de loa alumnos acerca del proceso ensei'lanza- -

aprendizaje, los elementos que lo conforman y los aspectos que en 61 

influyan; vincu~ado dicho estudia, con la pr6ctica mediante un trab.!!, 

jo grupal, lea permitir' lntaraaarse y responsabilizarse en el pro -
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escuela secundaria, un curso propedeútico de Orientaci6n Escolar en

al que se trabajen los contenidos antes mencionados, para generar en 

los alumnos prdximos a ingresar a dicho nivel de eneenanza, una vi -

si6n m&s cr!tics y una participac16n en su formaci6n. De esta forma 

el marco teiSrico que sustenta esta propuesta, es el contenido prapues 

to para trabajarse en el Curso de Drientsci6n Esci:Jlar para la ense -

"anza media. Cabe ahora analizar la canceptualizaci6n de Drientaci6n 

Es~alar que sirve d• eje a t~da este trabaja: 

La Drientaci6n Escalar es un proceso de trabaja e interacci~n -

grupal en el cual las integrantes; conocen, estudian y analizan el -

proceso ensenenza-aprendizaje y sus elementos constitutivos y los -

aplican en situaciones pr5cticas de ese trabajo grupal. Este estu -

dio y prActlcs pretenden desencadenar el interés de los estudiantes, 

en loe elementos qua constituyen el procesa, as! como su reflexidn•~ 

y. su-respansabllizacldn an al mismo. 

Plantear una arientacldn escalar no supone, el conducir al -

alumnoJ a comportarse corno la escuela y - en GlUma instancia - la a.s, 

ciedad esperan; por el contrario a trav6s del trabajo en un grupo 

escolar, se pretende que sus integrantes puedan conocer el procesa 

a tr1v61 del cual se genera el aprendizaje; repiensen y cuestionen -

la forma en qua cada uno de ellas ~a recibida la enseitanza y el -



~prendizaje; a fin de que puedan transformarse una serie de compor -

tamientos arcaicos,, adquiridos en la ense~anza primaria - tradicio

nal -, que obstaculizan la-obtenci6n de un aprendizaje significativo. 

Tomar como punto de partida para la formulaci6n de úna propues

ta de or1entaci6n escolar, el an~lisis del papel que deeempe"s le -

ens~enze en la sociedad, ea indispensable, al se considere que la -

t'ormaci6n eicad~mlca de los eatudlentes se dlrlge a une actividad so

c1oecan6mlca v pol{tlc1 posterior v que 1 au vez, 11 ense!'lsnza es -

une pr6ctlca soclsl. Si en el proceso de enae~anzs-aprendizaje ae ·

pretende el logra.da és>rendlzajas aignlflcatlvaa, estos podr6n ser -

generados· ten s6lo, por le· v1ncuhci6n entre teorh y pr6ctlca, .en -

que la partic1paci6n y afectividad de loa estudiantes ocupan un lu -

gsr preponderante. 

"La enae"anzs no debe entenderse nunca como une prlctice ·social 

dasplezada de la escuele, el na que representa una preparsc16n p1dsQ! 

gica dirigida a la lctlvldad social posterior ••• en loa campos ecan,! 

mica, pal{tlco y cultural.• (36) 

(36) TOMASCHÉlllSKV. K. Oid6ctlca. General~ Tr; Ab1l Subez. M6xico 
Gr1Je.lba, 1971+. 295 PP• · P• 20 

· •. ,i 

. ' 
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4.2 Perfil del Egresado. 

Una vez concluido el trabajo grupal y sus consecuentes interac

ciones, el participante tendrá conocimientos generales sobre el pro

ceso de ensenanza-aprendizaje y loa elementos que lo constituyen. 

Estos conocimientos, fomentarán en el estudiante una motivacidn -

hacia su fa1'1!1acidn acad,mica, un análisis y reflexiiSn sobre la vert.!, 

calidad can que han recibida la educacidn y sobre el posible aprend.!, 

z&je que e1ta educac:1.Sn proporciona. 

El trabaja grupal sobre las elementos que constituyen dicho P1:2; 

cesa y sobre los aspectos que lo in~luyen, le permitirán analizar v
cuestlanar su propia aprendizaje y ser parte activa del misma. Esta 

mativaci6n y respansabllizacidn en su ensenanza y aprendizaje, gene• 

rar6n en los 1studiante1 un compromiso con su realidad,,para trans -

formarla :de acuerdo e sus intereses y los de los iodi viduas que com

parten dicha realidad. 
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4.3 Objetivos del Cu!!!ll• 

El curso propedéutico de arientaci6n escolar para el nivel de • 

enae~anza medla, plantea los algulentee objetivos: Que el partici -

pente ••• 

- Conozca los aspectos generales que conforman el proceso ense'lanza 

aprendizaje y lo conceptuallce como un hecho social. 

- .Analice y refle~ione su propio proceso ense"anza-aprendizaje y -

loa esquemas .de comporhm1ento adquiridos en el transcurso de su

+'ormaci6n. 

- Valore la necesidad de trabajar grupalmente e interactuar, pare -

hJ obtenc16n de aprendizajes sign1f'1cat1vos. 

• Se interese por participar en su aprendizaje y por interrelacio - ' 

nerse con los damás miembros del grupo. 
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4.4 Contenido • 

Dado que el objetivo del curso es, en dntesh, que el alumno conoz

ca las alementoa e trav6s de los cuales se lleva a cabo el proceso de en

seftanza-aprendlzaje, para que analice el propio y se interese por partic.!, 

par en ll; el curso de orlentacldn escolar se estructure con ~~se en el -

Htudlo y pdctlca del proceso y sus elementos 'constitutivos. Dicho cante -
nldo lll el mismo que se ha desarrollado en, el marco tedrlco que da funda

menta a la prapuasts; por lo que no es naceHrla ahora ya, más que se"el .• 

lar. loa t1111aa que trabajaran profesor v alumnos como parte del programa -· 

di Drlentacidn Escalar, los cuales son: 

PROCESO ENSEfJANZA· APRENDIZAJE: • 

·. Temad.. Conceptualización de ensel'lanza y aprendizaje. 

Tema 2. F'lnes y objetivos del proceao ensetlanza-aprendlzaj1. 

Tenia l. Dld,ctlca grupal. 

Tema 4. Transformación y asimilación del conocimiento. 

"' 

Tema s. Papel del profesor en la formación de los estudiante~. Loa alum- ·· 

nos en el proceso enseftanza-aprendlzaje. 

Tema 6. 'Ui:nlcas y actividades que promueven 11 aprendizaje. 

Tema 7. Evaluación del proceso e~setlanza-aprendlza~e. Evaluación grupal •. 

S1 pret1nd1 qui al trabajar este corit1nlda a trav6a de loa principio•<} 
\_;.p 

d1 la dld,C:tlca grupal, e>etata una lnterrelai:idn entre maestro-al1.1mna1 y -;: ; 
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de estos entre s!,resolviendo paralelamente le tarea··manifiesta y la la.!. 

tente; el contenido y la dinámica grupal. 

.•J 
',', 



~: 

~~: ,. 
[; 
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4.5 Estrategia de enseñanza-aprendizaje • 

Estructurar la estrate~ia de enseñanza-aprendizaje, consiste, en un -

curso, en planear, seleccionar y diseñar; las técnicas, actividades y re -

cursos para recabar información, compartirla y trabajarla grupalmente. Es

tas tlicnicas y actividades permiten hacer operativo el trabajoittte6rica, -

vincular el estudio y la pr6ctica. 

Las técnicas y ac~1vidadea, tienen cama rtnalidad, la pr6ct1ca de los 

conocimientos teóricas, el desarrollo del interés de los alumnos en su prt 

ceso y el fomento de la participación e interrelación entre los integran~ 

tes del grupo. En. este sentida puede afirmarse que proporcionan una arga -

nizaci~n y coherencia al trsbajá_grupal. 

En esta propuesta de curso de orientación escolar no se señalan las -~-
& técnicas y actividades que deben trabajar maestra y alumnos, dedo que la 

eseacia misma de la propuesta es, ~e en el marco de la didáctica grupal, 

sean las miembros de éste, quienes diseften y estructuren su propia eatrat!. 

gia, de acuerdo a sus particulares necesidades e intereses, squ! se incl.!;!. 

yen loa recursos que dicho trabajo requiere. Ser!s contrario a todo el :.. 

planteamiento de esta propuesta, el especificar y señalar técnicas .~ ecti_ 

vidades a las cuales1s.s sometsr!a el trabajo grupal, dedo, quli! no surgen -

d9 su lntaraccidn , 1ino impuestas verticalmente por la estructuracidn del 

:ursa, 1in tener 1n cuenta la din6mic1 del grupo en qua se trabsjer6. 
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V COMENTARIO • 

Hasta aqu{,se ha presentado el desarrollo de un primer intento por -

anaiizar el conjunto de factores que conforman la problemática que atra

viesan la ensenanza mexicana y su pr&ctica docente. Partiendo de dichos -

an611sia, se han hecho algunos senalamientas y cpmentarios y se. desprende 

la Orientaci6n Escolar como Propuesta de rormaci6n para la Ense~anza Me -

dh. 

Todo trabajo que se realiza en la educación, el planteamiento de pro

puestas y cuestionamientos en este ámbito, implica el análisis de una se -

ria de elementos que conforman la totalidad del hecho educativo. Primero, 

es indispensable partir de la ubicaci6n y papel de la e~ucaci6n dentro de 

la.superestructura social, desde donde se le asigna la formaci6n del ida -

al pedag6gico, ideal da hombre que la sociedad requiere para preservar las 

relaciones sociales de producc16n, el sistema socioecon6mico vigente. 

Para el mejor desempeno de dicha funci6n, la educaci6n se in~titucio

naliza; por ello se analiza la.estructura y funcionamiento de aquellas, -

que para nuestro sistema social, son las instituciones " socializantes 11 -

máa importantes, familia-escuela, senalando además, lÓs problemas que ·en -

ellaa se presentan y est6n completamente involucrados con lo que se ref1,! 

·re a educaci6n. 
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En el desarrolla de este trabaja, se ha redundado en las deficiencias, 

carencias y necesidades de la ensenanza media, en el senalam1ento de que -

no ea 6at1, 11 Gnlco nivel escalar que las enrrenta. No obstante la dive.t 

atded y ;revidad de dlcf'I•• derlclenciea, tanto cuantitativas, coma cualit!, 

tivas; ·~ Slat1111a Educ•tiva Nacional, •• propone ampliar su base y cabert.!;!, 

ra, incluyendo al nivel medio, cama parte da la enaef'lenza b&sica, abligats, 

rla; a peaer, tamblln, de que la demanda de educac16n primaria no ha iido -

11tl1r1che. 

Del peraanaj1 de elunnaa que cursan la enaer'lanza media, se decante. -

un fndlc1 mtnlmo de qutanes la terminan, las cueles son canalizadas a l~ -

praducci6n.con un m{nlmo 'de preparac16n o callficaci6n, para la realiza -

cl1fo. da dahrmln11d111 ectlvidadi!s praductiiles. As! quienes cura~n la ense "'. 

ftenza media, en 1u mayada bminan ubicados dentro _de laborea manuales_ v

tlcnlcas, o bien, angroHndD la• ruas de 18 fuerza de trabajo de reHrva, 

d•arnplaada. 

El cembla estructural p11rac1 mostrarse como la única pa9ib111dad,

paio, como parte da dichá ••tl'Uctura,est6 le superaatructura en la que -

•• anC\lantra la ir:!ucac16n; por eUa, coma aportacl6n poalble a la sol u:::·'~ 

.cldn d• loa problema~· aspec!rlcos - m6a no privativas - de la educac16n; 

deben raallzaraa estudias y p~ct1caa ancamlnadoa, al an6lis1s, cuestlan.! 

atenta v tnn8rariífec16n de dicha prablemitlce, •n tad1111 sus áreas;. en la -

r11a1a,te de la llducac16n:v •u• m6tadaa padagdgicaa, se{ cama en la instr.S, 

-~ec16n dld~lca. 

-··-·. 
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As!, en la presente prepuesta de orientación escalar y a través de -
,' 

su puesta en práctica, se pretende desencadenar en las estudiantes, el -

cuestianamienta de su propia aprendizaje, a fin de que, a través de su C.E, 

nacimiento, pueda participar en él y mejorarla. 

Ea necesaria ael1alar la importancia de trabajar en el desenmascara ;_ 

miento de las prejuicios y falsas imágenes que cubren y envuelven nuestra 

educaci6n, an que las deficiencias son factores individuales, ligados s -

carencia de habilidades de algunos aujatoa, relacionados con criterios de 

patología; parámetros impuestos por la· sociedad, para regular el comport_! 

miento de sus integrantes. En este sentida, cuando se habla de lograr el - ' 

inter6s de los estudiantes en su proceso enseñanza-aprendizaje, su partic,1 

pación v responsabilidad en él. Se considera que este interés puede lagra.I, 

' •• cuando el estudiante conozca los el17"1entos y proceso a través del cual 

ae efectua el aprendizaje, pe11a que a través :el trabajo oráctico, sin ne~-

CHidad d• recurrir al recurso por excelencia de la enseñanza tradicional, 

el reforzamiento, que· involucra en al proceso de ensel1anza-apr11ndizaj e, 

satisfactores ajenas al misma, en tanta la convierten en un acta mecánica 

de dapoai taci6n v repetición. 

Al respecto del trabajo realizado, cabe al1adir, que con-mlraa a la -

impl1111enteci6n de la propuesta, resulta indispensable proporcionar a los

profeaoras del nivel al que bta ae' dirige, u~a preparación y/o actualiZ!, 

ción 1n lo relativo e le tear!a v pr,ctlca del trabajo grupal, de la di -

d'ctica grupal, por el hecha .de qua au papel como coordinador del proceso 

es trssciendente y, 1 fin de mantener una coherencia condicho trabajo y -

lograr iu operatividad. 

;r:,.. 
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Este trebejo, pretende sentar lee bases, para ls realizsci6n de ee~ 

tudios y pr&cticas, sobre le escuela secundaria y au problem6tica; de do.!l 

de surjan nuevas propuesta• pare su aaluc16n; tendientes todse elles e -

elevar le calidad del procellO eneetlenze-eprendizeja. 

' . 

·~· 
\ 

' . 
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