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l. 

PRESENTACTON 

La Tesis que se presenta es producto de cinco afies de investiga

ción en el campo de la .formaci6n docente con el fin de obtener la 

mayor información posible para elaborar un·trabajo teórico y met~ 

' do}:ógicamente sustentado. , 

El trabajto es resultado de una investigaci6n iniciada en el afio 

de'. 1980 en un Centro dedicado priori tariarnente a la formación de 
' . 

recursos en el campo de lu docencia 1 el Centro de Investigaciones 

y Servicios Educ~tivos de la Ufliversidad Nacional Autónoma de f'.té-

.xico. 

El objetivo principal de la investigación consiste en la construc

ci6n de una metodología parti-cípa-tiva ... para la formación de profes~ 

res en· investigación educativa, partiendo ·,ae·· la consideraci6n de 

que para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, , 
el docente debe investigar su propia docencia. 

Para poder realizar la investigaci6n, se implementó el taller de 

Pr~ctica Educativa e Investigación-Acción, en el Subprograma A~ <le 

Actualización Didáctica que se imparte en el CISE. 

Este Subprograma tiene como objetivo, propiciar entre el personal 

docente un proceSo de actualización y capacitaci6n en cuestiones 

educativas, y está constituido por diferentes cursos, talleres, 

seminarios, laboratorios, todos en la perspectiva de la investig~ 

' 
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ci6n en y para la docencia. 

El Taller de· Práctica Educa ti va e Investigaci6n-Acci6n, se empez6 

a i_mpartir en 1981 como parte de una investigaci6n titulada 11El 

do'aente como investigador de su práctica educativa 11
, y cuyo obje

tivo pri~prdial es el proponer una metodología dirigida a la for

m~ci6n de profesores en investigación educativa, que propicie ei 
' 

vínculo práctica-teoría, así como el de docencia-investigaci6n. 

A la fecha se han realizado cinco talleres, y en esta Tesis se 

presenta ol anfilisis y cvaluaci6n de tres de los m,.ismos. Para 

cadu taller se elahor6 un programa a los cuales n1e referiré en el 

apartado correspondiente a los._j:Jl).leres . .... 
---

A continuaci6o, cahe hacer algunas consideraciones previas a lns 

características de los t~lleres: 

- La met.odologia participativa sustenta dos criterios fundament~ 

les que posibilitan la conformaci6n de un grupo, y que son la he._ 

r1·z·ontalidüd y la particlpaci6n plena. Estos se refieren n que 

se necesitan condiciones que faciliten la explicitaci6n, comp~ 

ración y complcmcntaci6n de las experiencias de los sujetos; 

.. 
I 

la horizontalidad-supone la igualdad entre los individuos par

ticipantes en el proceso educativo (las experiencias tienden 

a adquirir la misma validez); y la participación plena se re-

fiere a que todos los sujetos tienen las mismas oportunidades 

.. 
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• de sor gcnerudorcs, transmisores y receptores en el pr.occso de 

conocimiento. 

- La procedencia institucional posibilita la confol'Il\aci6n de un 

grupo con los criterios mencionados. 
.,.; ,: .. ·,• 

El Primer Taller no fue d~ carácter~Y~~stitucional, conformándo

se con profeso·res de diversas dependencias de educaci6n supe-.

rior; con una duración de 80 horas y se imparti6 e~ las instal~ 

cienes <lcl CISU. 

- .El Segundo Taller fue de carácter introductorio a la metodología 

'participativa, con profesores de la EscÚela Normal Superior; con 

una du~aci6n de 20 horas, impartido en las instalaciones de la 

Escuela Normal Superior. 

- El Tercer Taller se imparti6 en. el CISE, con una duración de 80 

horas a Asesores del Departamento de PTOgTamación Académica de 

la Dirección General de Educación Especial de la SEP. 

En este sentido dos talleres fueron de caTácter institucional • . . ~~·-·-~· " 

La conformaci6Il profesional en los tres ta~leres es similar, ya 

que de la población que participó en los mismos,·en su mayoría 

eran psicólogos y pcdagdgos. 

Por otra parte, por las caracteristicas mencionadas, no se prese~ 

.... tan diferencias significativas en la composición de los talleres 

y por lo tanto, en este trabajo se presenta el análisis y evalua~ 

1 
! 
~ 
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: 
ci6n global de los mismos . •. 
E~ esta investigaci6n se pretende esclarecer e id~ntificar los a~ 

'pectos del Aprendizaje Grupal y de la Investigaci6n-Acci6n que 

convergen, para .posibilitar la integraci6n docencia-investigaci6n, 

asi como puntualizar acerca de lo que se .logr6 integrar en los ta

lleres y lo que faltaría por desarrollar o profundizar en futuras 

experiencias. 

--~-- ---~ .. 

: , 

.•. 
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[ N T R º· D u e e I o N 

La búsqueda de una metodología alternativa inscrita en la 

constTUcción de una pedagogía y didáctica críticas, surge de al

gunas interrogantes planteadas a partir de un quehacer cotidiano 

como investigadora y docente en el campo de formación de profes2_ 

res. En este sentido, ¿qué ·t·ipo--de_profesor se requiere formar? 
. . -.. 

y ¿pará qué?. ¿Debe establecerse una reiS:Ción entre docencia-

investigación? ¿de qué tipo? ¿con qu~ características? ¿qué pa 

pel juega la investigaci6~ en la formación docente? ¿debe el: d.2, 

cente profesor, formarse en investigación educativa? ¿a partir 

de que método?. 

Los problemas imperantes actualmente en las universidades, ·1'·1 

tales como la masificación de la ensefianza, la corta duraci6n de 

los semestres, la gran cantidad de información que contemplan los 

programas de estudio, la improvisaci6n en muchas ocasiones de los 

métodos de cnscfianzu, etc., truen entre otras consecuencias, la 

haja calidad en el proc~so de enseñanza-aprendizaje donde inter

vienen institucionalmente profesores y alumnos. 

' El profesor se ve constantemente obstaculizado en su prficti

ca educat ... iva por 105 factores mencionados, encontrándose la mayo-

ría de las veces con grupos muy numerosos, heterogéneos por cuan

to hace al nivel de conocimientos de los alumnos, y muchas veces 

con un programa impuesto que no corresponde a la realidad social. 

Ademas, es de hacerse notar que el profesor universitario es un 

profe sionista especia 1 izado en una rama del conociñiien to, pero 
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que carece de una preparaci6n pedag6gica que le permita orientar. 

adecuadamente la formación integral de los estudiantes; todo es-

to aunado a los factor~s institucionales, le obstaculiza evaluar 

y autoevaluur su práctica con miras a mejorarla. 

: 
t Para resolver algunos de estos probleffias, se han venido prow 

poniendo.,.divcrsns ultc·rnativas pedag6gicas que abarcan desde los 

aspectos 111ás generales canto son cambios institucionales, hasta as 

pectas más específicos como prácticas concretas en el quehacer p~ 

dag6gico. 

As] tenemos por ejemplo, el planteamiento de ..!van Ilich que 

encuentra en la instituci6n Escuela el origen de todos. los males 

sociales, y propone. a partir·-de--un _a_l}_:í.lisis que realiza la mismn, 

la cre·aci6n de instituciones conviviales ~·ñ'~dande desaparece el 

profesor como "distribuidor de mercancía" y el alllmno como su 
·J 

• 11consu1nidor 11 (en tendiendo a la educaci6n como mercancía). 

Berenfeld, no siendo tan radical, liga el problema de la edu 

·•~ caci6n al de la libertad y a la transfonnaci6n de la reulidacl so· 

cial. Esta relaci6n-educaci6n-libertad supone una enseñanza que 

no separe lo intelectual de 16 afectivo; cosa que la Escuela hace 

con el niño a partir de un curriculum que ignora su vida subjeti

va. Critica el ideal u priori del fin de la ed!Jcaci6n que es de

finido por el sistema social y propone desenmascarar a la pedago

gía tradicional median~e una actitud critica. 

' 
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Gast6n Minlarct subraya la necesidad de realizar una pedago

gía experimental investigando ·sobre el valor de los pro.cedimien- -

tos y métodos de enseñanza pararetroalimentar el proceso de ense

fianza-aprendizaje. J. Filloux se pregunta acerca ti.e c6mo se· si-

tGa el profesor como actor soci.al. Este es considerado como un 

agente de camb_.ic;_>_,. y en ta1 ·señ-t-:tdo -de.be_. adquirir una formaci6n b! 
. -- ........... 

sica que le capacite para desarrollar su creatividad. Asi propo-

ne un análisis de las zonas de libertad y constrefiimientO del mi~ 
• mo profesor, a partir <le una aproximación individual y colectiva 

a esas zonas. 

En Atnérica Lutina, surge en la década de los sesentas una ca-

rriente de educaci6n popular estrechamente vinculada con la inves-

tigaci6n participativa cuyo iniciador es Paulo Freire. 

ne una metodología basada en la concientizaci6n. 

Este prop2_ 

Su concepcióri antropológica, filosófica y pedagógica del hom

bre, "ser de relaciones_, que no sólo está en el mundo sino con el 

mundo", conlleva a establecer el objetivo primordial del educar en 
f 

ha7er crecer, y pura ésto, es imprescindible superar el Vínculo p~ 

da&ógico basado en el principio de dependencia; es decir, la nece

sidad de~rear nuevos vínculos que comprendan la relación educan-

do~-educaQor en la perspectiva de una educación liberadora. 

En Argentina surge una ca·rriente pedag6gica enmarcada en lo 

.que se ha denominado la Didáctica Crítica (Barco, Rodríguez, Bobo~ 
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B. 

lavsky, Bléger, Bauleo, Ezpeleta, Pich6n Riviere, etc,) que pone 

~nfasis en el proceso de aprendizaje, en los mecanismos que lo P2.. 

sibilitan u obstaculizan, en contraposici6n a los planteamientos 

de la tecnología educativa que enfatiza en la obtenci6n de condu~ 

tas observables. 

Esta didáctica es una propuesta en construcci6n que no trata 

de cambiar una modalidad técnica por otra, sino que plantea ana~ 

liz,ar críticamente la práctica docente, la dinámica de la insti t~ 

ci'qn, los ralos de us miembros y el significado ideol6gico que sub 

yace en todo ello . •. 
Concibe el pTofesor como un promotor de aprendizajes y no co

mo un intermediario entre el ~lumno y el conocimiento. 

En esta investigación, la propuesta de formaci6n del profesor 

investigador, se inscribe en una didáctica crítica en donde se con 

ceptuali za al acto de enseñar y de aprender, como "el acto de ad-

quirir_, indagar·, investigar, entendiCildo a. la unidad enseñanza--. 
aprendizaje como una continua y dialéctica experiencia de aprcnd~ 

zaje en espiral, a purti~ de un clima de interacción, donde los 

implicados descubren, redescubren, aprenden y enseñan 11 (P. Ri

viere) ., .. · 

Así, el quehacer docente se concibe como un actuar a partir 

de la comprensi6n global de 1~ relación que el profesor establece 

entre un trahajo educativo realizado en una Institución con las 

necesidades reales de la sociedad. 
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Los supuestos ele esta propuesta son los siguientes: 

, 
Dentro del sistema capitalista dependiente como es el de la ma

yoría de las sociedades ¡atinoarnericanas, y concretamente la m~ 

xicana, es posible realizar acciones que tiendan o contribuyan 

a una transformaci~n social. 

No es a partir de la educación que se va a realizar una trans

formaci6n de la sociedad, pero como parte de la superestructura 

de la misma, mariticne una esfera de autonomía propia que le pe~ 

mite a partir de su din~micn contribuir a retrasar o acelerar 

los cambios sociales: 

.Él ~mbi to de la formaci6n de profesores es un espacio .que permi-, 
te introducir, generar y desarrollar prácticas alternativas a 

las vigentes. 

El profesor tiene un papel muy importante en la soci~dad como 

age~te fundamental en el proceso de socializaci6n. En este sen· 

tido, es necesaria la formación del mismo en rclaci6n u lograr 

una conciencia crítica de la realidad social y educativa que Vi 
ve, así como propiciar en él, una actitud constante de investiga ---- -
ci6n. que le ·permita planificar, ;~;rizar-. .y_ evaluar su práctica 

a partir de una madurez crí.tica y espíritu de iniciativa • 

• 
La propuesta de formaci6n de profesores en investigac.ir5n edu· 

cntiva con el método de la investigaci6n·acci6n se fundamenta 



en una teoría del ap rcndj z.:.ij_~-~ulada a una conccpci6n de invcs-
.. ··~- ~ ... 

tigaci6n, en dc.i.néle teoría y práct,ica se resue ... lven en el campo de· 

la experiencia. 

., 

•• 

, 

•. 

., 

··~ 
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a) 

--·----
DESARROLLO DE LA INVESTIGACI(J¡;¡-

• Marco Tc6rico-conccptual. 

l.l.'. 

La investigación se inscribe en el ámbito de la educa

ción formal. PaTa elaborar el Marco Te6rico-conceptual tomé como 

punto de partida los principios en los que se basa la educaci6n 

no formal en América Latina ccn·trados en un enfoque participativo 

{Freire, Ba·rreiro 5 Basca Pinto, Sanguinetti, De Schutter, Le 

Beterf), así como algunas experiencias realizadas al respecto. 

Así partí de la literatura referida a la pedagogía del 

adulto basada en la pai't
0

icipacic:5n que empieza a desarrollarse en 

la década de los sesentas. Esta modalidad educativa cuestiona los 

enfÓ.ques tradicionales, así como las teoriaS del desarrollo y la 

modernizacj6n, y Tedefine el rol asignado al profesor considerado 

co1np. el "eterno enseñante", enfatizando en la participaci6n comprQ.. 

' metida de los sujetos implicados en el proceso educativo. 

Las experiencias en educaci6n parten del conocimiento de 

la realidad, de su análisis e interpretaci6n para posibilitar la 

toma de una actitud crftica y de compromiso con la modifica.ci6n de 

la misma. 

De esta manera en el Marco Teórico se aborda la relaci6n 

Aprendizaje-investigación ~ntendiéndola como un proceso ·en donde 

el aprendizaje se traduce en ensefianza e investigaci6n y donde la 

investigaci6n se traduce en en~eñanza y aprendizaje • 



Aprendizaje G,rupal (como teoría del aprendizaje) e Jnve!!. 

tigaci6n Acci6n (como método de investigaci6n) convergen en una 
f 

coryéepci6n del conocimiento que se conjuga ,en los principios de , 
aprender descubriendo, aprender expresándose y aprender interac--

tuando sOCialmente. 

En los capítulos del Marco Te6rico se aborda una concep

ci6n de hombrc-so_cicdad y conocimiento. A partir de una concepc

ci6n Clc cducaci6n, lu Teoría del Aprendizaje Grupal (centrada en 

el trabajo de la ideología y los valores); se explicitan las cat~ 

gorías de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado 

en el trabajo_ grupal y particij;°;t1Vo;h·así _como la conceptual iza---,_ 
ci6n del trabajo grupal como de comunicaci6n y concientizaci6n. 

; 
Por otrn parte'· se explican los objetivos y fundamentos 

de la metodología participativa en cuanto a que posibilita las 

condiciones para una producci6n social de conocimientos, y los 

principios fundamentales de la investigaci6n-acci6n como un méto

do de investigaci6n en la práctica. 

Así Aprendizaje Grupal e Investigación-acci6n se plan

tean como táctica del proceso de adquisici6n del conocimiento pa

ra la est·rat<.~gia de formaci6n: un profesor-investigador. 

Por otra parte, también se aborda en el Marco Tedrico 

las./concepciones Gramsclanas acerca del intelectual orgtinico pa

ra ~esarrollar el nuevo rol del profesor y de cultura alternati

va para cbntextuar su formación en un proyecto educativo-pedagó-
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gico y social. 

b) HIPOTESIS 

El perfil ideal del" profesor-investigador que se quiere 

formar es el siguiente: 

Un profesor pToductor de conocimientos, capaz de combi-

nar el conocimiento de contenidos y métodos pedag6gicos, con la 

práctica de la investigación; un profesor no solamente reproduc-

tor ·de conocimientos y valores, sirio también generador de losrnis

mos;.' 

... En este sentido del tipo o modalidad de su formación d~ 

pe~der§ s~ compromiso en una institución y en una sociedad. 

El trabajo parte del ·supuesto general de que existe una 

relaci6n c.~.nt.re el tipo de profesor que se quiere formar y ol pro

ceso de adquisici6n del conocimiento, es decir, el ~ómo se adquie-

re el mismo. 

En el marco de esta investigacióri-'"l:onoceT y pensaT están 

íntimamente relacionados. Así, pensar es nuestra manera de esta-

blecer relaciones entre 1ds cosas, es una elaboraci6n peT~onal y 

colectiva. 

La hipótesis central está refcTidn o la conccpci6n dol 

profesor-invest.igador en cuanto a su papel como generador de cono-
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cimientos y valorcs 1 y en este sentido, destacar la importancia 

de una metodologíu participativa en su formación. 

El aprendizaje participativo supone una redefinici6n en 

las relaciones sociales para la producción de conocimientos; en 

este sentido, existe una relación entre la organizaci6n de las re

laci10nes sociales para la producción de conocimientos, y el proce-
' 

so de producci6n de los mismos . .. 
Otra hipótesis que se desprende de la primera es que la 

o·rganizaci6n de las relaciones sociales para la producci6n de co

nocimientos supone también una·organizaci6n de la personalidad. 

e) INVIJS'l'IGACION UH CAMPO 

Este tipo de formaci6n requiere de una constante construc 

ción y recreación de los mar·~~~~i-i.CC¡'.ituale.s, así como la creaci6n . ~-

de instrumentos metodo16gicos con características de lo que se in

vestiga, de quien y para que se le investiga. 

Así la investigaci6n de campo consistió en la implemcnt~ 

ción de i.res talleres sobre práctica educativa e investigación ac

ción que se impartieron en el CISE-UNAM con una duración de 80 ho

ras dos de ellos y uno de 20 h9ras. 

El primer taller fue de carácter piloto (conformado por 

30 profesores de distintas instituciones de educación superior); 

el segundo taller se conformó con profesores de la Escuela Normal 

¡ 
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Superior (25 profesores); el tercero con Asesores de la Direcci6n 

General de Educaci6n Especial de la SEP (30 Asesares). 

Cada taller se estructur6 en tres etapas: 

1. De Fonnacitln Didáctica 

: , 
Esta etapa contempla dos aspectos fundamentales: .. 

a) , La conformación del grupo que comprende el trabajo de organiz!_ 

ci6n participativa; 

b) Un~ introducci6n a las metodologías participativas y al método· 

de la investigación-acción, así como su vinculación a una con-

cepci6n de enseñanza-aprendizaje transformadora (Aprendizaje 

Grupal). 

2. Una etapa de Diseño de Investigación 

. , 
Secuenciada de la primera y presente desde el inicio· d.el proc~ 

so, donde se elabora el diseño de investigación con carácter 

participativo • 

3. Una tercera etapa que constituye la fase de seguimiento parti

cipativo (de carácter contínuo y permanente). No se contc1npla 

en las 80 horas, y tiene un carácter retroalimentativo de la 

implementaci6n institucional del proyecto de investigación. 

Esta fase ya no es objeto de tesis. 

,. 
: , 
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OBJETIVOS 0ENERALES DE LA INVESTIGACION 

a) Proponer una metodología de la investigaci6n-acci6n para -

: , 

educación formal: 
' 

formación de profesores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a~ Propiciar un cambio de actitud del prof.esor respecto a la 

relación docencia-investigaci6n. 

b) Resaltar las características más relevantes de la Educaci6n 

Formal de Adultos y la posibilidad de su superaci6n median-

te cambios metodol6gicos en la formación docente; 

e) Impulsar la formaci6n ·en-~nve·st:Lc;tapi6n como elemento funda-
·-...._ 

mental para que el docente concizca su realidad educativa y 

pueda contribuir a una transformación cualitativa de la mis , 
ma; 

d) Consolidar equipos de trabajo y 

e) Evaluar y sistematizar el trabajo en la acci6n. 

: 

META 

Proponer estrategias a corto, mediano y la~~o plazo para 

llevar a la práctica la rnetodol~q!a de la investiqaci6n-ac

ci6n en la formación de profesores en Invest_ig:aci6n Educat!_ 

va. 

.•. 
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CAPITULO I 

SDCIJ\LIZACION Y EDUCACION 

a) _.i'Educaci~n, para qué? 
.• 

.. 11Jugar el juego de la realidad, 
sin cartas reales en la mano" 

(R,D. Laing) 

Emile Durkheim define a la educaci6n como "la acción ejercida 

por lns generaciones udultas sobre las que no estún aún madu

ras para ln vida socinl" ... y 'tiene por objeto suscitar y des!!. 

rrollar en el nifio determinado número de estados físicos, in-

telectuales y mornlcs que reclaman de él por un lado, la soci~ 
·--···--·-·· 

dad política en ·su conjunto, y por otro, el·..J!ledio al que está 

particulamente dcstinado".(l) Esta concepci6n de educaci6n se 

refiere al ideal del hombvc que la sociedad se hace, de· su de

ber ser intelectual y moral. 

La función que Ourkheim le atribuye a la educación, está estre-

•& chamcnte vinculada a una concepción de conocimiento. En este cE_ 

so, a una visión del mundo positivista, que supone una sociedad 

universal, ahistóric:i, cuyo desarrollo es de orden natural, don_ 

de el conocimiento es cstútico, acabado, concluldo, y donde to

da práctica pedagógica se caracteriza principalmente por la 

1. Ourkheim, Emilio. Educación y Sociología. Buenos Aires, Edit. 
s.chapirc, 1974 . 

.. 
' .. 
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transferencia de conocimientos de 11 los que conocen .Cgeneraci2,_ 

nes adultas), a los que no conocen (generaciones no maduras)". 

AqU! la primera interrogante consiste en aclarar qu~ significa 

ser adulto. ¿Y si este concepto tiene que ,ver con la madurez -
, 1 

emocional e intelectual, qué papel ha venido jugando la educa-.. 
ci6n en nuestro sistema capitalista dependiente para la confoE_ 

maci6n del mismo? 

El supuesto del _que parto al respecto, es que la educaci6n a -

través de un currículum establecido nos ha venido ~armando de~ 

de los primeros años de la niñez, en lo que Freire ha denomin~ 

do una conciencia mGgica y en el mejor de los· casos, ingenua. 2 

Es decir que _e~ llamado aau-J-t0--ii'6- es-. tal. 

Es a través de las Instituciones que conforman a ·la sociedad, 

la familia primero, y deSpués la escuela, que se da el proce-

so de socializaci6n. Este tiene como una función entre otras 

la de garantizar la reproducción de la ideología dominante. 3 

~et. Para ésto, se ha venido conformando en un proceso de legitim~ 

ci6n de la sociedad, un sistema de roles que tienen una impo~ 

tancia estratégica en cuanto ·que contribuyen a conformar el -

comportamiento socialmente esperado de los ho1nbres. El indivi 

duo, en virtud de los roles que desempeña tiene que penetrar 

2. Por conciencia ñ\&gica se entiende la que capta los hechos otorgándoles 
un poder superior al que teme p::>rqlle la dcminan desde afuera, y al cual 
se le sanete por docilidad. Por conciencia ingenua se entiende la que 
se cree superior a los hechos dominándolos desde afuera; y se juz~a li 

. bre para entenderlos confome mejor le agrada, accm:xlaticia; lo que 
: · · la caracteriza es su superposici6n a la realidad. 

3: Althusser es el principal representante generador de la Teoría de la -
reproducci6n. Su influencia predomina en autores ccxro Baudelet-y Esta
blet, ·..Pierre Bourdieo. y J. Claude Passeron. 
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1 9. 
-------- . -- .. -. 

en áreas del conocimiento socialmente objetivado, no s61o en 

el sentido cognoscitiv·o, Sino además en el conocimiento· de no!, 

mas, valores y emociones, es decir, se nos ensefia lo que hay 

que experimentar y lo que no hay que experimentar . 

Asi, el hombre se somete desde su nacimiento a una educaci6n 

que desde temprano convalida y cultiva s6lo determinadas pur

tcs suyus; nqu6llns <le lus cuUlcs la sociedad espera extraer 

una utilidad posterior. El individuo aprende lo que el sistema 

exige; y de esta manera es inducido a organizar lo que Gould

ner denomina su si mismo y su personalidad de acuerdo con las 

normas operativas de la·u· lidad. De esta manera, la realiza

ci6n ·ael rol o papel ha ·.: ser aprendida y sentida como corres_ ,. 
ta,: eficaz, rccompensadJ1~a, para la satisfacci6n individual y 

' 
la solidaridad con el grupo de pertenencia. Estos sentimien-.•. 
tos se deben llegar a desarrollar de una manera natural, y la 

est'ructurU social refuerza el aprendizaje de los roles median

te un sistema de premios y castigos. 

Ahora bien, cómo y en qué medida lo social configura la estru~ 

tura psíquica de los individuos en la sociedad capi"talista? 

A partir del proceso de sociali.z.a.1=.~6.n se ha ido moldeando en 

el nino· una identidad conformada por roles '·a:djudicados corres-

pendientes u valores sociulmentc legitimadqs, que ~a a marcar 

con su estructura rigida ~1 desarrollo mental y social del ni

fio, configurando potencialmente un adulto de pensar ingenuo; 

un hombre que se sienta adherido a un espacio garantizado, y 



... 

que por lo tonto, sus acciones lo lleven a lo largo de su vida 

ajustarse y adaptarse a ese e~pacio. 

Esta sociulizaci6n hu venido configurando un yo debilitado. 

que cambia pero no crece; en consecuencia los valores y senti 

mientas conforman una 11 selecci6n prefabricada"; es decir, 

emociones prefabricadas ·e imitadas han venido funcionando ca 

mo s?ntimientos y normas de orientación. Se ·don asi en la 

vid~ social una serie de acontecimientos a los que los indi

viduos nos acomodamos con una conciencia adaptada para obseL 

var y entender estos sucesos como reales y aún gratificantes. 

Ahora bien, si la cducaci~n se ha caracterizado principalmerr 

te por ser un instru1ncnto ulicnantc, como dice Bcrtin, res-

pensable del deterioro intelectual de la población, también 

puede entenderse a la misma, como el conjunto de prficticas 

dirigidas a la integración del hombre en su esencia, es. de-

cir, como ser social. 

proceso por el cual se estimula en el alumno su potencial de 

vitalidad en los aspectos ¡e6rico y práctico de la intel~gerr 

cia, la disponibilidad hncin los otros y el compromiso sa-·· 

cial." 4 

4. Bertin Giovanni, Educación r alienación, Ed. Nueva Imagen, 
México, 1981. 

20. 
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Entender a la educación en su aspecto contTadictorio: socializa

ción para la adaptaci6n-socinlizaci6n para el cambio, significa considerar su 

papel y funciones como elementos super-estructurales que. guardando una autono · 

mía relativa le penniten contribuir a retrasar o acelerar los cambios sociales. 

El papel y funciones que la educación juega en el proceso de socia

lización está relacionado con la confonnaci6n de la personalidad. Es decir, 

con la relación <lcl hombre con el mundo pura su apropiación, con el signific_! 

do de esta relación. 

Al hombre consumidor de roles, que asimila la experiencia social y 

el cómportamiento fragmentados, udaptándose al medio~ se opone la concepción 

de personalidad creativa, que no sólo emplea los conocimientos adquiridos, si 

no ~ue crea, que además de describir y experimentar, interpreta y transfonna. 

b) Educaci6n para e~ cambio 

"el aparato hegemónico ide6logico envuelve por 

completo al ciudadano, lo integ~a desde la in-

fancia en el universo escolar y mfis .tarde en el 

de iii-Iirtosia, .. el ejército, la justicia, la cu! 

tura, el ocio, y aún el·sindicato, y así hasta 

la muerte, sin dejarle el menor respiro; esta 
1 

prisión de mil ventanas simboliza el re.inado de 

la hegemonía cuya fuerza reside en el hecho de 

que sus barrotes scun tanto m5s eficaces cuanto 

que son menos visibles". .. 
(A. Gramsci) 

La propuesta metodológica de la formación de profesores en investig!_ 
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ci6n educativa se centra en la formación de un hombre nuevo a partir del replan_ 

teruniento de las relaciones sociales educativas y la redefinición de los roles 

(cambio de valores), de los sujetos sociales. 

Entendemos con Gramsci al hombre como el "proceso de sus actos". El 

hombre· es un conjunto de relaciones activas en el cual, si bien la individual!. 

dad t~~ne la máxima importancia, no es el único elemento a considerarse; la h!:!_ 

manid;d que se reflejn en cada individualidad se compone de individuo; los otros 

hombres; la n'fituraleza. El hombre no entra en relación con los otros hombres p~r 

yuxtáposici6n, sino orgánicamente, es decir, en cuanto fonna parte de organismos, 

desde los más simples hasta los mús complejos. Estas relaciones son activas, 

conscientes y corresponden al grado rnny~r o menor de conciencia que de ellas ton. 

ga·el hombre. Por ello so puede decir que cada cual se cambia a sí mismo, se 

modifica, en la medida que cambia y modifica el conjunto de relaciones de las 

cuales es centro de anudamiento, Si la individualidad es el conjunto de estas 
··-···--·--· 

relaciones_, crearse una personalidad signifiCa·adquirir conciencia de estas re~ --
laciones y modificar la personalidad significa modificar el co~junto de estas 

relaciones. 

En consecuencia, para Grarnsci las relaciones ped_ag6gicas no pueden 

estar limitadas al ambiente escolar, sino que deben extenderse a toda la soci~ 

,41t; dad en su conjunto, ya que toda relación de hegemonía es necesariamente una re 

laci6n pcdag6gica. 

Grmnsci critica la cultura de la burguesía que se caracteriza por un 

saber enciclopóUico "en la cual el hombre no se contempla más que bajo la fonna 

de lDl recipiente que hay que rellenar con datos empfricos, con hechos en bruto 

e inconexos que el tendrá luego que encasillar en el cerebro como las columnas 

de un diccionario para 

do externo" • .. 

' 

lJ·(¡. 

poder contestar en cada ocasión, a los estímulos d~l mu~ 
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De aquí la bdsqueda de Gramsci de un nuevo concepto de cultura que es 

,., concebida como orgonizución 1 disciplino del yo interior, opoderruniento de la 

propia personalidad, conquista de una co~ciencia superior, por la cual se llega 

a comprender el valor histórico que uno como sujeto social tiene. Así la edu· 

cación, es una lucha contra los instintos l_igados a las :funciones biol6gicas 

elementales, una lucha contra Ja naturaleza para dominarla y crear al hombre 

actual de su época. 

Es en la etapa pree~co.lar, donde los nif'ios, (la conciencia del nifio 

no es algo individual, sino que es el reflejo de la fracci6n de la sociedad ci 

vil e~' la que este participa),adquieren una disciplina colectiva. En este sen 

tido, 'el profesor a partir de la educaci6n. ve la fonna de historizar progres!_ 

varnente al nñio, conduciéndolo fuera de las sedimentaciones mitol6gicas del 

Folklore que.lo aprisionan, y para ésto, el profesor debe conocer el folklore. 

Esto es. conocer qué otras concepciones del mundo y de la vida trabajan de he

cho en la fonnación intelectual y moral de las generaciones más jóvenes, para 

extirparlas y substituirlas por concepciones superiores 1 Gramsci considera 

necesaria la dirección para llegar a los wnbrales de la concieñcia, es decir 

al consenso consciente; sin embargo no se debe eliminar lá espontaneidad del 

nifio, más hién equilibrar la espontnneidnd c6n ·1a dirección para lograr que el -. 
nnmdo interior aflore hasta los wnbrales de la conciencia del educando. 

A..c;í propone la escuelw creativa, en donde el alumno después de haber 

adquiriUo ciertos hábitos de disciplina, se encamina hacia un principio de do

minio del ambiente, descubrien<lo la propia personalidad por un esfuerzo espon

,.. tlineo y aut6nomo (de autodisciplina intelectual y autonOmín moral) , sobre el 

fundamento alcanzado de colectivizaci6n. 

La escuela y los docentes como elementos de la sociedad civil, son 

para Gramsci los que tienen mayor ca.rga de responsabilidad en la tarea de uni 
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versal izar la ideol.ogia de la clase hegem6nica? cre~do la annanía entre ide2_ 

l_ogía y pol itica (Consenso-dirección)~ yn que la homogeinizaci6n del ambiente 

educativo es condición de l:i prefiRuraci6n~.cn _t;:~nninos pedag6gicos del Bloque 

histórico (Una nueva sociedad). 

Así el docente como intelectual orgúnico es e1 encargado ~e posibili-
1 

tar el consenso espontáneo que lns masas de la pob.laci6n dan a la direCCi6n; es 

decir, debe preparnr a la pohlnción pnra que sepa trasarse el objetivo do la 

elaboración y organización ele un sistema de consenso previo a la conquista del 

poder y de las estructuras institucionales, teniendo siempre en cuenta que el 

cambio del hombre (como ser social (y de la sociedad) se ha l_ogrado cuando 

frente a situaciones líinitc recupera por un periodo hist6rico-biogr.1fico la he

gemonía de su capaci<lacl de síntesis autocr:ítica nfinnntivn y no culpígcna que 

lo impulsa a la acci6n. 

La construcción de una sociedad democrática, requiere de la existen

cia de. una sociedad civil su.ficientemente desarrollada (y ésta requiere de una 

pobla~i6n madura, que haya roto con la conciencia mágica y/o ingenua) de manera 

que lÓs ciudadanos partan de la posibilidnd de organizarse autónomamente. 

En ·-;-íntesis, el papel que la educación y sus agentes juegan para con~. 

trlli~una sociedad civil dcsnrrolla<la, es el logro <le una conciencia posible 

que significo posibilitar visiones de ~onjunto para realizar acciones consecue!!. 

tes paru la construcción <le una sociedad iguulitarin. 
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CAPilULO II 

APRENDIZA..iE GRUPAL E INVESTIGACION-ACCION: 

HACIA UNA CONSI'RUCCION DEL CONOCIMIENfO 

·-··-···-·-

25. 

a) Una didáctica crítica 

Como se ha mencionado en
1 

la Introducci6n de este.Trabajo, la propuesta 

del profesor-investigador se enmarca en una Didáctica crítica la que enfBtiza 

en el proceso de aprendizaje, en los mecanismos que lo posibilitan u obstaculi-

zan. 

··~ Para ll_egar a una conceptualizaci6n y operativización de la misma es 

necesario referirse a dos aspectos inseparable:> entre sí: 

l. La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como tm proc~ 

so de interacción y comunicación. 

2. La concepción de aprendizaje como aprender a aprender. 

l. El 'procesa·ae ·Enseñartza~aprendizaje 

' Entenderemos al proceso de enseñanza-aprendiz'aje como una situación 

en donde se generan vínculos específicos entre los participantes en el proceso 

(docentes y alUlllllos, ambos sujetos del aprendizaje), a partir de situaciones 
' 

de pioblematización, concicntización y socialización, orientadas a conocer, 

comprender, explicar y valorar. así como· a transfonnar la realidad de la prác

tica. educativa. Tiene por finalidad el aprender a aprender a partir de una 

concepción de aprendizaje grupal. Una didáctica alternativa a la tradicio-

·-·---·-···--
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nal
5

, cst:á jns_cri.ta en un;i pedagog.ra de la creatividad que supone por una Pª.!. 

te, la búsqueda ~e:_ ~~~vas .formas-·de--c·onocimien,to o de expresi6n, de nuevos. 
-.... 

instrumentos y procedimientos·, así como nuevas posibilidades para aprender a 

diagnosticar la realidad, a partir de un nuevo tipo de relaciones pedag6gicas. 
1 

En este sentido la aportación de Paulo Freire acerca de la éducaci6n 

liberadora es fundamental en la construcción de una didáctica crítica. 

Estu concepción 5C basa en la relación educando-educador en el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje, y en la relación de ambos con el conocimiento. 

Así el conocimiento y la comprensión "de la práctica educativa no se da de mu

nera contemplativa sino a través de una acción y participaci6n transfonnadoras. 

Esta didáctic3 comprende al ped_ogogo o educador, como un sujeto histórico, quq 

a partir de la comprensión de las relaciones sociales y las fonnas de activi

dad (praxis) que establece con los demás hombres conoce e interpreta el mundo 

en general y el mundo educativo en particular. Así, la Didáctica crítica su-

' pon7·un profesor-investigador que parte de entender al conocimiento como un 

' proceso inacabable que resulta de la praxis pennanente de los seres. 
,. 

En este s·entido, la formación de educadores o docentes significa 

t:ormar un hombre que a partir de su praxis social trata de conocerse y cono

cer el mundo, de aceptarse y aceptar_su realidad, de modificarse y_modificar 

su- realidad; un hombre maduro capaz de aceptar de manera problcm~tica su pro

blcmaticidad sin que se desconcierte. Esto fonnuci6n se contempla en un pro-

que cnfatl.zn en unn concc¡:li;lon_ r2s1 ti vista del 
vínculos pedagógicos de sLUnisión-aOiiiinuci6n de 
los ·que saben o son poseedores de lu verdad". 

saber~ curactcrj zadn por 
Jos que "no saben por -. 
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yecto educativo-pedagOgico-social que pretenda recuperar la totalidad del 

ser htmJnno integrando la experiencia y el comportamiento fragmentad~s a Pª!.. 

tir de una relación educativa. 

2. La concepción ·ae ·aprendizaje: ·aprender ·a ·aprérider 

La ap·rapiación del mundo por parte del sujeto es un acto de conocí-
·----·-----

miento. ,El sujeto que conoce es un conjunto -de relacJ.;ines sociales, así su per. 

cepción y comprensi6n de la realidad implican una interpretación de la misma a 

partir de valores. 

El sujeto que conoc:e, es su propio objeto de conocimiento¡ invest.iga 

su pensar, lo que piensa, cómo lo piensa, en torno de lo que piensa. En cons2,_ 

•& cuencia, sujeto y objeto de conocimiento no son entidades distintas. 

La propuesta de aprendizaje (aprender a aprender) parte del aprendi 

zaje_ genético. Es decir, el que pennite al sujeto utilizar sus propios razon!!_ 

mientos de partida y abrirse el crun.ino <il conocimiento con los procedimientos 

que le son propios; lo cual le llevará a cometer errores necesarios en la bC§. 

queda de los razonamientos correctos. La misma realidad se encarga de invali 

dar los razonamientos inadecuados. De esta manera, toda situaci6n nueva es as!_ 

milad,a e interpretada por el sujeta segíin un sistema de Teferencia previamente 

estiucturado y que lo lleva a dar una impoTtancia mayor a aquella infonnaci6n , 
que en función de dicho sistema se le presenta como la mús significativa (en .. 
relación a la biografía personal), dando menor importancia a la restante. La. 

resistencia.que el 5ujcto opone u la nueva situación y que se manificstu por 

una contradicci6n entre 105 distintos. esquemas de pensamiento produciendo un 

desequilibrio en el cuadro de referencias del individuo, obliga a este a una 

modificación de su sistema de interprctnci6n. 

--
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En síntesis, la construcci6n intelectual es el resultado de -

la necesidad de resolverJ una contradicci6n entre esqueroas que 

conducen a conclusiones opuestas. Se opera una modificación -

del esquema organizador en cada acto de generalización y ~sta 

,..._ influye o condiciona una nueva construcción entendida como or 

••• 

ganizaci6n a un nivel superior. 

En l'a concepci6n de aprender a aprender, lo gue se generaliza 

no son los resultados de la construcci6n, sino el procedimie~ 

to constructivo mismo. 

Una Didáctica alternat~va, critica, en este sentido, rechaza 

al·profesor como un reproductor o ejecutor de modelos de pro-

' g~ámas rígidos o prefabricados. La instrumentaci6n didáctica , 
entendida como la organización de los ~actores que intervienen 

en el piÓceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

pÓsibili-tar en un tiempo determinado el desarrollo de las es

tructuras cognoscitivas, la adquisición a.e habilidades. y los 

~ambios de actitud en el alumno, es un quehacer de constante 

·replanteamiento susceptible de continuas modif.icaciones, pro

ducto de evaluaciones.permanentes (P.Morán). 

Una nueva Did~ctica ±mplica--un-··cambio. de actitud tanto de los 
-..... 

profesores como.de los alumnos, para el desarrollo de una con 

ciencia critica. Implica también un cambio en el siste~a edu

' cati.vo, que enfatiza en la transmisi6n de conocimientos aisl~ 

dos, para construir un sistema de conocimientos a partir de -

una concepci6n de totalidad. Esta construcción del conocimie~ 
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to supone el desarrollo de formas colectivas de organiza'ci6n --------
y producci6n-dél mismo. 

b) Aprendizaje Grupal: Una teor!a de la acci6n. 

" 
Un cambio de actitud por parte del profesor en relaci6n al 

proceso de enseñanza-aprendizaje supone: a) un conocimiento 

... ~ por parte de los prof.esores, lo más objetivo de la realidad1 

b) una conciencia crítica de la misma realidad; e) una rer.le-

·•· 

xi6n dialéctica y constante _sbbre la acci6n docente emprendí-

da. 

En este sentido Y. en el marco de esta propuesta, aprendizaje 

e investigaci6n son dos momentos dialécticarnente relacionados 

en el proceso de enseñanza-aprend.izaje y no estrictamente dif!_ 

reqciados, en donde el aprendizaje se traduce en enseñanza e 

i~~estigaci6n y donde la investigaci6n se·traduce en enseñariza 

y aprend_.fzaje. 

El Aprendizaje Grupal es una teoría de aprendizaje comprendida 

en un enfoque interdisciplina.rio que comprende a la pedagogia, 

antropología, psicología y sociología, y que contempla el 

interjuego dialéctico de la acci6~~ el eensamiento y el ~~-

miento. Estos tres aspectos caracterizan todas las manifesta-

cienes de la vida humana (Heller, Agnes}. 

Entendiendo al hombre como hacedor de cultUra, el aprendizaje 

grupal implica cambios en la psique y en los valores. De esta 

' manera en el mismo se va construyendo una historia. 
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Se trata de reconoce:r desde la conciencia el valor de las a.s, 

• .a:i. cienes; de traer a la luz articulando en una cadena de signf 

ficantes hist6rico-biográficos, las verdaderas razones de 

las actitudes, de los comportamientos, que llevan siempre a 

una elección y que permanecen ambiguos, latentes en el acci~ 

nar humano. 

De esta manera se trata de. generar a partir del propio proce

so de enseñanza-aprendizaje una r~gulaci6n intelectual-a~ect! 

va.'que supone un análisis de la vida psiquica ligada a la pr!_ 

x~s, posibilitando el desarrollo del espíritu cient1fico de -

los part-.icipantes en el proceso educativo. 

A\ partir del aprendizaje. grupal el proceso de formación supo

ne que los sujetos conozcan d~sde el interior del mismo su 

acci6n y situaci6n, para hacerse a s! mismos objeto de suco~ 

ciencia. En el mismo, lo fundamental es el v!ncul~ del sujeto 

que es social, en su relación con otros sujet_os. Los ~spectos 

que conforman la· dimensión .. de:....~10· ·so·c·ial: ideolog!a, lenguaje 

y conocimiento, penetran en la realidad de'un grupo, y es a -

partir del proceso de aprendizaje grupal que se van desmitif! 

cando las relaciones 11 nói"males 11 de los sujetos, comprE!nd~das 

y expli·cadas por las formas de o;rganizaci6n social., y que se 

manifiestan en el discurso cot:idiario, para la construcci6n de 

•• una concienci·a posible. 

La dimensi6n de lo social no se mantiene corno una realidad 

externa con respecto al grupo y a los sujetos que lo conforman; 
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,_ 
penetra en la realidad grupal y desde dentro determina su con 

ciencia a trav~s de las formas de organizaci6n de las relacio 
~ . -

nes sociales y el trabajq de la conciencia real que se mani--

fiesta en una ideoloqía, que en la sociedad de clases corres-

pende a intereses clasistas; en un lenguaje como forma o ex-

presión social del conocimiento; y en un sistema del saber. 

El trabajo grupal es de comun1cac16n y concientizaci6n. Se 

trata de lograr en él, la comprensi6n del fen6meno de la intr~ 

yecc16n de la conciencia dominadora por la conciencia domina

da, es decir, del reconocimiento de la conciencia dual (ella 

y la otra hospedada en.ella) 

El rreconocimiento de la conciencia dua 1 es un paso indispens~ 

bt~ para el logro del diálogo (que sólo se puede dar entre s~ 

jetos de_ ... un pensar crítico), y este pensar supone una tran';-

f~rmaci6n permanente de los sujetos y su realidad. 

La ooncientizaci6n no opera corno un fen6rneno de la psi~olog1a 

individual; su dimensi6n es colectiva. En este sentido la 

·comunicación viene a ser una acci6n consciente, realizada en-

tre sujetos a ftn de hacer conocer sus problemas, aspiracio--

nes, miedos, ilusiones, necesidades, deseos, y conocer mutua-
-·-------

mente .los elementos y conflictos im·pi·.i:citoS ...... _.en los p:ropios mu!!. 

dos individuales para tomar una posici6n dentro de ellos de 

acuerdo a una jerarquía Qe valores, a partir óe una toma de -

conciencia del nivel de comunicabilidad del pensamiento. En -

este sentido, el lenguaje, constituye un ba~aje formativo en 
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cuanto que partir de él, se establece una rel'aci6n de signif!. 

" caci6n en el enfrentamiento de la experiencia. A partir del 

lenguaje, el hombre puede salir de s1 mismo y relacionarse 

con otros hombres. 

Se trata entonces de desmitificar, de encontrar lo que se 

oculta detrás del lenguaje cotidiano; lo que est& tras la mu-

tua adulación; .tras ese dar y recibír estima, status, proteo---
ci6n, s~guridad, estableciendo una comunicaci6n ~eal a partir 

del conocimiento de los .pasos en las vicisitudes de la alien~ 

ci6n de toda persona, para retroceder hacia lo que en cada 

momento es su Gnico or!gen: la experiencia y las acciones de 

todos y cada uno de los sujetos que participan en el proceso 

grupal. Se trata entonces del reconocimiento del sujeto del -

significado que representa para otros sujetos. 

El trabajo grupal en este contexto significa un intercambio -

de experiencias, de un conjunto de individuos que reconocién-

dose en las mismas necesidades y problemas, optan por acrece~ 

tar cualitativamente las mismas para coadyuvar a un proceso -

de.toma de conciencia de la realidad que contempla a la pro-

p±a como sujetos sociales. , 

Este pro.ceso i.mplica un trabajo de invest_igaci6n, que requie-

re de la destrucción de costumbres intelectuales que puedan -

ºobstaculizar el aprendizaje en el proceso de formación. 

-·--~-------
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As! investigar, significa en este contexto, problematizar, 

cuestionar a la realidad, para descubrir a partir de lo apare~ 

,.., te, en los acontecimientos a los que nos acomodarnos en la vi

da diaria con una falsa conciencia, las condiciones sociales 

reales formativas de la idioSincracia para el logro de una 

conciencia cr!tica, que permita la integraci6n del hombre 

•• 

"ser de relaciones que no sol.amente est:i. en el mundo, sino 

con el mundoº (Freire), con la realidad.,,.'.-. 

El conocimiento (apreñdizaje) , se produce simult4neamente a 

la
1 
modificación de la realidad, teniendo en cuenta que este 

tiene su punto de partida en la a~gumentación dialógica acer

ca de las acciones concretas. Se trata de la comprensión por .. 
~arte del sujeto, de la realidad, as! como de la identifica-

. Ción de las fuerzas que se encuentran latentes en toda expe-

riencia humana. 

c) ·Investigac1·6n-Acc.ión: Un m~todo para la apropipci6n de la 

realidad. 

La concepci6.n. acci6n cultu;_;-1-·-retoinada d~ la antropolog!a de --Paulo Freire, juega un papel esencial en la cons~rucción de -

una didáctica crítica. Se basa en la educación para la libera 
':J • -

ción del hombre como un proceso permanente de acuerdo a1·· pri!!.. 

cipio del hombre c·J1110 ser inacabado. Es un proceso condiciona 

do históricamente; una educaci6n para y del hombre concreto -

insertado en una realidad concreta y en una estructura social 

que lo condiciona. Educandos y educadores se van a educar deu 
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. · , 
tro de un mismo proceso y ambos van a aprender del mismo. As! 

el proceSO de aprendizaje va a partir de las experiencias y -

d~ las necesidades sentidas de los sujetos que participan en 

el mismo: éstas constituyen el punto de partida para .la pr~ 

ducci6n del conocimiento. 

Este nuevo vínculo educando-educador supone la sus-tituci6n de 

las relaciones de dominación y poder por la búsqueda de la 

verdaa. 6 ------·---

Los tres postulados referidos a 1) la· reflexi6n, la acción y 

a la transformación para 1el logro de una cono 1encia cr!.tica: 

2) al di§l~go que supone al hombre como ser de relaciones so

ciales, y 3) a la relación educando-educador en el proceso 

educativo, se concretan en la modalidad de investigación par

ticipativa que es la investigaci6n-acci6n1 al acto de consumir 

ideas se opone la concepci6n_de crearlas y transformarlas a -

partir de una praxis social, dialógica y cultural. 

La investigación participativa pretende romper con la concep

~i6n de "elitismo científico"; la imágen del investigador, la 

del científico también ·cambia; pierde sus cualidades "m.1'.ticas" 

parfl ser aceptado como un hombre concreto y no como un "sabe

loÍ:odo" cúya labor se reducir1a a dar y difundir las solucio-, 

6. Las cdncepciones de violencia y dominación aparecen como -
ejes centrales en la elaboración pedag6gica de Freire~ 
11 Nadie es si prohibe que los otros sean". 
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ne'$, ·correctas. Sin embargo se requie.re de un trabajo de forma-

ci6n en ~pvestigaci6n participativa. Esta viene a ser un proc~ 

sq fincado en la prortucci6n de conocimientos de una manera 

colectiva: es importante tener en cuenta la composici6n social 

del grupo, ya que esta facilita u obstaculiza la expreSi6n y -

discusiones de los problemas identi.ficados y fomenta o no, la 

confrontaci6n de los diferentes puntos de vista sobre estos 

problemas. 

··~----·--

Un proceso participativo implica: desenvolu.i:_miento del sujeto 

como ser social; posibilidad de emitir puntos de vista: evocar 

experiencias y compartirbas; analizar las condiciones de vida 

y concientizarse sobre las posibilidades de cambio. 

En la investigaci6n-acci6n un principio fundamental, es que el 

sujeto es su propio objeto de investigaci6n, como ta1, tiene -

una vida subjetiva. Así la transformaci6n de la realidad inves 

tigada supone una transformaCi6n del mismo investigador. A pa~ 

tir de una teoría de la acci6n es que podemos observar e inteE 

pretar los cambios que tenemos como sujetos sociales en un pr! 

mer momento, para coadyuvar a las transformaciones sociales 

(en una institución y en una sociedad) con acciones a mediano 

AsÍ la acción aparece vinculada a lo a_fectivo y a lo cognitivo; 

el sujetd'sie.mpre esta comprometido en el proceso de aprendiz~ 

je',, en la investigación en forma afectiva e ideol~gica; percee. 

ci6n y acción no pueden darse separadamente; constituyen una -
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totalidad en permanente estructuración. En esta concepci6n de 

.formaci6n, al investigar la realidad, el hombre se hace a s1 

mismo objeto de su conciencia, y el mismo proceso de concien-

tizaci6n posibilita avanzar en el proceso de investigaci6n de 
·-···-··.----·. 

la realidad. --
Si entendemos a la investigaciOn como un proceso de producci6n 

, 
de conocimientos, y a la acci6n, como la modificaci6n i·ntenci2_ 

nal de una realidad dada, la Investigaci6n-Acci6n para la far 

maci6n de profesores en Investigaci6n Educativa supone un pr2 

,., ceso de producción de conocimientos a partir de una rnodifica

ci6n intencional de las relaciones sociales para la generaci6n 

de los mismos. 

En este contexto, el conocimiento se entiende como una cons--

trucci6n grupal que supone un proceso de ruptura de concepci2 

nes cognoscitivas y valorativas para la 9eneraci6n rle otras y 

don.de el conocimiento implica también la comprensión de ese 

calf!bio • .. 
Así el trabajo de formación tiene como eje estructurante la -

formaci6n de un pensar crítico, de una conciencia de c6mo se 

produce el conocimiento, acompañada de una bQsqueda pAra gen~ 

rar mecanisil1o!3 de producci6n d_el mismo. 

Alqunas consideraciones mP.todolóqicas de la Investiqación-Ac-

ci6n. 

El m~todo de la Investigaci6n-Acción se circunscribe a un gr~ ·---··-------
--
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po social y las actividades se dir.igen a la soluci6n de pro-

blemas identificados por el grupó. La identi.ficaci6n del pro-

blema, la recolecci6n sistemática de datos, la interpretaci6n 

consensual de los mismos y la aplicaci6n de los resultados de 

la ~nvestigaci6n implican un compromiso colectivo. 
·-···---·---

Por su propia especificidad, la Investig-aC~6n-Acci6n pone 

ánfasis en el análisis cualitativo de la realidad. Siendo el 
1 

sujeto su propio objeto ~e investigaci6n, se da una riqueza -

de informaci6n en lo que aporta de sus experiencias, de sus 

vivencias. 

Ahora bien, qué implicaciones metodol6gicas y anl1ticas trae 

el romper con el binomio s~jeto-objeto ~e investigaci6n, es -

decir, con la dicotomía estudioso y estudiado.? 

El objeto principal de la Investigaci6n-Acci6n es la concien

tizac16n de un grupo para la acci6n y en la acciOn, con la fi 
nalidad de coadyuvar·a la realidad; el grupo adquiere su pro

p~a identidad en base al problema que se investiga, así tiene 

~ue devenir consciente de su situaci6n, sus intereses y sus -

potencialidades de cambio. Al ser e1 sujeto su objeto de in--•. 
vestigaci6n como ±ndividuo y como parte de un. grupo, ál mismo 

debe tOmar control de su si tuaci6n. 

En este sentido, del tipo de investigaci6n se deduce una met~ 

dolog!a y estrategia analítica, as! como las formas de valid~ 

ci6n. 

----- -------
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-En cuanto a la I-A se realiza en lo"s grupos sociales {micro) , 

pone énfasis en describir y explicar las dinámicas que se ob-

servan, c6mo. se. reproducen y cómo se-'"transforman en el seno .,_ 

de ese grupo. Sin embargo, este trabajo de micro .espacio se 

vincula a uno macro, ya ~ue la I-A tiende a una transformaci6n 
,. 

de la realidad, teniendo en cuanta que el sujeto individual, 

es un ser de relaciones sociales. 

•tlr. La dimensión de lo social (lenguaje, ideologta y conocimiento), 

está presente en lo micro (realidad grupal}. Aprendizaje gru

pal como teoría de la Acción' y de los valores, y la Investiga-

ci6n-Acci6n, como método de investigaci6n de la realidad para 

su transformaci6n, permiten generar los mecanismos para enlazar 

lo micro y lo macro. Los conocimientos llevan a la acciOn en la 

medida que la comprensión de la realidad sea un proceso colec

tivo y continuo que no disocie a l.os que saben de aquel.lo.., que 

cambian l.a realidad. 

En esta moncepci6n de investigaciOn, el conocimiento válido es 

el que p~rmite comprender la totalidad de nuestra vida como s~ 

jetos sociales, y en nuestra especificidad como profesionistas 

en este caso como profesores; es el que nos capacita para con~ 

.cer en profundidad a los sujetos, hechos y acontecimientos; el 

que permite diferenciar la esencia de la realidad de una simple 

opini6n; el que nos posibilita poder dialogar, es decir campa~ 
- - ·--~ --

tir ideas con otros planteando pregUritas importantes; el que -
,_ 

contribuye a dar sentido y orientación a los hech~s cotidianos; 
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el que ·refuerza la responsabil.ídad personal y social. 

Asf en la Investigaci6n-Acci6n la verificaci6n de hip6tesis -

está en relaci6n a la posibilidad de comprender una serie de 

factores que contribuyen a crear una situaci6n social que es 

·percib~da por los inv~lucrados en el proceso de aprendizaje

.invest;r,gaci6n, corno problema; se traf-a de comprender cOmo cie!: 

to~ factores se combinan entre s! para ciertos efectos, pero 

lá relación causa-efecto no es unidimensional; la interpreta

ción obE!'dece al c6mo y al por qué, pero no prueban postulados . 

. Eh este contexto, las t~cnicas tienen su propia especificidad. 

No se trata de llenar cuestionarios; la informaci6n y e1 anál! 

sis ·se dan a partir de la dinámica grupal. El Diario de Campo 

(para registro y evaluación}, y el Grupo Operative como el es

pacio de interacci6n permanente constituyen las t§cnicas en 

este trabajo de investigación··-·-·-

Si la importancia del trabajo de investigaci6n está en produ-

cir un cuadro completo d~ la dinámica interna del grupo, los -

datos se.generalizan a trav§s de una inferencia 16gica o 

plausible. 

.... La investigaci6n-acci6n es científica en cuanto a su procedimien_ 

to y rigor; en este sentido en cuanto al criterio de validez, 

1os datos surgen de la inici"ativa y con la participación del -

grupo con la finalidad de conocer la realidad, la transforma-

ci6n de la realidad significa la propia como sujetos; en rela-
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ci6n· a la confiab!.!~, ésta se da por múltiples aproximaci~ 

nes a ·1a realidad, desde las.discusiones grupales, las histo

rias de vida, las dramatizaciones, etc. La acumulaci6n de in-

formación a lo largo de un proceso de interacción permite ver 

la estabilidad de la informaci6n y las circunstancias que la 

alteran¡ la realidad es recreada a trav~s de los propios act~ 

res, en este sentido, hay una distorsión m!nima entre el dato 

y ,la realidad. 

, 

.. 

·-·------ ··---~ .. 
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' CAPITULO III - LAS TECNICAS 

La investigación cobra as!, su singular importancia en el pr~ 

ceso de enseñanza-aprendizaje para la construcci6n de una teo 

ria del desarrollo de la conciencia que implica una concepci6n 

de cambio de valores~ En este sentido, se plantea una concep

ci6n del mundo que conjuga los principios de aprender descu-

briendo, ae_;:end!r expresándose, Y aprender interactuando so-

cialmente, de tal manera que haya una aplicaci6n en la práct! 

ca como a su vez una.constante reflexión sobre la praxis. 

~n obstáculo epistemol6gico para la construcci6n de una meto 

dolog!a de la investigaci6n-acci6n para la formaci6n de pro-

fresor'i.S en investigación educativa, lo consti.tuye el conside 

,rar que se debe recurrir a teor:!as "acabadas" para explicar e· 

interpretar la realidad. 

En este sentido, parto del supuesto de que en el trabajo gru

pal, la producci6n de conocimientos, as! como la construcci6n 

del marco te6rico conceptual comprendido en la misma, la van 

haciendo los sujetos involucrados. 
··----·--·-··--

Este trabajo de proaucci6n de conocimientos requiere de una -

organizaci6n de las relaciones sociales fundamentada, como se 

' ha visto, en una teor1a del aprendizaje grupal. 

En stntesis, se trata de la aprehensi6n del mundo, como un ~12. 

to de conocimiento, a partir del trabajo de la dimensión de lo 

social (ideolog1a, lenguaje y conocimiento). 
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En este contexto las técnicas son consideradas como la mQlti-

ple determinaci6n del método, La ~nvestigaci6n-Acci6n contrib~ 

ye a su construcc16n a partir de sus tres caracteristicas; 

1) En un m~todo pluridimensional, la realidad no es reducida 

a una sola dimenei6n1 

2) es un m6todo do concientizaci6n1 a partir de una formaci6n 

permanente, se ·trata de descubrir progresivamente las de-

terminaciones de la realidad1 

3) en un m6todo colectivo. La rcalid~d se concibe como s!ntc-

sis de mOltiples determinaciones. 

A partir de la~_ .. :~~_:1-~~-ªª se analizan los d1ferentes fen6menos 

·que van surgiendo en el trabajo grupal; c6mo se sitOan frente ·-.... 
a ellos, y como los superan los sujetos que intervienen en el 

proceso do enseñanza-aprendizaje, de esta manera, las mismas 

quedan comp1endidae en una concepc16n de dinámica.grupal. 

A partir de la concepc16n de aprendizaje grupal cobran su si~ 

nificado teniendo en cuenta trea momentos del aprendizaje di~ 

lActicamente interrelacionados que soni a) Informac16n, b) 

Emoción y c) Producc16n; ast las pautas de conducta (aprendí-

zajo significativo), tanto dol educador como de los educandos, 

son el resultado de haber puesto en elaborac16n la 1nformaci6n, 

la afectividad y las circunstancias particulares de la rola--

ci6n. 

Las t~cnicas se van construyendo, utilizando y evaluando a 
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partir de la observación de c6mo se desenvuelve un grupo que 

reci~n se forma frente .a una tarea y las viÓisitudes· que re

corre en su desarrollo (e~-~;t-e·· sentido ~~l profesor junto 

con el grupo construyen un instrumento que perm~ta la genera

ción de hipótesis sobre la dinámica grupal a partir de un tr~ • 
bajo de evaluación de las sesiones. 

Grupo Operativo 

La dinámica de los grupos s~ interesa por el conjunto de los 

componentes y de los procesos que aparecen en la vida de los 

grupos cuyos miembros existen psicológicamente los unos para 

los otros, en una situación de interdependencia y de intera~ 

ci6n potencial. Adquieren un sentido colectivo en el inte- -

rior de una estructur'a previa o emergente que rige el juego 

d~ las interacciones e implica en un plano m&s o menos cons

ÓJente, una meta, un marco de referencia ·y una vivencia comu-

nes. .. 
~n el g,rupo operativo, a través de la experiencia grupal cen

trada alreded.or de una tarea, se trata de vivir una e~perien

cia .integradora. de afectividad y pensamiento, para como dice 

Bauleo, 11dar racional.idad a la experiencia y pasi6n al pens!!_ 

miento", conectando lo vivido con lo pensado. 

La técnica de grupo operat-fvo·-permit.e indicar, señalar e in

terpretar la vinculaci6n entre lo afectivo'·y lo racional del 

acontecer humano 'en grupos~ 
; 
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Anzieu en "la ilusión grupal,¡ menciona que todo grupo natural 

o real, toda situación de grupo es vivida como una realiza- -

ci6n im~ginaria de deseos y al mismo tiempo fuente de angus-

tia •. El.grupo es en cada uno de sus episodios la asociaci6n -

de un deseo y de una defensa. 

El.=·Grupo Operativo como t~cnica posibilita el medio para que 

las sujetos cambien sus maneras de relaci6narse y desarrollen 

una per~onalidad. 

Se trata de constituir un grupo no estereotipado, coherente y 

operativo. En este sentido 1a part.icipaci6n es la estr.ategia 

para su conformaci6n. 

Su actividad está centrada en la movilización de ~structuras 

estereotipadas, en las dificultades de aprendizaje y comunic~ 

ci6n debidos al monto de' añ·s1eaa:d que despierta todo cambio, 7 

y tiene por objetivo aprender a pensar. 

Se trata de un proceso de aprendizaje de relaciones e·inter-

relaciones que lleven a una conciencia de la situaci6n a par

tir de ir superando los comportamientos arcaicos (resistencias 

ª•1 al cambio) y generando formas democráticas de relaci6n para -

lograr un consenso que posibilite la producci6n grupal. El 12 

gro de este consenso supone.élaborar y superar las ~si~-

cias al cambio a.partir de un análisis e interpretaci6n de 

7. Ansiedad depresiva por abandono de viejos v!nculos; y ansie 
·aad paranoide por -la inseguridad de an nuevo vinculo. 
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los diferentes papeles sociales preestablecidos asumidos por 

. los profesox:~s. a lo larg·o- de!fü·-v1da., as! como de la 1~9itim.!_ 

dad de ·1os mismos. 

Es a partir de los tres1principios que rigen la estructura de 

todo grupo: pertenenci·a, cooperaci6n y pertinencia que se in

terpreta el proceso de interacci6n grupal (organizaci6n de 

a9l las relaciones sociales), en relaci6n a la producciOn partic! 

pativa de conocimientos. 

--

Esta interacci6n supone la manera particular en que cada suj~ 

to se relaciona con los otros creando una estructura particu

lar para cada caso y momento. En estas relaciones subyace 

siempre un v!nculo. 

En el Grupo Operativo el trabajo de interacciOn se centra en 

l,a identificaci6n y aceptaci6n para su superaci6n de los ro--

' les que socia1mente nos han sido adjudicados y asumidos por -

nosotro;· a lo largo de la vida para tener una serie de mode-

Íos de respuestas listas a las situaciones que se van presen-

tando. 

Fases en el funcionam!ento qrupal 

Tres son las fases en el funcionamiento grup~l: 

1. :Indi'scriminaci6n: los o"i;·j;tiVOs del. g~upo están confusos, ,_ 
la participaci6n está basada en la perspectiva individual, 

los sujetos hacen re~erencia constante a otro grup~ y no -

al presente, recurriendo a experiencias anteriores hácien-
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do caso omiso del presente. En esta etapa existe una ansie 

dad confusional, y ésto var1a tambi~n s~9ún la especifici

dad de la población con la que se trabaje (niños, adoles--

ceritas y adultos) 

2. Discriminaci6n: se esclarecen los roles (del profesor o 

coordinador y de los int~grantes); se identifican las ta-

reas manifiestas y latentes¡ se establecen los caracteres 

explícitos de· la tarea, para qu~, y sus facetas impl!citas 

(otro tipo de expectativas), esta fase se caracteriza pri-

mordialmente por el movimiento de lo impl!cito a lo expl!-

cito a partir de señalamientos sucesivos por parte del 

' coordinador que permite dicho movimiento.. Aparecen dos el=. 

ment9s nuevos en el proceso grupal que son la pertenencia 

al grupo- y la pertinencia a 1la tarea {aqu! hay emergencia 

de liderazgos en coherencia con contenidos y estructura 

del grupo). 

3. Síntesis: en esta fase el grupo está en pleno funcionamie~ 

to a partir de una experiencia int~gradora, y significa un 

momento de producción. 

Funcion·amiento Grupal 

; 

El funcionamiento grupal se da a partir de tres elementos: in-

teracci6E, conciencia de interacción y· finalidad. 

••· De esta manera el trabajo y análisis colectivo permiten que -
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se manifieste clara, objetíva y concret·amente ·c6mo .los su je--

tos se si'ttian frente a di·ferentes fen6menos, por ej·ernplo: de ,. 
l:'fderazgo, roles estereotipados, ansiedades y temores, resis

tencias al cambio, conflictos intragrupo, concepciones de "do .. 
mi"nio del conocimiento 11

, las contradicciones de diferentes 

Víncu1a·s e autori tario-aemocrático; aependencia-indepenaencia, 

etc~), y como interpretan y super~n estos fen6menos. 

------- --'~ . 

, 

.. 
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bi'ari'o de Campo 

: 
' En esta investigación se conceptualiza al Diario de Campo co-

mo un iflstrumento de observación de la realidad, que implica 

1a descripción detallada de los acontecimientos, así como de 

su interpretación a partir de un Marco Teórico de referencia. 

Permite observar en perspectiva la cotidianeidad de la prácti

ca e<lucativu, lus manifestaciones concretas del ~rocoso de e~ 

sefianzn-aprendizaje¡ es un instrumento de reflexión y análi

sis del trabajo en el aula., __ .Y_.P_~! esto mismo un trabajo de 
- - -, . 

descripción~ --v-uloraci6n y explicación de-.. l.9s niveles de signi

ficación de la práctica educativa.CS) 

Teniendo en cuenta que &n la investigación participativ~ (in

vestigación-acción), la planeación, ejecución y evaluaci6n de 

las tareas son momentos inseparables del binomio aprendizaje

investigación, el diario de campo se conforma e·n un instrume!l_ 

to de observaci6n para la investigación así como de evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso grupal. 

Al ser el sujeto que investiga, su propio objeto de invcsti-

gación, el inv~stigador-coordinador, es tambi~n un ele-

J. 

tsJ'Gcrson, Bor1s. nobservac16n participante y diario de cam
po en el trabajo docenteº. en Rev·. Pe·rfiles Educativos 
Núm. S, julio-septiembre, 1979,--cTSE-ONAM. pp. 3-22 •. 
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mento del proceso de ~bservaci6n, no abstray~ndose de la rea

lidad observada, sino incluyéndose en la misma. 

El Marco Teórico en que se apoya el investigador tiene una im 
portancia esencial en el trabajo de observaci6n. Como lo señ~ 

la Jos~ Bleger: '1 El observador no tiene una funci6n pasiva: 

Observar sin hip6tesis es· simplemente un mirar que rápidamen-

te se convierte en esterotipia ••• pensar es el eje de la ind~ 

gaci6n científica y la base para la observación, Este pensar 

no implica la construcción apresurada de sistemas especulati

vos y espectaculares, sino un mayor rigor en la observación 

segdn el pensar y un mayor rigor en el pensar segQn la obser-

,.-~aci6n. <9 > De esta manera, práctica y ~eor!a se retroalimen, 
tan y enriquecen en un proceso alternativo y reciproco • .. 
El coordinador y el grupo elaboran, comprenden y devuelven 

en forma de interpretaci6n lo que se observa. 

Retomando las· tases y los elementos del funcionamiento grupal, 

la observaci6n tiene como ejes a la interacci6n, conciencia 

de interacci6n y finalidad en los momentos de indiscrimina-

ci6n, discriminaci~n y síntesis {fases). La interacción supo

ne un vínCÚlÓ, una manera de relacionara~. La formación del 

profesor, como un coordinador-invest~gador, supone un vínculo 

analítico, donde el cdordinador se centra entre el grupo y la 

tarea. 

Un aspecto fundamental a considerar como elemento del vínculo 

analítico, es comprender el hombre en situación. Hay una his-
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toria y hay actores en esa historia, hombres que no siempre 

tienen una conciencia clara· de esa historia. 

f 

: , 

.•. 

-·-···--·-· 

·------ -- -·-· 
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IV. TALLERES . •. 
El trabajo grupal en el taller obedece a dos objetivos de la 

Investigación-Acción: 

1) la posibilidad y capacidad de la poblaci6n, en este caso -

docente, para organizarse colectivamente para.resolver pr~ 

blemas y poder confrontar nuevos conocimientos y, 

2) lograr una redistribuci·6n--de-pod~~ para que todos los int!_ 
. ~-., 

grantes puedan ejercer mayor influencia'en la toma de deci 

sienes. 
1 

En este sentido, el taller supone una organizaci6n de las 

relaciones sociales para trabajar cooperativamente a) en la 

bGsqueda de información y en la generación de conocimientos; 

b) en el plano sociocultural e ideoi6gico para desmitificar -

las ~elaciones de poder, lo~·modelos de autoridad, las estrus 

turas de dependencia y e) pensar conjuntamente las posibles 

aplicaciones de lo aprendido de una manera organizada para 

proyectar los aprendizajes más allá del aula, en un trabajo 

de equipo. 

La formaci6n en esta perspectiva comprende una sensibilización 
' de los procesos relacionales, ast como la. conformación de 

' 
equipos de trabajo. 

~os tal~eres constituyen la estrategia dirigida a conjugar los 

requerimientos del conocimiento de la realidad con i·os de la 
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.. 
acci6n transformadora de la misma a partir de la adopc.i6n de 

.fOrmas Operativas de trabajo. 

En este contexto, la técnica del ~rupo Operativo se centra en 

la ±nvestigaci6n del sentir, del pensar y del accionar, as! -

como de la objetividad de los mismos, es decir, lo que senti

mos, lo que pensamos, a partir de qué sentimos y penscimos·, 
----··---. 

porqu~ y para·· qué pensamos y sentirilóS de determinadas manerasª 
'· 

En los talleres, los participantes aprenden tres aspectos fun 

darnentales e inseparable~ entre si: 

1) Una Didáctica de la enseñanza y el aprendizaje, en el sen-

tido de que estos elementos guardan una relaci6n dialécti-

ca entre s!; 

2) Una metodolog!a de trabajo· (trabajo grupal) 1 

3) una metodolog!a de investigación (investigaci6n-acci6n) 

Categor~.as·· 

El análisis del trabajó en los talleres parte de tres catego-

.. 
l)~los sujetos a partir de una situación de clase social, 

2) la diñámica grupal como un proceso de interacción y comuni 

caci6ni 

3) el proceso investigativo. 
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1) Lo's Sujetos. 

, 

Sierido un principio fundamental en la investigaci6n-acci6n 

que el sujeto es su propio objeto de invest~gaci6n, en el 

trabajo. grupal se descubre y explicita la representación 

que '"Cada uno de los sujetos tiene de su mundo interno .. 

El Conjunto de representaciones ideol6gicas, o sea la vi--

si6n del mundo que el profeso~ asu~e como propia y que es

t·a impl!l:cita en el discurso y en la prlictica social cotidi!_ 

nos, es lo que en última instancia determina ~a liga con -

una clase social. 

En ~uestras sociedades ··~~·pit.;;lis-tas de,.e:ndientes, el prof=. 

sor es frecuentemente preparado pa~a jugar un. papel de 

intermediario entre ;as diferentes clases que conforman a 

la sociedad. Proveniente la mayoría de las veces de la el~ 

se media, es formado para asumir los valores y modos de v! 

da de los grupos dominantes; en este sentido, su práctica 

social ha estado orientada en especial a reproducir los va 

lores h~gem6nicos; su accionar es legitimado por un curri

culwn, resultado y espresi6n de prácticas sociales más am-

·plias .. 

2)· La- Dinámica qrupal como un proceso de interacci6n y comuni

·c·a·ci6n. 

En el aprendizaje grupal el cambio de conducta se da como 

' resultado de la interacción en el intento de apropiaci6n -.. 
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y/o construcción de un conocimiento. Se obtienen simultánea 

1
rnen·te dos aprendizajes: a) los que se refieren a l.a cons-

<~ trucci6n y apropiación de un conocimiento determinado y, 

b) los que se dan como resultado de la interacción para el .. 
logro del mismo. 

"El grupo se construye como una instancia significativa, 

.' 
: 
' 

intermediaria entre el hombre y la sociedad, en un espacio 

y tiempo, y en donde se toma conciericia del trabajo de re-

producci6n, generándose un proceso de ruptura de modelos -

ideológicos para posibilitar la construcci6n de conocimien 
- . ~ .. 

tos nuevos-. 

Las acciones en la dinámica grupal se van a analizar y a -
i 

interpretar a partir de los siguientes elementos: 

a) el esquema referencial. Es el conjunto de conocimientos, 

sentimientos y afectos con los que piensa y actua el s~ 

jeto. Es producto de las condiciones sociales internal~ 

zadas, de manera no consciente. 

Supone un fundamento motivacional de experiencias vivi-

das y una organizaci6n conceptual. 

Las acciones en el proceso de formación est~n encamina-

das a la e1aboraci6n grupal de un esquema referencial -

como condición básica para la comunicación y el diálogo 

que posibilite un consenso para la construcci6n de un 

proyecto • .. 
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.. 
La conformación de un esquema referencial cOmOn,. grupal 

supone la modificación _de esquemas de referencia indivi 

duales a partir de un proceso de ruptura de actitudes -

estereotipadas. 

b) V!nculo. El mundo interno del sujeto eátá conformado 

por un .proceso de int.;rñaltz·a·c16n de objetos y v!nculos --......: 
en permanente interacci6n, interna y con e~ mundo exte-

rior. 

El vinculo es siempre social; a través de las relaciones 

interpersonales se repite una historia de vincules dete~ 

minados en un espacio y tiempo. A través del vinculo se 

comunica la personalidad del sujeto. 

e) Rol. El v!nculo se relaciona con las nociones de rol, 

status y comunicaci6n. Los roles están condicionados so 

cialmente y son producto de la internalizaci6n de valo-

res hegem6nicos. 

Las relaciones sociales en el proceso grupal comprenden 

: un intercambio de asunci6n y adjudicaci6n de roles. A -

' partir de la asunción del rol se pueden esclarecer las 
... 

relaciones sociales latentes; la comprensión del otro y 

de uno mismo en té:rminos de rol nos proporciona una po-

sibilidad para poder entrar en situación y comprenderla. 

El emergente grupal es el portavoz de las ansiedades 

grup~les. Es emergente toda conducta que represente al 
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grupo y que se relaciona con la tarea. 

El grupo está en ::tarea cuando los roles y lider"iizgos 

56. 

rotan, no son fijos y se hacen funcionales a la misma. 

d) Tarea·. La tarea est& int~grada por los objetivos de 

aprendizaje, que comprenden no s6lo los contenidos que 

el educando debe manej~r, sino tambi~n el aprendizaje -

de v.1'.nculos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza 

desde un enfoque operativo, se trabaja un conjunt9 de 

temas (tarea ma~ifiesta); y al mismo tiempo el grupo se 

capacita en el descubrimiento de los factores impl!ci-

tos en la conducta grupal (tarea latente). Hay produc-

ci6n grupal cuando el líder es la tarea. ' 

e) Ruido. La comunicaci6n en el trabajo grupal significa -

trabajar el problema de la representaci6n del otro y de 

las relaciones con el otro. En la comunicaci6n hay un 

tercero que interfiere y se encuentra como estructura 

b~sica. 

A un nivel sociol6gico es producto de las relac'iones so 
------··-· 

.ciales-invertidas propias del capit~ismo que escinde 

al hombre en su esencia corno ser social; en un nivel 

psicol6gico, el mundo interno está habitado por·una se-

rie de personas, lugares, vínculos, articulados en un -

tiempo y espacio determinado . 
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La presencia de un tercero es el perturbador de toda --

situación de conocimiento, cuya presencia en el nivel -

de vínculo condiciona disturbios de comunicaci6n y apre~ 

dizaje. 

El ruido es el tercero que interfiere en el mensaje en-

tre el emisor y el receptor. 

f) Proyecto. El proyecto surge cuando se ha logrado el sen 

timiento de pertenencia y se plantean objetivos que van 
: 
' m4s allá del agu! y del ahora. 

$• 

3)· El· proceso de investigación 

La formaci6n de profesores en investigaci6n educativa con 

el método de la investigac.i6n-acci6n requiere de una cons

tante recreaci6n de los marcos conceptuales, as! como de -

la creación de instrumentos metodol6gicos con Caracter!st! 

cas específicas de lo que se investiga, ae quien 10,inves

tiga y para_. que se lo i;;~;~ti"9a: 
·--........ 

Caracterizar el trabajo grupal como de aprendizaje e inve~ 

tigaci6n supone una nl'odificaci6n de los esquemas de c.onocf. 

miento, así corno del mismo objeto de conocimiento, y en 

esta modalidad de formación, el sujeto es su propio objeto 

de conocimiento y transformaci6n . 

En esta perspectiva el coordinador (formador de profesores 

en IE), debe poner en práctica una organizaci6n y planific~ 
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La presencia de un tercero es el perturbador de toda --

situación de conocimiento, cuya presencia en el nivel -

de vinculo condiciona disturbios de comunicaci6n y apre~ 

dizaje. 

El ruido es el tercero que interfiere en el mensaje en

tre el emisor y el receptor. 

f) Proyecto. El proyecto surge cuando se ha logrado el se~ 

timiento de pertenencia y se plantean objetivos que van 

más allá del aquí y del ahora. 

•. 
3)· El· proceso de investigaci6n 

La formación de profesores en investigación educativa con 

el rn~todo de.la investigaCi6n-acci6n requiere de una cons

tante recreaci6n de los marcos conceptuales, as1 como de -

la creación de instrumentos metodol6gicos con Caracter!sti 

cas espec!ficas de lo que se investiga, ae quien 10 irives

tiga y para .. que se lo i~;~-;tiga·: 

caracterizar el trabajo grupal como de aprendizaje e inves 

tigaci6n supone una nTodificac16n de los esquemas ae e.once,! 

miento, así como del mismo objeto de conocimiento, y en 

esta modalidad de formación, el sujeto es su propio objeto 

de conocimiento y transformación. 

En esta perspectiva el coordinador (formador de profesores 

en IE) , debe poner en práctica una o~ganizaci6n y planific~ 
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ci6n participativas que involucran a los sujetos en forro~ .. 
ci6n, en un proceso reflexivo, crítico y·9enerador de 

aprendizajes signif±cativos. 

La preocupación primordial del coordinador está centrada 

en la dinámica del grupo, en la manera como puede ayudar 

a canalizar el potencial del grupo hacia el !Ogro de los 

objetivos de aprendizaje. 

L"a tarea de la coordioaci6n comprendE!'·-Uos aspectos: por 

una parte, ayudar al grupo a que aprenda sobre el tema 

(la parte explícita 1 de la tarea): y por otra, ayuda~ al -

grupo a constituirse como tal, a que cada participante 

aprenda a trabajar corno grupo (la tarea implícita). 

La observación y formulaci6n de hipótesis para interpretar 

el código común del grupo son los problemas prioritarios 

del coordinador para centrar la relación entre el grupo y 

la tarea. En este sentido, el trabajo de interpretación 

consiste en esclarecer algo al otro (sujetos-educa.ndos) y 

a uno mismo (sujeto-educador) 

As! en relación a las interpretaciones, la función del 

; coordinador se centra en: , 
esclarecer acerca de lo que sucede al otro y a uno mis-

mo: 

posibilitar al otro el esclarecimiento acerca de s! mis. 

mo: 
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esclarecer lo que pas·a entre el otro y uno mismo partiendo 

de una relaciOn presente en el aquí y ahora conmigo. 

·Par~ poder interpretar el proceso grupalel Coordinador 

:t~ene que :poner en claro a partir de qué Esquema referencial 

está haciendo las interpretaciones. 

Con este trabajo, se trata de e~plicar una serie de aprendiz~ 

jes latentes prodUcto de un proceso de socializaci6n, para 

una toma de conciencia de sí y de una situaci<Sn así.como una 

autoconciencia del proceso de aprender, es deci~, el qué, c_6-

mo, porqué y para qu~ heme~ ap~~Q~!?º· 

La hip6tesis central de esta investigación est4 referida a la 

formaci6n del profesor-inv¡stigador en cuanto a su papel. como 

generador de conocimientos y valores, destacando la importan-

cia de una rnetodolog!a participativa en este proceso, que es 

e1 m~todo de la investigaci6n-acci6n • 

El aprendizaje participativo supone una redefinici6n de las 

relaciones sociale.s para la producci6n de conocimient·os as! 

como una reorganizaci6n de la personalidad. 

En este sentido, la estructura grupal se va a caracterizar a 

partir de los yínculos que se vayan conformando a partir del 

intercambio de la asunción y adjudicación de ~· 

¡ 

... 

59. 
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En el proceso investigativo es necesario distinguir entre los 

aprendizajes individuales a pa~tir del trabajo grupal y los 

aprendizajes grupales. 

Aprendizajes individuales. A partir del an~lisis sobre los ro 

les que asumen en el trabajo grupal corno profesores, concient! 

zarse. individualmente en relaci6n a un deber ser esperado so

cia1!Pente, en relaci6n a c6mo opera el docente con o en contra 

de eátas imSgenes subyacentes; en este sentido, qu~ contradic-

cienes debe· asumir el profesor ante los demás y ante s! mismo. 

Ot~d aspecto a considerarse en el trabajo de aprendizaje indi-

vidual es el referido a los bloqueos al aprendizaje. Las este 

reotipias y resistencias al cambio son los factores que obsta

culizan la producci6n de conocimientos y la conformapi6n del -

grupo. Estas son producto de las ansiedades frente al cambio: 

el estereotipia da seguridad.·---·--·-·--. 

En este sentido, se van a analizar qu~ estereotipia~ y resis

tencias al cambio aparecen y c6rno se van superando. , 

Aprendizajes grupales. En el trabajo grupal se trata de cons

tituir un grupo democrático. Esto supone un proc~so de asun

ci6n de nuevos roles con mayor responsabilidad y el abandono -

progresivo de roles anteriores que obstaculizan la ·_tarea. En 

este sentido, es importante caracterizar los liderazgos del 
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coord~nador y de los sujetos-educandos, al inicio, durante y al 

final del proceso de aprendiz~je, y analizar c6mo van cambiando 

o no en relaci6n a l~ conformaciOn de un grupo hipot~tico (dem~ 

cr!itico) . La organizaci6n de las relaciones sociales en un gr~ 

po para su conformaci6n se van a caracterizar a parti~ de las -

:tres fases del funcionamiento grupal, que son la ptetarea (in

discriminaci6n) , _tarea (disc:tilñ-íba-crl;6n) _y s!ntesis (proyecto) 1 

y de los tres elementos de este funcionamientO'que son la ~ 

acci6n, conciencia de interacci6n y finalidad. , 

• -. Programas (Ver Anexo 1) • 

Para estos talleres no existe un programa estructurado, defini

tivo. TOlllando en cuenta que el- programa es una propuesta de 

aprendizaje, éste se diseña a partir de las necesidade·s especí-

ficas del grupo institucional que se va a formar en esta metodo 

logía; pero lo que sí es constante en todos los talleres es la 

concepci6n epistemol6gica y metodol.6gica que_ subyace en los mis 

mes Y,· que se refiere a la concepci6n de educación y en conse

cuen9ia, del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe mencienar, que el programa del primer taller (con carácter 

de J?iloto). fue elaborado .por las coordinadoras del mismo sin la 

participaci6n de los sujetos. 

Este taller presentó caracter!sticas diferentes a los otros, 
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p~ecisamente por ser la primera experiencia, y que a partir de 

la retroalimentación de la mi.Srna se establecieron parámetros 

para los futuros talleres. 

Estos parámetros son los siguientes: 

a) que los futuros talleres los conformen sujetos provenientes 

de una misma instituci6n, es·decir, que estén orientados a la 

·canstrucci6n e instrumentación de un proyecto institucional; 

b) que exista un interés específico, explícito de los 

participantes en formarse ·.~en.1inVestigaci6n educativa a partir 

de un enfoque participativo-.----·-

Participantes 
1 

El primer taller quedó conformado por profesores provenientes de 

diferentes instituciones de educación superior: de la UNAM, de 

las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de Zaragoza 

e Iztacala, así como de la Dirección General de Orientaci6n 

vocacional; de la Universidad Pedagógica; del Tecnológico de 

Querétaro y de la Universidad de Veracruz, en total 30 participan-

tes. 

El segundo taller qued6 conformado por 25 profesores de la 

Escuela Normal Superior; y el tercer taller, con 30 Asesores 

del Departamento de P'rograrnaci6n Académica de la Dirección 

* G~neral de Educación Especial de la SEP. 

>' 
*Estos Asesores forman a los asesores(intermedios) que capacit?n 

~ los profesores de educación especial, a nivel nacional. 
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TECNICAS (Ver Anexo 2) 

·Se trató de coñstruir para cada taller, grupalmente un Diario 

de Campo! en relación a posibilitar una visión de conjunto, 

educandos y educador, del proceso de aprendizaje, así como 

del crecimiento grupal.. ·------·-·-

--
Por la composici6n y el carácter de cada taller, solamente se 

incluye el formato del fnstrumento constru~do en el Oltimo. 

Además del Diario de Campo, se utilizaron diversas t~cnicas 

para relacionar la temática con la conducta grupal • 

a) Para propiciar la formación para el trabajo en los grupos 

ae· discusión, se implementó la técnica de Saber Escuchar; 

b) Para la asimilación de contenidos, se implementaron las -

t~cnicas de : Asesores Técnicos, Concordar y Discordar: 

Debate¡ Representantes; 

e) Para el análisis de roles e interacciones, se implementa-

ron el Sociodrama, la historia biográfica y el Dibujo PrS>_ 

: yectivo • 

.•. 
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An!ilisis 

)Hipótesis 

.Como se mcncion6 en la introducción de este trabajo, la hipótesis 

central está referida a la redefinici6n de las relaciones so

ciales para la producción de conocimientos, e'fl este sentido: 

-..... 
A)Existe una relación entre la orAanización de las relaciones 

sociales para la producc~6n de conocimientos, y el proceso 

de producción de los mismos: y 

B)La Organización de las relaciones sociales para la producción 

de conocimientos supone también una reorganización de la 

personalidad. 

Para el análisis de los tres· talleres se parte de las siguientes 

prcmisus en rcloci6n a lus vuriablcs de lu hipótesis: 

1.La formación de profesores en investigación educativa con el 

método de la investigaci6n-acci6n, supone un proceso de interacción 

para la autorevisi6n, autoevaluaci6n y autocrítica en la adquisi

ci6ri y/o producción de conocimientos y valores.Este proceso 

suPone una ruptura de vínculos con el cono~imicnto y con formas , 
de relación estereotipadas, para el logro de un consenso, de 

un acuerJ~ grupal 1 a partir de la construcci6n· de un marco 

~onceptual y operativo del grupo. Este proceso supone ejercitarse 

en una concepci6n de totalidad_, en un trabajo colectivo. y en 

operaciones mentales de análisis y síntesis; 

·2.Para producir, es necesario tener claridad en la~ ideas.Esta 

se va logrando a partir del aprendizaje de lo~ contenidos, en 
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cstrcchn rclnción con el :Japrcn<lizajc de la dinámica nrtipal.Es 

decir, lu posibilidud de construir un marco conceptual y 

operativo común, está en relación a lograr vínculos de 

,& cooperación auc posibiliten la participación; 

•• 

3.Se parte de un análisis de las experiencias individuales 

para la construcción del marcO conceptual y operativo 

común; éstas tienen su génesis en el proceso de socialización; 

4.en este sentido, los objetivos del proceso de formación 

est~n centrados en ln posibilidad de concientizaci6n de 

los sujetos sobre los mecanismos <1ue lo posibilitan u 

obstaculizan, 

¡ , 
Teniendo en cuenta c1uc los tres factores que entran en 

juego par"á la conformuci6n de un grupo son la información, 

1~ emoción o el ufecto y las circunstancias de la relación 

entre umhos, la descripción e interpretación del proces_o 

se va a realizar-a partir de la estructura que rige el 

juego de las interacciones RTupa1cs conformadas nor vinculas 

en relación a: 

·~~ los esquemas re.ferenciales indivi.duales y grupal¡ la .ideal o-
·-----~ 

gía, cqnocimicnto·s ):' ~_alares, expresB."dos en,.~ctitudes y 

un lenguaje; 

- por la meta o proye'cto1• é_s decir la finalidad de los sujetos 

y del grupo, lo quc_.lo'.va a dar u los sujetos el sentido de 

pertenencia a un Rrupo·y. pertinencia a una tarea; 
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por las vivencius comunes, es decir, por la conciencia 

de la intcracci6n . 

El anfilisis de los talleres ~e centra en la noción de 

proceso, es decir, de las vicisitudes para la integraci5n y 

el desarrollo ~rupal frente a una tarea, y su superaci6n, 

es dccii, qu6 curnbios se lograron, qu~ conductas prevalecie

ron; a partir de los vínculos, c6mo se reproduc~n y 5e 

van trunsl:ormando en t~rminos de roles?; qué contradicciones 

se van dando y cómo se superan? 

.. 
Para este análisis es importante tomar en cuenta la secuencia •. 
de las sesiones. 

Rn el Primer Tnller, dos veces a 1n semana, cuatro horas cada 

sesión, en total ocho horus u .ln semana; 

_en el. segundo taller, cuatro sfibados, cada Gno de cinco horas, 

en total veinte horas de duración de todo el talle.r; 

en el tercer taller, las mismas condiciones ~ue en el ~rimero. 

En ambos, la duración de .toda-.e.l_ta}_Ier fue de ochenta horas . 
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•& PRIMER 1'ALL!lR 

•• 

INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

(Duración SO horas) 1981 

A) El Proceso de enseñanza - aprendizaje 

La composici6n y formación de los participantes propició la 

dinámica del proceso de aprendizaje, centrándose en la rnod~ 

lidad de seminario de discusión. 

, 
La instrumen tnción del trabajo práctico se llevó a cabo a 

partir "'élc e.los aspectos fundamentales: 

'a) el .planteamiento de la problemlitica sobre el conocimien

to y la investigación educativa; y b) la lectura .del ma

. terial bibliográfico para la elaboración, análisis e in

terpretación de los problemas surgidos. 

Así surgieron dos problemas principales: 1) el problema 

de la in.v~stigación; y .. ·2J-1·a modalidad de formación con 

una metodología participativa (inves~i&ación-acci6n). 

" 1) El problema de la investigación. A partir de la problc-

matización de la práctica cotidiana surgieron las siguie~ 

tes interrogantes grupales: 

Qu6 es y c6mo surge el conocimiento? 

Qué significa investigar_? ¿Cuándo se hace investigación? 

Quién es investigador? 
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¿Cuál es el rol del docente en relación a la investig~ 

ción educativa? 

¿Qué significu el trabajo grupal? 

¿Qué significa el compromiso grupal? 

: Como resultado del taller se llegó a cinco conclusiones , 
que sintetizan la reflexión del grupo en torno al probl~ .. 
ma del conocimiento y de la investigación, y son las si-

guientes: 

u) el conocimiento surge de las necesidades concretas, 

cotidianas; 

b) investigar es problematizar, cuestionar la realidad; 

e) la desmitificación del investigador científi~o consi 

derndo como un 1.'sabe.J.oto.dq:".! parte de una élite que 

tiene poder por su ~¡ 

d) el docente puede ser un investigador de 'su propio 

" proceso de docencia; 

e) la validez del proceso de investigación la da el suj~ 

to y el grupo en que participa a partir de la confor

maci6n de un proyecto de modificaci6n intencional de 

la realidad, incluyendo la propia como sujetos. 

2). La modalidad de la 'forma·ción. La Dinámica Grupal. 

.. , 

Un aspecto fundamental en la concepción manejada para la 

formación en investigación participativa es la conforma

ción del grupo; el trabajo grupal es condición clave pa-
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ra el aprendizaje significativo. Este supone una organi 

zación de las relaciones sociales para la producci6n gr~ 

pal de conocimientos, en el sentido .de iniciar un proce-

so de ruptura de vínculos con el conocimiento y con far-.. 
mas estereotipadas de relaci6n. 

En la fase de indisCriminación (pretare.)), surgió y se fue 

elaborando n lo largo de todas las sesiones el vinculo de 

depcndcnciu con la coordinación. 

Los participantes, no familiarizados con la~concepción 

del profesor-coordinador-investigador, demanda.roa cOnti

nuarnente ,la dirección"-·d-;1·a- ·caordin~ción en el proceso de --
enseñanza-aprendizaje, cuestionándose acerca de la prudeu 

cia de la no dirección en la docencia. Esta proplernática 
; 

se fue analizando a partir del inicio 9e un procesó de 

ruptura de estereotipias. 

La primera esteroetipia que aparece se refiere a la con

cepción tradicional de lo que es un profesor y al rol ag 

toritario que le confiere un status. 

Dos fuctorcs <le las ansiedades suscitadas (.en relación 

al miedo, al ataque y temor a la p~rdida), fueron: la a~ 

gustia ante la posibilidad de tomar decisiones y el ~ 

a la independencia y al hecho de aprender a aprender. 

Se llegó así a tomar conciencia grupal de las causas por 

_. las que se depende de la coordinaci~~. 

En la fase de discriminac·ión (tarea). Fueron aparecien-.•. 
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do aspectos relacionados con la necesidad de crear un 

comprom~~o grupal. -····-·----

En esta fase surgió la necesidad de crear un objetivo 

grupal común a partil' de la creación de bases or·ganiza

tivas (normas, tipos de relaciones). Una conclusión gr~ 

pal al respecto fue que "no hay compromiso por buena VQ. 

!untad o coerción, sino a partir de un proyecto comúnº. 

Así se fueron tratando diversos aspectos para la confor

mación del cornpromiso, ·que a continuación se presentan: 

a) La necesidad del aprendizaje de la comunicación. 

•. 

''la gente no cstfi acostumbrada a comunicarse .entre si 

y el aprendizaje de la comunicución debe ser un pri-

mer paso en el proceso de aprendizaje". En torno a 

este aspecto se trabaj~ grupalmente la importancia 

del di~logo y el .papel del enfoque dialógico en la 

investigación-acción; 

b). El aprcndizaie de la responsabilidad. 

Se refiere a la integración grupal como un pr.oblcma 

de responsabilidad individual. Los participantes an~ 

!izaron los siguientes aspectos: 

lu JlCccsidad de lograr Ja convergencia de inter~ 

ses para diseñar procedimientos comunes; 
··-·----. 

la ~necesidad de que el g·r·upo adquiera una persona ,_ 

lidad en base a expectativas comunes;_ 

70 
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la necésidnd de promover la parti~ipación, canaliza

da a los objetivos relacionados con las ?ecesidades 

del grupo y contemplando situaciones concretas; 

la necesidad de. il1Y_Q~J!~Eªrse afectivamente para fac!_ 

litar· y hacer posible el trabajo~-..grupal; 

la necesidad de romper con actitudes que mermen el 

trabajo crcati~o del equipo tales corno el liderazgo 

y la sobreparticipación. 

Debido a la heterogeneidad de la población participante en 

cuanto a su procedencia institucional, el objetivo ~rupal 

principal se centra en la construcción de un instrumento de 

obscrv:1cJ611. registro 'e i~tcrprctnción del proceso prupnl. 

En esta fase se logra conceptualizar al mismo (Diario de 

Campo), como un instrumento de reflexión, análisis y evalu~ 

ción del proceso in~ividual y grupal. El haber logrado es-

·ta conceptualización fue resultado de un proceso para llegar 

' ,:a un consenso sobre la construcción ~el mismo. 
, 
Así quedaron los siRuientes aspectos a re~istrarse: 

:t• 

1) Principios Nórmativos 

concepción de lo pr5ctic~ educativa y su relación con 

la investigación; 

expecta~ivas sobre la práctica educativ~ y la investí 

gnción; 

historia cducaciona.l·--C.s.istemas pedag6p,icos de referen 
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cia). 

2) Trabajo indi~idual y grupal: 

formas de orgnniznci6n: roles, vínculos, valores, co

rnunicnci6n. pnrtici~ación. 

3) El proceso de investignci6n 

La discusi6n de los proyectos individuales de investi~a-

ci6n que cndn unp de los participantes estaba realizando 

en su instituci6n fue muy enriquecedora, ya que a partir 

de la mismtl fueron :1nalizfindosc los aspectos rcnistrados 

en el Dinrio de Campo por una parte, y por otra, se so

c·talizó 1~1 lnformución uc.crcu de los diferentes proyec

tos generfindoso una retronlimcntoción por parte de los 

integrantes. 

EVALUACION 

Programa. 

·--------
El ,Pr9grama de este primer tall~;-"'Se elaJ:>oró a oriori~ sin 

corisidcrar lns necesidades concretas dol.nrupo, ya que éste 

tuvo el cnriictcr de filloto .y préscnt6 cnracterl.stica.s <l.ife· 

rentes ~1 Jos otros dos. 

La característica principal de los participantes fue su he· 

tcrogencidad en cuanto a la procedencia institucional y por 

lo tanto, de los proyectos de inv~stigaci6n. 
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Así se cumplió con la etapa de apertura mencionada en el 

programa (ver anexo U 1), donde se enfrentaron aspectos de 

la concicnci:1 real (sentido comOn), con modelos te6ricos 

que pcrmi ticr~n n 1 os pnr:t.icpantes interpretar el fenómeno 

grupal y el proceso de investigaci6n de una manera cientl-

fica. 

Participantes. 

·Algunos profesores abandonaron el taller porque manif.esta-. 
,. 

:'.ron que el mismo no obedecía a sus intereses y que no esta-

ban intcrcsudos en el 1116todo de la investigación-acción (v~ 

rios ,articipnntes se inscribieron al taller con la expec-

~ tativ.a de que se 1 es dierun 11 recetas 11 sobre cómo hacer un 

disefio de investigación). Por otra parte, la dinám~ca gru

pal se vió afect:1da por lu usis~cncia irregular de los nar

ticipantcs, originada principalmente por las cargas de tra

bajo en las institucjones de donde provenían los mismos. o 

por problemas de índole personal. Este fenómeno cortaba la 
·---------

sc~ucncia del proceso entre sesión y sesión. --
Esta primer experiencia posibilit6 establecer algunos pará., 
metros para talleres futuros. 

Estos son los siguientes: . 

l. Que los grupos de tulleres futuros sean de curfictcr ins

titucional, es decir, orientados a instrumentar un pro

yecto institucional Común; 
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2. que tengan un car4cter secuencial y continuo; 

3. que exista un interGs ~xplícito de los participantes y 

de la instituci6n por esta concepci6n metodo16gica. 

SEGUNDO TALLER 

PRIMER TALLER INTRODUCTORIO A LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
' 

'(Duraci6n 20 horas) 1982 
' .. 
ANTECEDENTES 

Este taller se inscribe en un proyecto participativo instit~ 

cional de reforma curricula~. En 1976, la ENSM firm6 un ca~ 

venia con la Secretaría de Educaci6ii Pfiblica en el que se fa 

cultó a la comunidad normalista para generar su'"propia refor 

ma educativa. 
·---·-----. 

En jul'io y. agosto de 1982, profesores y·· alumnos de los cur-

sos intensivos aprobaron en una Asamblea Gener&l un proyecto 

metodológico para rcu11zar la reforma a planes, pro~ra~as y 

reglamentos. Este proyecto est§ fincado en la organización 

y sistematización de ln participaci6n de la comunidad norma

listn pnrn ln rc::1liz::tci6n democrút.icn de los trabajos poro ln 

reforma, 

Así este taller fue expresamente solicitado por parte del 

personal académico de la ENSM, obedeciendo a una necesidad 
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concretn en cuanto a ln formaci6n en una metodolor,ia de la 

investigación educativa con un enfoque participativo; se 

nsegurnbn por otro parte, una poblaci6n hómogénen en cuan

to a la procedencia institucional. 

1 El Programa (ver anexo 1), fue elabora40 conjuntamente con 

los promotores del proyecto, mismos que solicitaron la im-

, 

,. 
partición del taller. Estos promotores eran los coordina-

dores de la Comisión de Planes y Programas de Estudio. 

Los participu11tes, en su mhyoría eran profesores de la Es

cuela y alumnos de la misma. 

A. El Proceso de enscfiunza-aprdndizajc 

--·-----·-
En la· 'pfimera sesión se hizo el encu_adre del taller: 

se discuti6 el programa en grupos de trabajo, así como 

en reunión plenar~a, para hacerle modificaciones pert! 

nentes, teniendo en cuenta, por una parte, que el Pro

grama ern una propuesta de.aprendizaje, y por otra, que 

el total de la poblaci6n que participó en la alaboraci6n 

del mismo. 

Se hicieron udem5s sugerencias para la instrumentación 

del mismo y se analizaron sus alcances y limitaciones 

en un taller de car5cter introductorio. 

Los_pnrticipan~es habluron de sus experiencias en invcs 

tigaci6n cduc:1tivn. asr como de sus cxpericnci~s sobre 

un taller consagrado a la metodología participativa. 

.. 
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Durante las sesiones posteriores se trabajó con dife-

' rentes t6cnicas de dinámica grupal (ver anexo 2), los .. 
' 
' textos de la primera y segunda unidad, interpretándo

ias a la luz de las experiencias personales. A partir 

, 

1 
de esta discusión, se analizó la problemática del trn-

bajo grupal. 

Los sujetos estaban acostumbrados a un aprendizaje in-

dividua!, mecanicista y acrítico. Así los~ participan

tes fueron tomando conciencia de la diferencia entre 

el aprendizaje grupal_.Y._.~.~ individual y de los obstác!:!_ 

los que' se presentan, al traer cons~igo cada uno de los 

educandos, su modo acostumbrado de estudiar los textos 

y consccucntcmcn~c, la dificultad de hacer el Dnúlisis 

del contenido apoyado en la experiencia docente y meto

dológica de cada uno . 

También se presentó el problema de la comunicaci6n y la 

responsabilidad que i~plica el trabajo grupal. Las 

personas que no hablan leido el material del curso du

rante la semana. retardaron considerablemente el traba· 

jo de los grupos. Esto fue analizado por los partici-

pantcs con resultados muy positivos para el trabajo pos

terior. 

A manera de conclusiones, los participantes seftalaron 

en la Qlcima sesión del taller los siguientes aspectos: .. 
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1. Lus diferencias entre la investigación tradicional 

y la· inve-stigaci6n participativa; 

2. La problcmGtic~ a investigar. 

l. Respecto u las diferencias entre nmbos tipos de in-

•. 

vestigación, ·tr"fiOIºCf·onal .. y participa ti va, los pun-. ··- ~ .·. . -....... ~ 
tos que se analizaron fueron los siguientes: 

- la discusión sobre la selecci6n del o dc·.los pro-

blcmus a investigar: ¿Quién selecciona la problc-· 

mática? ¿Quién la soluciona?; 

- el tratamiento de la problemática a investigar: 

como dada o por construir; 

- la praxis del ~nvcstigador: su incidencia en ln 

realidad, como sujeto que investiga al objeto, o 

como sujeto que es su propio objeto de investiga-

ción; 

- el criterio de verdad en la investigación: la va-

lidación estadística o la praxis, la transforma

ci6n a partir de una toma de conciencia . 

El grupo se llegó a preguntar si se podria conside

rnr n lo inves~ignción tradicional como obsoleta. 

Jlog:1ndo n 1:1 conclusi6n de que no 10 era, pero 

"que e! enfoque µarticipativo completa la interac

ción sujeto-objeto, yn que el sujeto es su propio • 

objeto de investigaci6n, en un proceso. de ref!exi6n

transformación colectiva''. 

····--·----- ... , .... 
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2. un la quinta y .. últ1:mn-scs~?n de esto t.aller se 11.2, 

varona cnbo dos nctividades: 

a) un sociodr9n1a y 

~) una reftex16n hist6rico-oiográfica acerca de la 

tiscuela Nor1nal Superior y del papel de los maes-

tras en esta h1storia. 

Sociodrarna 

Se representó una A5~11ab1eu pura discutir el problemu de 

la reforma acact6mica. 

El.grupo se dividió en tres para caracterizar los si-

gu1cntcs papeles: 

- líderes de la asamblea (un maestro y un alumno); 

·' - particip;:intcs en la asamblea tmac
0

stros y alumnos); 

-.-·representan tes de 1 a 01 recci6n. 

Otro grupo de tres personas se encarg6 de la observa

ción y registro del prqceso, 

Los aspectos que se analizaron con la rctroalimcntaci6n 

de 1 grupo observador, y que surgieron cspon'"tfineamentc 

en el socio<lrama fueron tos siguientes: 
····-·-·-·· 

• n) cáTa.éterísticas <le 1 a asnmblea~·y~,obstáculos a la 

organización de la misma; 

bJ caractcrísticiís de los líderes; 

e) relación con 1 as autoridades¡ 
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d) participación de las masas; 

e) disidentes; "J 

f) concepto de democracia: representativa-partiCipa

tiva . 

Asamblea 

En la Asamblea se desconoce al director y se convoca a 

la realización de una marcha hacia la Dirección General 

de Normales. 

Bl rol principal que se juega tanto por parte de los 

líderes co1no de los participantes en calidad de masas, 

es el de la manipulación. 

Los diálogos (que resultan rnonólog'os de quienes hablan, 

¡¡ue siempre son los mismos), resultan largos y aburrí-

dos; van aunados n la falta de información, provocan la 

desorientación., la confusión y la apatía de las 1nnsns. 

Los líderes alzan la voz, gritan. Las autoridades apr~ 

vcchun el desconcierto y la confusión de los participan 

tes, yo que algunos ignoran el por qué están en la Asa!!!. 

h.lca, y ot:ros qu9 .. r:Qp.J'_C_~-~!1.~n_n n los 11 d1sidcntcs 11
, lo 

son porque no cstún de acuerdo con--....~1 manipuleo de los 

lideres y solicitan un an&lis1s critico de .la s1tuaci6n 

antes de actuar.~ En consecuencia, las autoridades di-

cen que lo que necesitan es un director ''f6rreo que pon 

ga orden" . 
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El grupo lleg6 n dos conclusiones respecto a la acti

vidad desnrrollnda: 

a) Sobre la técnica del Sociodrama. Es una técnica 

que sirve pnra. s~cializar la información y propi

ciar la integración del grupo 1 as! corno para ini

ciar la reflexión y el análisis de la problemáti-

ca que se quiere investigar. Propicia la concien

t1zaci6n en cuanto que se tocan problemas de esen

cia a partir de lo aparente. 

bJ nealización de un diagn6s'tic·o de la Asamblea. Es 

una forma de organización para la toma de decisio-.•. 
nes JlOlíTicas y para analizar el papel de ·los or

ganismos estudiantiles y sus funciones en las mis-

mas. 

REFJ,EXION IH STORTCO-BTOGRAFICA 

Se comenzó recordando los orígenes de ·1a Escuela Nor

mal Superior: par· q~&·-·5-e···cre6·; qu~én la creó y el de-

sarrollo de la Escuela, llegando a la situación actual 

(1982). Las aportaciones para esta reflexi6n históri-• . 
co-biogr5fica eran proporcionadas por los profesores 

más antiguos~ quienes en buena parte vivieron las si-

tuaciones por las que pas6 la Institución. Los más 

recientes aportaban sus observaciones personales a lo 

largo de la reflexión.acerca de lo que consideraban 

había sucedido en las etapas que les tocó vivenciar. 
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Los participantes iban analizando y comprendiendo me

jor y más claramente el por qué de los cambios de los 

directores¡ el por qué del descontento de los alumnos 

y maestros; el por qu& de la divisi6n interna y las 

causas de ·10 crisis dentro de la Escuela. 

Así el grupo l~cg6 a las siguientes conclusiones: 

r a) Acerca de la actividad de la refl~xidn hist6rico-

•. 
biográfica. Es una técnica que puede servir como 

auxiliar en la investigaci6n de hechos sucedidos 

a lo largo de la historia vivida por los sujetos 

investigadores, a fin de dilucidar y aclarar orí-

genes y causas de lo sucedido. Por medio de esta 

ref1exi6n se llega a comprender la situaci6n se-

tunl de la institución que se analiza,"' 

b) Acerca de la Institución (BNSM). Bl grupo obser-

v6· lo siguiente: 

se dn la necesidad de trabajar la conciencia 
• 

de los sujetos dentro de la Escuela; 

debe propiciarse el cambio de actitudes; 

se debe replantear el papel de la educación co

mo de socializaci6n para el cambio; 

se observa en ~l profesor una disociación entre 

Ju pr6ctica p¿litica y la pr5ctica acad~mica, 

que repercute negativamente en el proyecto de 

la Institución; 
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la -historia de la Instituci6n ha sido una lu-

cha por el poder . •. 
EVALUACION DE LAS DOS TECNICAS EMPLEADAS 

El grupo se d~vidi6 en· dos .para implementar laS téc

nicas. Al reunirse los dos grupos y presentar cadn 

uno sus conclusiones, Jos participantes ob~ervaron 

que las mis1nns coincidían. 

--·-·-·-·· ··- ... ,. 
Este hecho fue considerado positivo....__por el grupo, ya 

que los motivó puru que siguieran formándose como in

vestigadores en 1~ docencia en un marco institucio-

nal. 

En este taller no se implementó el Diario de Campo ca-

mo- técnica de registro y observación de la dinámica 

grupal, ya que el mismo solamente se daba una vez a 

la semana y no ora pósiblc una secuencia de observación. 

Sin emba~go •. las técnicas del sociodrama y la reflexión 

hi.st6rico-biográfica permitieron deTectar los vinculas 

y roles (formns de interacción)~ latentes y que cstnhnn 

obstaculizando el m.ismo proceso de la reforma paTticip!!_ 

tivn. 

.. 
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TERCER 1i\LLER 
Pr~ctica Educativa e Investigación - Acción 
Departamento de Progr.:unación Académ~ca 

Dirección General de Educación Especiol, SEP • 

. Taller impartido en el CISE (80 horas), 1985. 

C.Ontextualizuci6n 
···----·-· 
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El Depai-tamento de Progrumación Académica de la oi~ección General de Educa

ción Especial de la Secretaria de Educaci6n PGblica tiene los siguientes 

objetivos: 

- unificar, difundir y consolidar las nonnas y lineamientos técnicos a ni_ 

vel nacionn1 ¡ 

cent rihuir a lu ~upc.~roción académica del personal en servicio, 

Para llevar a caho estas funciones se organizan equipos de trabajo integra

dos por maestros, psic6logos, pedagogos y médicos, cuyas acciones más impo!:.. 

tantes son la elaboración de planes, programas y apoyo técnico-pedagógico, 

asr. como la capaci:tación y actualizaci6n pennanente del personal en servi

cfo de todo el pnís. 

Así, el í'k:>p.1rtnmC'nto de- Programac:i6n /\endémica solicitó un taller de prácti

ca educativa e investigación-ucción con la finalidad de: .. 
- ~ evaluai: y sjstC'lnatiznr el trahajo que se estú realizando en la acción, 

en lo que sa refiere u la actual izaci6n del personal en servicio; 

impulsar 1a fonnaci6n en invcstigaci6n, para que el profesor conozca su 

realidad educativa y pueda coadyuvar a una transfonnación cualitativa 

de la misina; 
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revisar la d.inúmic.·a grupul y consolidar equipos de trabajo. 

Participantes ·------.. 

Participaron 30 Asesores del Departamento de Programaci6n Ac;_adémica, co

rrespondientes a tres úreas: ~ 

Grupo Integrado: 13 

Centros Psicopedag6gicos: 12 

Lenguaje: 5 

Los Ó~l~sorcs t r:ihujnn con J\sl"!:::orcs 1 ntcnnc<lios y con los mncstros de ha-

se tratando e.le implc•montar la propucstu <le Pingc.~t para ln fonnación de 

los nifios. 

¡,Qué implicaciones tiene é~to? 

~..qnsideran que líl propucstn genétiC"n de Pinget por su enfo4ue dialéc • 

~ico, de contradicción en ln construcci6n del conocimiento, puede im· 
,' 

pl~mcntarse en el proceso de cnsefinnzn-aprendiza'je, a partir del 

Aprentli;~je Grupnl. 

~Qtic en ·la uctual idnd el equipo n venido trabajando a Pinget:, a partir 

dt• un C'nfoqut~ pos-itivi~t:i, y como lo manifestaron: "somos po~i.tivig

tnmc.:o,nte p:-;i cogen6t i cos11 • 

SuTgi6 eJ cul"stionnmiento del grupo en cuanto a lo que implica el 

Aprendiznje Grupal cuando híly asignación de un rol i.nstitucional. 

--·-·----~--

84 
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El rol del n~e~o.r según- scio e~f-CñSo;· asumido y adjudicado, por aseso-

--res, asesores intermedios y maestros en servicio, como "poseedor de 

la verdad" 1 ''paterna 1 ista11
, hace ruido con la propuesta ae Ap;endiza-

1 

je Grupal; en este sentido, la necesidad de desprenderse de ese rol. 

El desprendimiento del rol implica la creaci6n de nuevos roles y v'Ín-

culos- en este sentido. ct'5mo ligarse con el maestro en un proceso de 

acuerdo a Ju propuesta de Aprendizaje? y además como int.eriorizarla? 

A) El Proceso de Ensefianz11-Aprendiznje. Para el trabajo de la primera 

Un·idad del progrnma lver /\nexo 1), de D.iagn6st"ico y Análisis se ini-

ció la construcci<ln grupul de un instrumento de registro, observa-

ci6n y sistematlznción. Ue lu dinámica, a paTt.ir de las categoT.1as de 

apTend.izaje gTupa1 (Diario de Campo, ver Anexo 2) . 

.. _. Los obstárulos principale!:' en l;J construcción ·del mismo fueron, por 

una parte, la concepción de aprendizaje grupal y de la mismiJ dinámi ~ 
~· 

ca como un ~occ>sn ; y por otra 1 )3 no claridad en 13 taren. 

En relación al aprendizaje grupal y a la noción de proceso, se plan~ 

tearon l;Js interrogantes, si el mismo dehería entenderse como evolu

ción y si ésrn o~ pu lpn~.Je o no'! 

Así se inició unn discusión grupal eti torno a esta prohlem:íticn y 

se conc 1 uyó que: ·---··--·-·---

el aprc:nd"izaje gruprJl C'S un proceso que ~f' concihe ~orno de c.ontra

diccjón; 

un proceso implica avances y retrocesos; 

el proceso se objetiva a partir del análisis de la historia gru-
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pal en Telación a la tarea; 

el análisis de la histoTia grupal implica la pTopia revisi6n de la 

hi.storia de Jus úreas. 

En 1º que se refiere a lu claridad en lti ta"i-eb r la tarea explícita del 

g~po, planteada en los objetivos del programa (ver Anexo 1), se cen

tra en el evaluación y sistematización del trabajo en la acc16n, y en .. 
la revisión simultánea de la dinámica grupal para consolidar los equi

,pds de t:rcibajo. 

Por otra parte, entendiendo la formación en investigaci6n-acci6n, co-

. mo proccgo do intcrucci6n pura lu uutorevisi6n, autoevaluaci6n y auto

cr.ítica en la adquisición y/o producción de conocimientos y ""valores, 

tiene como "tarea latente, la apropiación y la interiorización por paite 

de cada sujeto inci"ividualmente y como [l8rte~de un_grupo de concebirse 
. '· 

como Su propió 'olijétd dtl inveStigációri ·y ·rránsfonnaci6n. ~a compren

sión de este aspecto, que se fue elaborando a lo largo del proce~o de • 
aprendizaje, a partir de la propia práctica de la organizaci6n de 1aS 
relaciones socjales, de !;;U análisis e interpretaci6n, permitió ir abor

dando la tarea .. 

A partir del supue~to <le que el análisis de la internalizaci6n que ca

da sujeto tiene de la institución, condiciona la posibilidad del traba

jo grupal, ~e realizaron además dos actividades para iniciar la situa-

ción diagnóstica de la institución y del grupo. Estas fueron el dibujo 

proyec.tivo y un sociodrama (Ver Anexo 2). 

Las caractcri~ticus in~titucionales comunes en las dos técnicas fueron: 

: 
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rigidez, burocracia y organizaci6n por jerarqutas; 

falta de infonnación, o información insuficiente para realizar 

las tareas; 

falta de comunicación¡ 

falta de pJaneación de las actividades; .. 
divorcio entre Jo administrativo y lo académico, decisiones que 

se tomon u nivel :1dministrativo afectan el trabajo académico; 

la Direcci6n General de Educaci6n Especial como "una isla" en el 

,,marco de la SEP, en lo referente al enfoque te6rico·metodo16gico 

de aprendizaje; 

percepci6n de Ja potencialidad y posibilidad d.e generar,. de crear 

pero con ohstúculos hurocr.1.t.ico.s. 

En cuanto al grupo, en todos los dibujos se percibi6 ~l Departamento 

do Programación Académica como 11diferente", 11como una isla". en donde . , 
hahju posihi 1 idade5 de hacer co5as, pero sin tener claridad sobre 

qué cosas • 

Tnnto C'!O l"'l :-;ociad rama. como en el dibujo se detectó la falta de co-

munjcución t~ntre 'Jas áreas e inclusive intraáreas. 

B) ·La Dinámica Grup;1l. En un primer momento, se organizaron equipos 

de trr1bajo multidisciplinCl'Tios, con el fin de discutir los textos 

' 

a la luz de las experiencias de trabajo (0 1quist, García Olvera, 

Zarzar, Gerson, Barahtarlo y 'J'heesz, ver Anexo 1). 

De este primer análisis el grupo decidió continuar el trabajo por 

áreas, ya que se deteC'-tó que dentro de las mfsrnas había problemas 

•. 
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por analizarse y solucionar y. que difícilmente se podría consolidar 

W1 gran grupo de trnb11jo si prirnernmente no se consolidaban las pro-

pías áreas. 

A partir del pr.imcr anúlisis o sea el realizado con las diferentes 

áreas confonnando los Subgrupos, se plante6 el trabajo a realizar en 

(el taller, que se sistemntiza en el siguiente cuadro: 
: 
' •. 

[ 
' Evaluación y sistema-

Sujeto ---- su propio 
objeto de investigaci6n 

i 1 
Revisi6n de la Diná
mica Grupal para ca!!. 
solidar equipos de 

tización del trabajo 
en la acci6n (expe
riencias), vínculos 

Generar hipótesis y 
..,_ construir un instru

mento. 
--.trabajo: 

y fonnas de interac
ción en relación a 
las tareas. 

- Departamento de 
Programación 
Académica: 

Areas Intra e In ter .... - ,. 

t J 
Asesores Intenne<lios .,. _.,: 

' 
Maestros In servicio -t--~ 
Técnicas: socio<lr..una 
y estudio de caso 
por áreas 

··--···---·-

- latencia gnJpal 

- cohesión al interior 
de cada áreá 

-~., comunicación intra 
e ínter áreas 

Técnicas: sociodra
ma y estudio d~ 
caso 

Proyecto. Diseñar una estrategiñ y túctica para generar y/o en su cuso, 
mantener los aspectos necesarios y suficientes para condicio
nar a un máximo los objetivos deseados, dado los recursos, 
así como generar mecanismos para la continua evaluación de la 
práctica social. 
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Si bien para la segUnda unidad del programa estaba planteado como obje· 

tivo la construcci6n de un disefio de inves~igaci6n, por los problemas y 

necesidades detcctlldo~ a l~ largo del taller, se replante6 el mismo, 

quedando como proyecto el trabajo por áreas de disefiar una estrategia y 
, .. 

táctico para generar y/o en su caso, mantener los aspectos necesarios y . ' , 
suficientes para condicionar los objetivos deseados, dado los recursos, 

así cano generar mecanismos para la continua evaluaci6n de la prActica 

s~ial, educativa en el Departamento de Programación Acadánica. 

Revisióh ·ae la Diriámica Grupal ·para ·carisolidar 105 equipos de trabajo. 

Un primer planteamiento para, poder iniciar la observaci6n sistemlitica 

de la dinámica grupal, fue el cómo relacionar los textos del taller 

sohre aprendizaje grupal con el ·mtsmo-··regis~~o. 

Corro un primer acercamiento a este registro, durante una sen~na, los 

30 participantes realizaron ~us observaciones y anotaciones de manera 

individual. 

A la semana, se renliz6 un plenario con fines de iniciar una sistema

tizaci6n, a partir de cutcgorias para describir y analizar el proceso 

grupal e individual, a partir de la discusión de las observaciones re!!. 

!izadas de manera individual; asi· se inici6 la construcción del Diario 

de Campo. 

A partir de las categorías del Aprendizaje Grupal, que supone un pro

ceso de fonnaci6n en donde los sujetos conocen desde el interior del 
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mismo su acci6n y situaci6n, para hacerse a sí mismos.objeto de su con

ciencia, se inici6 la rcflexi6n y análisis de la dinámica, a partir de 

los momentos vividos en cada área de trabajo y su relación actual en el 

proceso grupal • 

~f.a historia en la confonnaci6n de los equipos de trabajo se analizó a 
, 
partir de una toma de conciencia de los esquemas referenciales de los 

sujetos!· traducidos en vínculos, roles, actitudes y lenguaje, es decir 

~en sus fonnas de interacci6n. 

En este sentido se plantearon hip.6tesis acerca de dos aspectos princi

pnlmente: 

a) ·1a composición de· los equipos así como su organización interna; 

y b) el v!nculo del eguipo a la tarea. 

·-··-·---····· 
- En cuanto al primer aspecto, se refleX:iOri6 acerca de la fonnaci6n pr.Q. ,_ 

fesional de los asesores; la rotaci6n continua en dos de las áreas: 

Grupos Integrados y Centrps Psicopedagógicos; la falta de cohesión al 

interior de cada área. 

En lo referente al vínculo del equipo a la tarea, se reflexionó acer

ca de su claridad y la congruencia teórica-metodológica en la realiz!!_ 

ción de la misma. 

Al respecto se abordó la problemática de cáno cada sujeto ha interiori

zado la propuesta de aprendizaje de la Dirección (Aprendizaje génetico), 

y su aplicación en la practica, concretamente en las funciones de super

visidn y capacitación • 

.. 
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Anterionnentc al Taller, Grupos Integrados y Centros Psicopedagógicos 

ya habían introducido el Aprendizaje Grupal en la capacitación. 
---·---

En este· sentido; se trabajó en relación a cómo se...estaba llevando en 

la práctica esta propuesta con la finalidad de ligarla al aprendizaje 

psicogenético de Piaget. 

Se detectaron problemas como la falta de un seguimiento en la jmpleme!l 

tación de la propuesta por parte de los Asesores -de los Asesores inte.r. 

medios y de los maestros en servicio; la falta de una observación sist!:._ 

mdtica tanto del proceso de aprendizaje: Asesores- Asesores-maestros; 

mnestros-nifios, y del rol del asesor cano un coordinador; la vinculaci6n 

intcrrtrcus pura posibilitar un trabajo multidisciplinario. 

' 

En sint~sis, los prbblemas detectados y analizados al interior de cada 

§rea y discutidos en el proceso giupal para la consolidaci6n del misno 

fueron: 

./la organi-zací<ln y cohesión al interior de cada área, 

~ la canunicaci6n vertical y horizontal intráareas e interúreas; 

- la neeesidad de un instnlíllento de sistematizaci6n de las experiencias 

y de evaluacilJn 

·--·-·--·--

1-

. ., 
¡, 

" 
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EVALUACION 

Programa 

El Programa de este taller se estructuró con la participaci6n de 

un integrant"e de cada área: lenguaje, Grupo Integrado y centros 

P~icopedagógicos, y la coordinadora del mismo. 

En el desarrollo .del taller,· hubo un cambio en el orden de los 

materiales suscitado por las necesidades con.cretas del grupo. 

Los textos de r.tagdalcna Snlamon, "Panorama de las principales CQ.. 

rricn tes de intc rpr<.?ta~.i6n de 1 a educación como fenómeno social", 

y de Paul Oquist, "La Epistemología de la Investigación-Acción 11
1 

ªIIJbos correspondientes a la Segunda Unidad del Programa , se ana-

' liazaron en la Primera Unidad, de Diagnóstico y Análisis, ya que 

considerB.ron importante y necesa·rio, el ubicar la corrientes ep~~ 

temol6gico y metodológica en la que se iban a formar. y en esto 

sentido, a partir de que a) identificarían y analizarí~n las si

tuaciones, circunstancias y formas de interacci6n en el proceso 

·de formación, asf como h) construirían los instrumentos de obse~ 

vaci6n y evaluacjón de la práctica del proceso grupal y de inve~ 

t.igación. 

'· 
Al respecto cabe mencionar que en la concepci6n que se maneja el 

programa es una pro»uesta de hprendizaje y este se modifica de , 
acuerdo a las necesidades del grupo para lograr el aprendizaje 

sea.do, 

.:. 

~ 
;•. 

' r 
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Participantes 

El taller comprcndi6 22 sesiones de cuatro horas cada una. 

En total se realizaron 18, ya que en cuatro ocasiones los partic!_ 

pantes tuvieron que cumplir con actividades propias del Departa-

mento de Programacidn A~adémica en la Direcci6n General de Educa

ci6n Especial • 

.. 
Esths actividades estaban planeadas para ailtes de iniciar el ta--

ller, pero a causa del Sismo del 19 septiembre, y en relaci6n a 

la~ funciones que ellos dcscmpcfian como Asesores las recorrieron 
' 

para finales de noviembre. 

El factor ticinpo se vivi6 como una limitan te para profundizar en 

la temGtica del taller. 

··----·--
Sin embargo ~¿ ·cancibi6 al mismo como el inicio de un proceso a 

continuarse eri la instituci6n donde laboran. 

1 

Consideraron un logro la comprensi6n del aprendizaje grupal para 

emple'arlo en las condjcioncs del servicio, concretamente en cap!!_ 

citacidn. 

Corno producto del taller las tí.reas presentaron los siguientes 

proyectos de trabajo a realizar en la instituci6n y que serán o~ 

jeto de un seguimiento participativo con la finalidad de autoev!_ 

luar el proceso, reconocer logros y obstáculos, para avanzar en 

J 

l 
it 

j . 
' : 
' ,. 
1 
; 

' ' 
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el mismo. 

Centros Psicopedag6gicos.- El proyecto se centra por una parte, 

en _la necesidad de construir una concepción comdn de evaluación 

y ~-'tención en los problemas de aprendizaje, es decir la necesi

dad de un Marco Teórico común para estos d'os aspectos . 

.. 
Por otra parte, en la necesidad de planear una estrategia de tr~ 

.bajo para lograr una mayor participación de los Asesores intcrm~ 

dios y de los profesores en la pla~eaci6n, implcmentaci6n y cva

luaci6n de las actividades de capacitaci6n. 

El Ase·sor Intermedio tiene como función primordial prestar ases2_ 

ría pedag6gica en relación al cumplimiento de las normas estable ··-------- . -·. -
cidas .por la Direccidn General de Educaci6~_Especial. En esta 

Asesoría son reproductores de los lineamientos de- la Direcci6n. 

" Los maestros en servicio al ser asesorados, son depositiirios de 

esta reproducción. Es decir, la asesoría y capacitaci6n se ha 

caracterizado a la fecha por su carácter 11 bancario 11 
• 

Se trata pues, a futuro, en c.l desempefio laboral institucional 

de ir conformando una propuesta de capacitaci6n a partir del 

Aprendizaje Grupal y de la teoría de Piaget, como una teoría del 

aprendizaje, y la investigacj6n-acción como m~todo de investiga-

ción en la realidad para proponer e implementar, así como evaluar 

alternativas en la capacitación. 

: 
' .. 
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Grupos Integrados.- Gruos Integrados prsent6 un proye~to de ca-
• • 

pacitación para elaborarse e implementarse conjuntamente· con los 

Asesores Intermedios en la basqueda de estrategias que permitan 

una mayor efectividad de las funciones de capacitación por parte 

del Departamento de Programaci6n Acad~mica, y en este sentido 

elaboraron un documento destinado a los Asesores T~cnicos del 

Grupo Integrado para ser analizado con la finalidad de que los 

mismos participen en la elección de contenidos para un próximo 

curso a llevarse a cabo en marzo de 1986. 

Para este diseño, los·Asesores que conforman ésta área, realiza

ro,n un diagnóstico pnra detectar la problemática de la planea- -

c~ón, ejecución y cvaluaci6n de la capacitaci6n a la fecha; y 

proponer algunas alternativas: .. 
~ "La Tesponsabilidnd de la organización de los CUTSos ha reca!. 

do unicamente en los capacitadores del área de GI; 

la selccci:6n de conteni·dos ha sido excesiva para el tiempo 

de trabajo de los mismos, lo que ha provocado un cansancio 

tanto de los coordinadores como de los participantes en las 

sesiones de trntiajo; 
··~-----·---· 

el grupo· de participantes es tan numer~~o que no ha permitido 

oliservar el proceso de integración grupal de cada uno de 

ellos; 

·1a falta de informaci6n previa sobre los contenidos del curso 

hacia los asesores técnicos 11 • 

.\ 

' 

l 
1 ,. 
' 
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En relación a la evaluación: 

- "la evaluación de los cursos no ha contemplado todos los as

pectos del proceso de aprendizaje, centrándose en contenidos 

y asistencia; 

los instrumentos utilizados para la evaluación han sido indi~ 

tintamente: 'pruebas objetivas', cuestionarios en relación a 

conducción de un curso o la elaboración de un proyecto de cu~ 

so; 

la inuxi·stencia de una autoevaluación por parte del equipo de 

~·rogramación Académica". 

En este sentido plantean la necesidad de una política de evalu~ •. 
ción como un proceso continuo, flexible, participativo y que 

cOntemple los elementos comprendidos en el proceso de capacita-

ción. Desde la organizaci~n misma del cruso, la dinámica grupal, 

los contenidos y el desarrollo y conclusi6n de la tarea, 

Proponen adem~s. la necesidad de llevar a cabo un seguimi~nto a 

partir de mecanismos part.icJ_n~ttivos con la finalidéld primordial 
-···-· - ~-. 

dt" conocer la iíicidenciél de los cursos de· capaci taci6n que impa.!:. 

te el área, en el trabéljo de los Asesores Técnicos, Directores 

de Unidad y Maestros en Servicio del Distrito Federal Y de los 

Estados. 

L·en·gu·aj"e. -. Esta área que es la más "estable" en cuanto a la rot~ 

ci6n de los asesores que la componen, presenta algunas especifi

cidades en relaci6n a las otras dos áreas. 

:1 ., ,. 
i 
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Al respecto, ellos no han trabajado con la concepci6n del Aprc!!._ 

dizaje Grupal, así que fue eµ el taller en donde se empezaron a 

familiarizar con esta propuesta. 

En este sentido, iniciaron una reflexi6n en torno a la posibili 

dad de implementaT la propuesta de Aprendizaje Grupal en los 

asesores de lenguaje para propiciar un cambio en la concepci6n 
, 

dC terapia;. del lenguaje, asi como una modificaci6n en las acti. ;, ,. 
t'Údes del terapista en rclaci6n a buscar ,una mayor participaci6n J , ~ 

del nifio en su proceso rcadaptivo dándole rngs oportunidades de 
., 

comunicaci6n a través de las experiencias. 

Actualmente en la terapia que se proporciona, el nifio.asume un 

pape.1 pasivo, convirtiéndose en un repetidor. 

Est.a reflexi6n tuvo como punto de partida la impicmentaci6n de 

un curso en el tiempo en que los integrantes del área estaban 

formá:ndose en ,el tal le r. 

Los Asesores prcsent.aron un l~studio de caso del mismo curso con 

• la finalidad de rctroalimentar y evaluar el proceso de enscftan-

za-aprendizaje ("programa, participantes, metodolog!a de trabajo, 

contenidos, logros, obstficulos) • 

' 
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CAPI1U!D V 

ANALISIS CCJ>IPARATIVO DE !DS TALLERES 

En este apartado se retana c,l supuesto general de esta investigación re·· 

ferido a la relación entre el tipo de profesor que se quiere fonnar y el 

' pr07eso de adquisición del conocimiento, es decir, el cómo se adquiere el 

mism'o. 
... 

98 

El .aprendizaje participativo supone uno rcdofinición de las relaciones so 

c.ialcs para lu producción e.le conocim.icntos, y en este sentido, hay unu 

relación entre lo orgunizuc-ión de ltl~ roluciones sociales para ln procluc

:ci6n de- conocimientos, y el proceso de producción de los mismos. 

Por otra P'!Tte, la organización de las relaciones sociales para la pro: 

ducción de conocimientos supone tumbién una 9rganización de la persona· 
····--------. 

lidad. 

En la Investigaci6n-Acción el sujeto es su propio objeto de investigaci6n. , 
En este sentido, qué significa romper con el binomio sujeto que investiga, 

objeto que es investigado? al investigar, el profesor se investiga a sí 

miSJno, en qué? 

En una primera instancia, se investiga como sujeto social y su relación 

con el conocimiento, y lus interrogantes que surgen al respecto se refieren 

al proceso de cáno se han venido dando sus relaciones sociales; qué valo

res se han interiorizado a partir y en la confonnaci6n de·las·mismas, c6-

mo conoce? 
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En el contexto de cstn investigación, la o.rganización de las rclacloncs 

sociales para la producci6n de conocimientos en el trabajo grupal impli

ca la ruptura de vínculos con el conoc:irniento y con valores que lo legi-

timan. 

En e~te último aspecto se centra el análisis comparativo de los tres ta

lle~__es. Cabe mencionar que si bien cada uno presentó especificidades en 

01anto a la_; situaciones y circunstancias en que se realizaron, se dieron 

co~stant.cs en el proceso de aprendizaje en relación a la dinámica grupal. 

' 

Así se (1JedO esquematizar en un cuadro las constantes en los talleres 

respecto a la part.icipílción de los sujetos en la conformaci6n de un gru-

po, a la fonnación y el crecimiento de un grupo y la producción grupal de 

conocimient".os, a partir de las tres fases del funcionamiento grupal: pre

tarea (indjscriminación)¡ tarea (discriminación) y síntesis (proyecto) y 

de los tres elementos do este -funcionamiento:~. intera~~ión, conciencia de 

int.erac.ción y finalidad. 

En este análisis se conceptual~ za a la dinámica grupal como un proceso de 

interacción y comunicación, regida por dos ansiedades básicas que son el 

temor a lu pérdid:J y el miedo a I :1taguo (Pichón r~iviore) . 

99 
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FASE: Pretarea - Indiscrimjnaci6n 

Descripci6n: 
.cipación estú 
cia constunte 
rieres. Esta 

En esta fase los objetivos del grupo están confusos; la parti
basuda en lo perspectiva individual; los sujetos hacen rcforo!!. 
;:i otro grupo y no al presente, recurriendo a experiencias ant.2_ 
etapa se caracteriza por una ansiedad confusional. 

Sujetos 

Esquemas Referenciales 

: 

.. 
Dináffiica Grupal. En torno 
al trabaJO de las ansieda
des básicas: temor a · 1a 
pérdida y miedo al ata9uc 
se general el procCsoe 
interacción y comunicaci6n 
donde aparecen vículos que 
se reproducen. El rol vie
ne a ser el factor de ínter 
pretaci6n del vínculo. -
A partir del trabajo grupal 
se pretende que cambien y se 
generen nUevos vínculos. 

Percepciones de los sujetos 
sobre la coordinaci6n 
(en re.lación al vinculo de 
depend~ncia) 

.. 

Grupo; pasivo 

El conoc:in1iento ligado a una concepci6n de hom
bre y de sociedad: coma·acabado; subyace la 
noción de verdad como absoluta; el hombre nace 
en una sociedad y sé adapta a élla; su proceso 
de conocimiento estfi en relaci6n a esta adapta
ci6n. 

Valores: competencia, individualidad, reconocí 
miento de status y poder, en raz6n dC 
1os conocimj entes "que se domjnan". 

Vínculos: De dependencia con el conocimiento. 

Roles:. (en relación a un status ~e poder). 

"El sabe lo todo"; "el critic6n11 (cri 
ticn pero no propone); "el sabotea- -
dor11 ; "el sancionador"; "la víctima11

; 

"el registrador"; "e1 coordinador". 
Estos son los principales_ roles que 
se estereotipan en esta fase¡ en 

·----------~llos subyace la evasi6n y/o la onmi
poteilé:ia • . . 

~-

Ansiedades: en relación al miedo al ataque y te 
mor a la pérdida: -
''por dominar temas"; por la "pérdida 
de tiempo"; "de cuestionar";. "de no 
llenar a canclusiones11 

• "de perderse"· 
de la "terapia de grup~11 ; 11de falta d~ 
coordinación''; ''necesidad de seguriducl 
teórica" (autores, textos). 

Actitudes; (resistencias al cambio) no se lec; 
no se escucha; dispersión; desconfian
za; apatía; rechazo a sugerencias de 
la coordinación; comeptencia; solapa
miento; inasistencias; retardos. 

(en relación a un status) monólogos 
(predominio del "yo"); "bajar de ni
vel, pero es necesario", 11la coordina·
ci6n no encarrila". 

El coordinador es e1 depositario de ansiedades y 
proyecciones. Se percibe a la coordinación como: 
"problef!18tizadora''; 11cuestionadora11

; "autorita
ria''; 111rresponsablc11

; ''pasiva''· 

i ,, 
:! 
:¡, 
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En esta fasc•de prctarea, la presencia y reproducci6n de roles obstacu

lizan el proceso de aprendizaje individual y colectivo. E.Stas roles sa

~isfacen la demanda de dependencia del grupo, hacia el conocimiento y la 

coordinaci6n, persistiendo la relaci6n conoc:imiento-poder. El gtupo se 

divide en torno a líderes que se estereotipan como ''poseedores de la ver. 

d¡¡ci" y que suStituyen la 11falta de coordinación". ,. . 
, 

.. 

·----- -- '-·-

., 

,. 
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II. FASE: Tarea Discrirninaci6n 102 

Descripci6n: En esta fase se esclarecen los roles (del coordinador y de los 
integrantes); se identifican las tareas manifiestas y latentes; se estable
cen los caracteres explícitos de la tarea, para qué y sus facetas implícitas 
(otro tipo de expcctntivns). Esta fuse se caracteriza primordialmente por 
el movimiento de lo implícito a lo explícito a partir de señalamientos suce
sivos por parte del coordinadoT. Aparecen dos elementos nuevos en el proce
so grupal que son la pertenencia al aruro, y la pertinencia ·a la tarea. Hay 
emergencia de liderazgos en coherencia con contenidos y estructuraaeT grupo. 

" : , 
Sujetos 

Esquemas Referenciales 

Dinámica Grupal 

Percepciones de los 
SUJ etos sobre la 
coord1nac16n 

(en relaéión a la ruptura 
del vínculo de dependen-
cia) ' 

.•. 

Grupo: pasivo - activo (en transición). 

Comprensión de la propuesta basada en la rela
tivid3d del conocimiento; el hombre como pro
ducto y productor de uno sociedad. El hambre 
nace en una sociedad y coadyuva a su transfor
mación generando conocimiento. 

Va lores: coopcraci6n 

Vínculos: en relación a la partenencia al gl"!! 
po y pertinencia a la tarea. 

Suhgrupos: tendencia a relacionarse. por· úreas 
de canocimient:o. 

-----·-·· 
Roles: rotaci6n···de los mismos en relación a la 
comprensión de la tareB: Si bien son funciona
les a Ja misma, se' estereot.ipan en algunas per
sonas que asumen el rol de la coordinaci6n . 

• Ansiedades: en relaci6n a propiciar fonnas de 
organ1 zac10n participativa para el trabajo de 
formaci6n y en la const:rucción de un instrumen
to de observación del proceso y de la partici
pación del sujeto en el mismo . 

Actitudes: en rclución a Ja confonnación do nor 
mas del gn.Jpo para operar como tal. Cooperu
ción, crítica constructiva. 

Lcngu<ljc: (en relación a la creación de una 
1nst:inc1n grupo1) "posibilidud de que todos de
cidan"; "para el aprendizaje no bastan lectu
ras, ni cursos~ sino una postura ante la vida 11 ; 

"es necesaria una concientización de la imagen 
que se proyecta". 

En esta fase, se elabora el sentimiento de "fal
ta de coordinación" y se empiezan a resolver las 
percepciones contradictorias generadas por la 
polarización de la relación de dependencia: de
pendientes-no dependientes • 
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En esta fase de tarea, se inicia la comprensión de la teoría del aprendi

zaje grupal •en relación a las vivencias de los sujetos en el proceso de 

confonnación del grupo. 

En este sentido, qué significa reflexionar y construir colectivamente. 

Se inicia también, un proceso de intcrpretaci6n y análisis de los víncu

los en r~~aci6n a posibilitar la tarea, es decir, el proyecto grupal. A 

partir de la caracterización de las relaciones sociales por el intercam-
' bio de asunción y adjudicación de roles. Este comprende el aprendizaje 

de lo real a partir de la desmitificac:i6n de lo aparente, en esfc contex

to la investigación-acción cobro su s_ignificado, ya que esta de5mitifica

ción supone la comprensión de las propias acciones a partir de un Marco 

Teórico de referencia, de un:J vis.i6n de conjunto que coadyuve a. rcplan

~enr las relaciones de poder pa'rn·-1Josibili.tnr un grupo democrático. 

En esta fose se inicio un proceso de toma de conciencia de la participa

ci6n del sujeto en la con.for;m1ci6n de un grupo, así como de la formación 

y el crecimiento de un grupo y de los sujetos en el mismo . 

.. 
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III. FASE: Síntesis - Proyecto 104 

Descripci6n: En esta fase el grupo está en pleno funcionamiento, a partir de 
una expericncin integradora, y significa un momento de prodilcci6n. 

Sujetos 

Esquema Referencial Grupal 

: , 

.. 

Dinámica Grupal : 

Percepciones de los 
SUJetos sobre la 
coord1nac16n 

Grupo: Dcmocrútico (hipotético) 

Comprensión de la propuesta basada en la cons
trucci6n del conocimiento, a partir de la re-
1aci6n práctica-teoría-práctica. El hombre ca 
mo un ser de relaciones sociales y que coadyu7 
va a la. transfonnac1on de la sociedad a partir 
de la transfonnación de sí mismo. El sujeto 
se concibe corno su propio objeto de investiga
ción, a partir del aprendizaje de fonnas colee 
tivas de relaci6n. -

Valores: Cooperaci6n 

Vínculos: Democráticos, En relación.a propi· 
ciar Tciñnas de organización social para un tr!!_ 
hnjo pnrticj¡x'ltivo; cohesj6n. 

Holcs: funcionales a partir de la comprensi6n 
cre-Jlls propias acciones para replantear las r~ 
lociones de poder, a partir de una revisión de 
conjunto. ---------. . . -. 
Actitudes: en relacióu a lograr una madurez 
de grupo; la subordinaclón de objetivos p:;1rti
culares a los comunes para la producción gru· 
pal. , 
Lenguaje: en relación a un consenso. 

Relaciones no conflictivas, el coordinador co
mo un orientador del proceso de aprendizaje. 

Esta fase de síntesis corresponde al fu~cionumicnto del gru90 democrático (hipo

tético). 

El proceso de aprendizaje-investigación tiene como finalidad·, aproximarse al 

grupo democrático, a partir de un análisis de los mecanismos y relaciones de he

gemonía Y contrahcgemonía para _gestar otro tipo de valores que lleven a un con

senso, producto y posibilitndor de ln producci6n grupal de conocimientos, 

.. . , 

.•. 
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Las tres fase~: pretarca (indiscriminación), tarea (discriminación) y SÍ!!_ 

tesis (proyecto) , suponen t.ma mecánica dialéctica en los manentos de apren_ 

dizaje. 

Ha>::á.prendizaje cuando hay producción, cuando hay una modificación inten

' cional de la conducta (conocimientos y valores) • .. 
En este sentido, ninglDla de las fases se da de manera pura. En el desarr.Q. 

110 del prOceso de Aprendizaje Grupal las fases de pretarea y tarea son 

las más trabajadas, presentándose manento~ de síntesis. 

105 

En los talleres analizados, las características de los esquemas rcferenci.!_ 

les y dinúmica grupal son comWles. 

La propuesta de fonnaci6n de profesores ... en_ i~vestigación educativa se cen

tra en Un aspecto metodológico, en relación al proCeso de adquisición y/o 

producción del conocimiento, que es el Aprendizaje participativo. Este S!:!, 

pone una rcorgunización de 1 aJ relaciones sociales. 

Los obstáculos canuncs que se encontraron en los tres talleres para posibi 

litar fonnas colectivas de relación, se dérivan de las dos ansiedades bási 

casque rigen a la dinámica grupal: el miedo al ataque y el temor a la pér

dida (Pichón-Riviére) y que tienen.que ver con la ruptura de vínculos in

ternos de tipo arcaico (cor1 figuras de autoridad). 

Así podemos referirnos a los obstáculos en relación a tres aspectos rela

cionados entre sí: 

¡ 

' 
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A. La propuesta de conocimiento basada en la relatividad del mismo y 

con sus consecuentes implicaciones en la noción de objetividad 

científica; 

B . .-.. · La propuesta Didáctica basada en el sujeto que aprende como su pr.Q. 

pio objeto de investigación y transfonnación; .. 
C: La ~eproducción de vínculos socialmente legitimados e interioriza-

' 
dos y la ansiedad por la adquisición de nuevos vínculos . 

. 1. Las estereotipias y rcsitencias al crunbio 1 se analizaron a partir 

de los esquemas referenciales y del estatus de los paiticipantes, 

es decir, del conjunto de :representaciones ideológicas, de la vi~ 

sión del mundo que como· prOfCSOr·cs ·asumen como propia 1 implícita . . 
~. 

en el cfüsC31m$JOy en la práctica social cotidianos. 

106 

Así, los obstáculos al Uprendizaje y a la reorganización de las fo!_ 

mas colectivas para el logro del mismo, se dan a partir del intento 

de romper con la estereotipia sobre la ' 1seguridad" que proprociona 

el "conocimiento acabado" legitimado por el ''método científico". 

' 

En la noción de "conocimiento acabado" subyacen vínculos de depen

dencia y competitividad relacionados con figuras de autoridad, vln_ 

culos que se encuentran en liderzgos en el manejo de status y poder 

que condiciona. Ja dinámica grupal. 

En la propuesta <lidúctica basada en el sujeto que aprende como su 

propio objeto de investigación y transfonnación, tanto educando ca 

mo educador aprenden en el proceso. 

.. 
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En este sentido, el coordinador (educador) en quien los sujetos de

positan la figura de autoridad, se convierte en la etapa de pretarea 

~ en un objeto persecutorio cuyo origen está en las dos ansiedades bá

sica.s: el miedo al ataque y el temor a la pérdida, así se vive a la 

.. 
' 

coord.inación como un factor de conflicto. 

La inhibición como un mecanismo de defensa ante situaciones ·de pér-

dida y de culpa es una pauta estereotipada.que se traduce en resis

tencias al. crunbio y obstaculiza el proceso de aprendiz.aje. Así co

mo producto de ésta, en la fase de pretarea que es la más larga, se 

dan en el proceso grupal las-·siguie11tE'.:~ contradicciones a partir de 

las cuales se inicia un proceso de toma de conciencia para la reor

ganización de las relaciones sociales en el logro de Un trabajo co-

lectivo. 

Una primera contradicción generada a partir de la antítesis de roles 

profesor-alumno • 

En el proceso de aprendizaje ~l profesor reproduce el rol de alumno y 

esto entra en cont1·adicción con la imagen social (status y prestigio) 

que el profesor trae a la realidad del grupo. 

El temor a confrontarse con carencias de infonnación y en consecuen

cia, el miedo a la c~ítica son el origen de actitudes tales como: 

la no realización de lecturas 

retardos 

inasistencias ... 
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¡ , 
tendencia a cefltrarse en áreas de conocimiento (subgrupos) 

~dependencia de las instrucciones para la realización del proc~ 

· so de aprendizaje 

competencia 

solapamiento eritre compañeros 11de los que saben" y hacen las 

lecturas, hacia los que ''no suben" y no hacen las lecturas. 

2. En relación a lo concepción d~--~?nocilniento, (ciencia y método), una 

pri111cra contta<licción que se presenta cs~'ia que,~.º da al reproducirse 

el esquema del coordinador como ''poseedor de la verdad11
. y las expect,!. 

tivas tanto de los sujeto~ como de él, de ser congruentes con· la pro

puesta didáctica que vincula la práctica con la Teoría. 

Es decir, se espera una congruencia a priori para sustentar la verdad, 

aunque sea en nombre de una relatividad del conocimiento. 

Esta actitud de demanda de congruencia está condicionada por la ansie

dad de adquirir el nuevo vínculo. 

Para la construcción del instrumento colectivo de registro y observa

ción del proceso grupal y de aprendizaje, el concebirlo como de refl~ 

xión, análisis y evaluación, a partir de la relación prfictica - teoría 

.práctica, entró en contradicci~n con la concepción de objetividad del 

.:Ínétodo científico, concepción relacionada con la neutralidad del cono

~ cimiento en relaci~n al papel del hombre en su adquisición. 

En este sentido, el peligro de caer en registros subjetivos fue un ob~ 

táculo para llegar a un consenso en la construcción del mismo. El faE_ 

tor inhibitorio para su construcción fue la propia propuesta didáctica 
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' .. 
del sujeto que conoce, como su propio objeto de investigación y trans

formación, es decir, de reflexi6n, análisis, evaluación y autoevalua

ción. 

·--------

.. 
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CAPITULO•· VI 

CONCLUSIONES 

En este Oltimo apartado se hace una síntesis de lo analizado 

en el trabajo, así como una prospectiva en relación a proponer 

estrategias para llevar a la práctica la metodología de la 

investigación:- acci6n on la f-;;~--;;-i6ii ·de prpfesores en investigaci6n,.'. 

----educativa. 

Así, los aspectos que se desarrollan en las conclusionc.s son los , 
siguientes: 

1.La construcci6n del objeto de estudio, en este caso de nn modelo 

metodológico desde¡el enfoque de la investigación participativa, 

en donde el sujeto que conoce y construye es su propio objeto 

de investigación; 

2.La explicación de c6mo se elaboran los instrument~s y el 

porqué de ellos; 

3.la explicación de c6mo se analiza y sistematiza la informaci6n 

recabada en este modelo; 

4.el papel del método de la Investigación_Acci6n en la relación 

do~~'ricia-investigaci6h, y en qué consiste esta relación; 

S.ptopuestas de ~ómo dar continuidad al proceso de formación 

en investi·gaci6n educativa con el método de la investigación-acción; 

~ .. Da con~trucci6n del obieto de estudio.-

La construcción de un modelo metadol6gico para la forw.aci6n del 

profesor-investigador desde el enfoque participativo supone la 

····--····--····· 
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participaci6n del sujeto en la propia construcci6n del modelo. 

"La claboraci6flr, de una metodología participativa parte de 

la necesidad de que el profesor investigue su propio pToceso de 

· d·accncia. 

En este sentido, el perfil ideal del profesor que~se quiere 

formar es el siguiente: 

Un profesor pro.ductor de· ca·n·o-ciñlientos, capaz de combinar el 
,_ 

conocimiento de contenidos y métodos pedag6gicos, con la 

práctica de la invcstigaci6n; un profesor no solamente reproduc, 
tor de conoc.imicntos y valeros, sino también gcncru<lor de los 

mismos. 

El aprendizaje participativo supone una redefinici6n en las 

relaciones sociales para la producci6n de conocimientos. 

La investigaci6n participativ~ pretende romper con la concepci6n 

de "elitismo científico"; és.ta viene a ser un proceso fincado 

en la producci6n de conocimientos de una manera colectiva, en 

donde el sujeto, como un ser de relaciones sociales tiene la 

posibilidad de emitir puntos de vista; evocar experiencias y 

compartirlas;- así como· analizar las condiciones de vida 

y soncicntizarsc sobre las posibilidades de cambio. 

L~s postulados referidos a la reflexi6n, dcci6n y transformaci6n 

para el ~ogro de una conciencia crítica; el diálogo que supone 

al hombre como un ser de relaciones sociales; y la relaci6n 

'educando-educador en el proceso educativo, desde una perspectiva 

liberadora, se concretan cR el m6todo de la investigaci6n

a"cci6.n, como una modalidad de la investigaci6n participativa. 

En la Investigaci6n-Acci6n un principio fundamentttl es 

considerar al suieto como su propio objeto de· investigaci6n, 
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como tal tiene unu vida subj~tiva; así la transformac~6n de 

la realidad invrist.ig3.da supone una transformaci6n del investigador. 

El trabajo fundamental de la reflexión y análisis~científicos 

es desmi tificador; la toma de conciencia del .mundo de la 

apariencia fenoménica permi·te-·descub.!.i r lo que subyace en las 

representaciones ideológicas que moldean 'ta- visión de la 

realidad. 

" . La formación se da en torno al perfil ideal del profeso~ 

y de un grupo hipotético(dcmocrático), que implica el asumir 

nuevos roles y vS:nculos, as.í como el abandono progresivo 

de roles anteriores y actitudes estereotipadas que obstaculizaban 

la tarea. 

En ninguno de los tres talleres se construy6 este grupo democrá" 

tico; sin embargo, se inici6 el proceso de reorganizaci6n de 

las relaciones sociales para la producci6n de conocimieñtos de 

una manera colectiva, participativa, y en este sentido, se 

concluye en relación a la propia construcción del modelo 

y =~el papel de los sujetas (eduandos y educador), en la 

c0nstrucci6n del mismo, cuáles fueron los anrendizajes indiVidualc 
·' e -

hasta donde se pudo llegar en la ruptura de estereotipias y .. 
resistencias al cambio. 

En re1a·ci6n a los aprendizajes grupales, en qu~ consisti6 la 

operatividad del grupo para +a constituci6n de un grupo 

·democrático, es decir qué nuevas roles se asumieron, la 

caracterizaci6n de los liderazgos tanto del coor~inador como 

de los sujetos-educandos, al inicio, durante y al final 

del proceso de aprendiz~j e_, _________ _ 

Así en la construcción del objeto, se hace énfasis en lo 



que se alcanzó a integrar en los talleres, así como lo 

que no se pudo alcanzar; sobre los factores que afectaron el 

proceso de aprendizaje; sobre el significado de este proceso: 

logros, problemas, contradice.iones'· lagunas; variables en los .. ,. 

tres talleres. 

El Proceso de Enseñanza- Aprendi2aie.
• 

Este supone un lento y articulado proceso de toma de conciencia 

de la situación de la realidad social y educativa que viven 

1& los sujetos. 

La p~rticipación de los sujetos se vió condicionada por la 

claridad o no en la tarea, en este caso, en la propuesta 

didáctica de formación en investigación educativa a partir del 

método de la investigación-acción, centrada en el sujeto como 

su propio objeto de conocimiento, es decir de investigación 

y transformación. 

El aprendizaje individual se centró en una toma de conciencia 

de;los esquemas referenciales tra·ídos a la realidad del 

grupo, es decir, del sistema de representaciones ideológicas 

y valorativas así como de los conocimientos previos. 

En'~ la fase de prctarca, la primera del proceso de aprendizaje, 

la concepción de conocimiento que traían cada uno de los 

sujetos, como "algo· por adquirirse, más no por construir 11
, 

Condicionó la dinámica grupal. 

Los vínculos interiorizados de dependencia, y sus consecuentes 

formas de relación social (autoritarismo, sumisión, pasividad, 
···-···--·-·· 

etc), entraron én contradicci6n con la propu~sta de 

conocimiento basada en la participación responsable del sujeto 

en su propio proceso de c~nocimiento y transformación. 

113 ·\ 

., 



•• 

114 

Se di6 asI una confusión respecto a los objetivos de formaci6n, 

centrándose la participuci6n en una perspectiva individual haciend 

referencias constantes a otros grupos más no al que estaba 
··--·---. --.. 

en formación·~ 

En esta primera fase, la preponderancia del vínculo comnetitivo 

fue un obstáculo para lft producción grupal de conocimientos, 

presentándose una división del grupo en torno a líderes que 

pretendían sus ti tu ir el rol de una coordinación "impositiva". 

La obscrvnci6n y formulación de hip6tcsis a .rartir do ln 

éonstrucci6n de un instrumento de registro (diario de campo), 

para interpretar el código _cbmún tlel grupo posibili t6 el inicio 

de una toma de conciencia de la dimensi6n de lo social(valores, 

ideología y conocimientos), que los sujetos traían a la realidad 

del grupo, para comenzar la reorganización de las relaciones 

sociales para la prod~cción colectiva de conocimientos. 

La formación y el crecimiento del grupo y de los sujetos se 

i.'Ílscribcn en una redistribución de poder en donde interj uegan en . ' ' una relaci6n contradictoria la pareja: hegemonía-democracia, 
.•. 

sustentada en la rclaci6n con el conocimiento( relaci6n poder-~ 

saber) .. 

Podemos concluir al respecto que en los talleres se t~m6 

conciencia sobre la necesidad de romper con el vínculo 

de dependencia hacia un tipo de conocimiento, así como hacia 

la persona en que se deposita dicho vínculo, el coordinador. 

En este sentido, la supcraci6n de la estereotipia sobre 
. ···-·-·-·-····· 

la relación profesor-alumno, como el que· e_nseña y el que 

aprende,superando la noción de verdad absoluta,· por la de una 

construcción y relativi~ad del conocimiento, 



... 

115 
En ~uanto a la producci6n grupal, en el tercer taller se 

concretó 4~ una manera más completa el diseño de investigación. 

lls~o tiene su explicación en que la composici6n del grupo 
' y· el tiempo de duración del taller posibilitaron una mayor 

discusi6n y análisis. 

Los participantes en dicho taller, del Departamento· de Prograrnaci6n. 

Académica de la !Ji rccción General de Educaci6n Espe.cial, ya 

traían una problcmfitica institucional a elaborarse en ~l 

mismo. ··-··--·---. 

Sin embargo entr~ los factores que afectaroñ·el proceso de 

aprendizaje en los tres talleres, e_stá la inasistcii.cia de 

los participantes. 

Si bien la procedencia institucional y el aval de la institución 

para asistir a los talleres se consideró una variable necesaria 

para el logro de los objetivos, se dieron factores externos 

no controlables que no pudieron evitar este problema. 

En el caso del primer taller,· de carácter 11 abicrto 11
, la 

participación de profesores de diferentes dependencias, sin 

un compromiso por parte de la institución, aunado a las 

cargas de trabajo , obstaculizó la posibilidad del logro 

de un consenso para una· construcción cplectiva de conocimientos 

(proyecto). 
' 

En/el segundo taller, de veinte horas de. d1:1raci6n, un día a la 
' 

semana cumplió con su carácter de introductorio a las ... 
metodologías participativas, pero sin posibilidad de 

~ohtinuidad. Aunque inscrito en un proyecto de reforma curricular 

de la Escuela Normal Superior,_ no todos los participantes 

participaron en dicho proyecto. 

En el tercer taller, si bien existi6 una planeaci6? previa por 
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parte de los participantes, como de la coordinación , del 

pr~grama, tanto en contenidos, como actividades y duración, 

º}·f terremoto de scpticmhrc trastornó ¡las actividades que 
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lds participantes tenían en la Dirección de Educación Especial 

como ?SGsores, recorriendo en fechas sus compromisos. 

Esto desemboc6 en que las, tres áreas: Grupos Integrados, Centros 

, 
;~. 
' 
\ 

1 

Psicopedag6gicos y lenguaje, en las Oltimas sesiones, no pudieron:! 

converger en un. trabajo colee.ti va. 

2. Los instrumentos.-

Iln el proceso de formnci6n, 111 ser el sujeto su propio objeto 

de investigac.i~n, la compréi'f~fi·6n--de las propias acciones a 

partiT de un t.farco Teórico de referencia, ·se hace imprescindible 

para posibilitar la producci6n colectiva. 
1 

El Diario de campo es un instrumento de observación de la 

realidad que permite observar en perspectiva la cotidianeidad de 

la práctica; es un instrumento de reflexión, análisis, evaluación 

y nutoevaluaci6n del trabajo en el aula, y por esto mismo 

un trabajo de descripción, valoraci6n y explicación de la 

significación de la práctica educativa. 

El registro secuenciado del proceso de enseñanza- aprendizaje 

permite a los sujetos elaborar hipótesis para poder interpretar 

lo que sucede en el mismo, y poder avanzar cualitntivnmente. 

Así en el diario de calnpo se registra: 

a) rla participaci6n del sujeto en la conformación del grupo; 

b)~ la formación y crecimiento del grupo y de los sujetos; 

e) la producción grupal de conocimientos . •. 
La observación y formulación de hipótesis para interpretar el 

.c~digo éomún del grupo son los problemas prioritarios del 
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coordinador para centrar la rclnci6n entre el grupo y la 

tarea; en este sentido,· el trabajo de interpretación consiste 

en ~sclarecer algo al otro (sujetos-educandos) y ri uno mismo 

(sÓ~eto-coordinador). 
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Al ser el.7.sujeto que investiga, su propio objeto de investigación, 

el coordinador-investigador, es también un elemento del proceso 

de'obscr~ación, incluyéndose en la realidad observada. 

Los sujetos-educandos (profesores), registran, analizan e 

intcr·prctan, cjcrcit5nclosc así en la elaboración de hipótesis 

(aspecto fundamental en todo proceso de investigación), 

El Marco Teórico desde el que se hace la observación y la 

interpretación es el del Aprend-i....z-a.j e G_rupal, a partí r del 

mismo ei coordinador y el grupo elaboran, cOmprenden y 

devuelven en forma de interpretación lo que se observa. , 
Como se ha mencionado a lo largo de esta investigaci6n, el 

Aprendizaje Grupal es una teoría de aprendizaje que contempla 

el interjuego dialéctico de la acción, el pensamiento y los 

sentimientos (implica cambios en la psique y los valores aunados 

a la construcción de conocimiento). 

El diario de campo es un instrumento que permite la relación 

práctica-teoría, ya que no se construye primero un Marco Teórico 

para después aplicar un instrumento, sino que en el mlÍ'srno 

proceso de aprendizaje grupal se vivencía la teoría a partir de 

la-tóal.se disefia, •Y por la que se explica el proceso. 

Una ,vez explicado el porqué del Diario de Campo, me referiré 

al ,.cómo de su elaboración. 

En ningun~ de los tres talleres se completó el instrumento.El 

qu~ se presenta en el Anexo 2, se elaboró a partir de 
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la experiencia de los talleres. 

Los obstáculos principales en la construcci6n del mismo fueron 

p~~ una parte, la concepción de aprendizaje grupal, y de la 

mí misma dinámica como un procesQ y por otra, la poca claridad 

en la t4Tea, es decir en la propuesta de formación, que 

~nfatiza on el suioto como su propio objeto de investigación. 

El instrumento se empezó a co.nstruir de la sieuiente manera: ,~ 

Al inicio de cadn sesión, se autonombrabantres observadores 

que registraban el acontecer del proceso de apren~izaje 

grupal toda la sesi6n, a partir de las categor!as manejadas 

en la Teoría del Aprendi.zaj~--~~}~al: las fases de indiscríminaci6~: 

discriminnción'y síntesis y de ln intcrncc.i,_ón grupal en estos 

tres fases: vínculos, roles, actitudes y lenguaje. 

Al incicio de la scsión1siguiente se leían las observaciones 

previn elaboración de los tres observadores, y eran retomadas 

por el grupo para su reflexión y análisis y así llegar a 

,ea:, un consenso acerca de los tres aspectos registrados: participación 

do los sujetos en la conformnci6n del grupo, formación y 

crecimiento grupal e individtial) y producción de conocimientos. 

En la medida en que se tenia mayor informaci6n, era factíbe para e 

coordinador elaborar hipótesis y hacer interpretaciones que 

permitieran comprender el acontecer grupal y el proceso 

de aprendizaje. 

Cabe mencionar, que los observadores se rotaban y se nombraban 

a,l:,- inicio de cada scsi6n, iniciando su regis.tro desde la 

iñtervención de los tres observadores anteriores. 

En este·"'Sentido, el registro fungi6 también como un instrumento 

~e evaluaci6n del proceso en Telaci6n a la conformación de 

. ' 

1 

i 

\ 

\ 
' 1 
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una visión de conjunto. 119 

3.Análisis y sistematización de la información.-

Las primeras observaciones fueron anárquicas y ·a partir de ---··---·--
la crítica· ·de las mismas, se pudo profun4,izar en el análisis. 

En sus inicios, fueron de carácter descriptivo; sin referencia 

a las categorías de la teoria del Aprendizaje Grupal, y ~sto 

fue consecuencia de la no o muy superficial realización de 

las lecturas. 

En la medida en que los participantes comprendieron la importnn

cial de los textos para el logro del proceso de aprendizaje, 

es decir, en la medida en.tjue se avanzó en la claridad en la 

tarea, se incluyeron categorías significativas para su inter

pretación y explicación. 

Las observaciones fueron acumulativas en el sentido de que en 

la medida en que se incrementaron, se pudo ir afinando el 

instrumento. 

, 
Los factores que obstaculizaron su. sistematizaci6n, fueron 

las irlásistencias y la constante rotación de los participantes. 

El Diario de Campo que se presenta en el Anexo 2 de esta 

Tesis, permite una sistematización de la información y es 

producto de las experiencias de formación en los talleres 

de Práctica Utlucntiva e Investigación-Acción impartidos en 

el CISE a lo largo tlc cuatro años. 

No es un instrumento term~.J!:~~~-'. la misma conceptualización 

de investigaé.ión descarta lo acabado. El-...mismo permite enriquece: 

el análisis y la interpretación del proceso y a la vez es 

retroalimentado por l~s experiencias de aprendizaje· de los 
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sujetos: participantes y coordinador; es decir, se trata de 

un instrumento en construcci6n . 

4.El papel del método de la Investiguci6n-Acci6n en la 

relaci6n docencia-investigaci'ón. -

En que consiste la formación del profesor en investigaci6n 

educativa a partir del método de la investigación-acción? 

El profesor investiga. y se investiga en su proceso de 

docencia. 

Ery-' este contexto, se contempla a la capaci taci6n docente como 

uñ proceso que fomenta la capacidad de los profesores desarro

llando a~titudes de percepción, análisis y crítica, para 

c~mprenQer y explicar su realidad como sujetos sociales 

y proponer alternativas viables participando en la toma 

de d~cisiones, para realizar, en las instituciones donde 

laboran, acciones para resolver los problemas educativos. 

El método de la Investigación-Acción posibilita la generación 

de conocimiento en el prop~~ .. J~_!._upo, relacionando la práctica 

y la teoría, lós contenidos se aprenden, v1yenciando una 

práctica. 

Entendiendo al proceso de ensefianza- aprendizaje como·dc 

interacción y comunicación, las relaciones de hegemonía y 

democracia lo condicionan. En el marco de la propuesta 

,~ participativa se trata de diferentes relaciones de 

producción del saber a partir de una ruptura con el 

binomio eonocimiento-poder. 

Así el profesor-investigador se investiga a sí mismo como 

J!.Ujeto social. Esto es, toma conciencia en el proceso 
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acercu <le c61no se han <la<lo. sus relaciones sociales; de 

los valores que ha interiorizado a lo largo del proceso de 

socialización, y de c6mo los ha reproducido; ·cómo éstos 

han condicionado la interacci6n con sus alumnos en el 

proceso de docencia. 

A la vez toma conciencia del cómo ha venido 11 ensefiando 11 a 

~artir de la imágen que socialmente se espera de un deber 

'ser del profesor J para posibilitar una producción de 

conociJJJ.ientos a part.ir de formas al terna ti vas al proyecto 

, hegemónico, dominante. 
; 
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En esta perspectiva, la generación de conocimientos guarda 

una estrecha relación con cambios valorativos. 

S. Prospectiva.-

La Teoría del Aprendí zaj e Grupal y el método de la· 

Inv~stigación~Acción con~~~-~;-· en··,·1a c,qnstrucción de una 
', 

Didáctica Cr.ítica que responde a la necesidad d.e formar 

individuos críticos y ¡esponsables. 

El profesor tiene un papel muy importante en la socied.iid como 

agente fundamental en el proceso de socialización. En este 

sentido, es necesaria la formación del mismo en relación 

a lograr en los alumnos una conciencia crítica de la realidad 

social y educativa que se vive. 

La propuesta metodológica resulta "Peligrosa", ya que su 

objetivo primordial es la formaci6n de un nuevo educador. 

Los obstáculos institucionales son muchos ya·que la implementa· 

ci6n de un proyecto de investigaci6n-acción supone un análisis 

institucional en relación a lo instituído y lo instituyente , 

y en el que los mismos profesores son los analistas y protagonist 
.. 
del proc_eso de cambio. 

>' 

,, 
~ 
;; 

j: ,. 
r 
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Existe una asignación de roles institucionales, y el 
• 

profesor debe iniciar un proceso de ruptura, de desmitificación 

' de dichos roles. Este supone una reorganización de las 

relaciOiles sociales para una toma de decisiones, que se 

~.contrapone a la estructura vertical tradicional.· 

El .proceso de formación en el aula no concluye al término 

de las 80 l1oras. 11st6 continau en la institución y el 

grupo de profesores debe diseñar estrategias para involucrar 

en un proyecto participativo a los profesores y autoridades 
·-··-·---·---

que po asitieron al taller, para !lOder re.,?:lizar la 

investigación planeada durante el taller. 

, 
A la fecha, no se ha realizado un seguimiento que permitiera 

evaluar y retroalimentar la implementación del proyecto 

de investigación en la instituci6n de procedencia de los 

profesores. 

En los talleres se logró quC los participantes tomaran 

conciencia de lo que significa reflexionar y construir 

colectivamente; de los obstáculos a esta forma de 

organización y producción; de la importancia de 

generar instrumentos.que posibiliten una concientización 

d·e la situación a partir del registro de la información¡ 

~hora bien, cómo dar continuidad al proceso de formación en 

investigación educativa con el método de la investigación-.•. 
acción? 

'Es necesario el apoyo institucional para dar una secuencia 
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y continuidad. 

La metodología se sustenta en el aprender ñ aprender que 

parte del aprendizaje genético. Es decir, el que le permite 

~l sujeto utilizar sus propios razonamientos de partida a 
¡ 
partir de acciones concretas y abrirse ei camino al conocimiento 

con loo procedimientos que le son propios. 

:Es en el ámbito laboral, de la instituci6n en donde los 
' . 
profesores deben evaluar las acciones; la congruencia o no 

entre la propu.esta .de formaC.i6n y la implementación de la 

misma; las limitantcs institucionales que le posibilitan u 

obstacúlizan, así como las formas de superaci6nªde las 

mismas. 

Los talleres ,impartidos ya-·sea-·en ·un Centro de Formación 
'· docente, o en.las propias instituciones, deben inscribirse en 

un Programa de Formaci6n continua . 
• 

' .. 
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ANEXO 1 

PROGRAMAS DE LOS-TRES.TÍ\J;LERES 
·-.._ 

•. 
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Sl'lBPROGRAMA A: ACIUALIZACION DIIlACTICA 

INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

PRIMER TALLER (80 horas) 
·-··-·------ ... -, . 

---

... 

.. 
' .. 
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PROGRAMA DEL CURSO INTRODUCCION A IA INVESTIGACION EDUCATIVA 

: 

PRESENTACION 

i,Se considera que una formación integral del docente universitario contem

pla la inves~igaci6n sobre la docencia misma. 

Es necesario para- tales fines, que el docente no se conciba como un ser 

aislado de una realidad social. Por el tipo de actividadt por su voca

ción, por las relaciones sociales que establece a pa~tir de su profesión, 

la docencia aparece como un ej~r.f.j,_S!~ .. c':1mpartido por todos los implicados 

en el· proceso dé-fonnación docente. Esto supone: -en la práctica diaria, 

en situaciones comunes de trabajo y estudio, el intercambiar infonnacio-

nes sobre ello para colabortir en el cambio de las condiciones dadas a Pª!:.. 

tir de la investigación de la propia realidad. 

Es así como la investjgación se confunde con el proceso mismo del aprend!_ 

zaje colectivo y corno el docente se fonna -entre otras modalidades- inves 

tigando. Esta fonnación está considerada dentro de la problem§tica de la 

educaci6n para adultos, la que se realiza a través de métodos particfpat.! 

vos. 

La investigación-acción constituye un método -entre otros- y consiste en 

que a partir de la propia práctica los participantes observan, analicen, 

interpreten y eva!Gen el ~quehacer docente cotidiano, para de ahí elabo

~ar hipótesis y planificar la práctica futura • 
.. 
Tui. la modalidad de investigación-acción la finalidad es elevar el nivel 

de conci-encia crítica; así se destacan las necesidades sentidas en la C2., 

~rnunidad.Y su consiguiente interpretación en funci6n de encontrar temas 

generadores o problematizadores que posibiliten las acciones educativas 
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c~nducentes al desarrollo de los procesos de aprendizaje • 
.. 

sé contemplarán tres etapas en el desarrollo de e~te curso: de apertura, 

de diseñd'e investigaci6n y de elaboración y propuesta de un proyecto. 

Él propósito de este curso es lograr que los participantes, a través de 

un proceso de investigación sobre ~lernentos comunes de su práctica educ.!!_ 

ti va, hagan una revisi6n crítica de la validez de los procedimientos em. 
prendidos y propongan alternativas a éstos. 

OBJETIVO TERMINAL 
··~-·-·---~--

Elaboi'arán W1 ensayo donde se propo_ngan lineamieñtos para planificar los 

procedimientos de la práctica educativa con miras a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, n tr1vés del diseño do métodos y técnicaS de invc§_ 

tigación participativa. 

•& METO!Xl DE TRABAJO 

Primera etapa: De apertura. Se ~arte de la participaci6n como estrategia 

de aprendizaje. 

En esta etapa, se aclararán las intenciones de los participantes y se tr!!_ 

tará de llegar a encontrar las reglas comunes de comunicación. Son impo!. 

tantes las perspectivas comunes para las actividades comunes en el proc~ 

so de investigaci6n que se inicia con la reflexi6n de la propia práctica 

~:el cuestionamiento de la misma 

' Se enfrentarán aspectos de la conciencia real (sentido común) con modelos 

te6ricos'"i-elevantes que penni tan a los participantes reinterpretar a su 

iµancra los fenómenos, pero con una comprensi6n científica mlis global. 

En esta etapa se tratará de establ.ecer un clima de consenso entre los 
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phl-ticipantes que pennita, u partir de la dis_cusic5n del problema, empezar , 
el trabajo práctico. Es así como en esta fase quedará planteado el pro-.. 
blema a investigar. 

Segunda etapa: Diseño e investigación. En esta etapa se explicitará la 

relación entre metas del ·proyecto y los métodos en la recopilación de d.f!. 

tos. 

Se fonnularán las hipótesis y se disefíarán los métodos y técnicas para la 

recolección de infonnación. 

Los participantes investigarán en sus campos de trabajo, infonnando ace!_ 

ca de la actividad de investigación en un proceso de retróalimentaci6n 

con el grupo. 

Tercera etapa: Elaboración y propuesta de un proyecto. Esta etapa com-

•& prende la concentraci6n, análisis e interpretación de la infonnación oE_ 

tenida por todos los participantes. Se llegará a conclusiones y a pro-

puestas. 

, 

•. 
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PRIMER TALLER INTRODUCTORIO DE INVESTIGACION 

PJIRTICIPJITIVJI 

SEGUNDO TALLER (20 horas) 

ESCUELA. NORMAL SUPERIOR 

P R O G R A M A 

OBJETIVO GENERAL 
···-· ---·---
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Este taller pretende iniciar a los maestros, aluninas y trabajadores de la 

Escuela Nonnal Superior en las metodologías participativas·, concretomente, 

la investigaci6n-acci6n. ~ 

Como producto del taller, los participantes plantearán el problema a inve;!_ 

tigar en un ensayo y que será realizado a través de un proyecto particip!, 

tivo e.le investigación cc.lucativa. 

PRIMERA UNIDAD: METCOOLOGIA Y METCOO 

La metodología de las Ciencias Sociales tiene una fundamentaci6n filos6fi 

ca. El c6mo se concibe filos6ficamente al m~todo tiene implicaciones en 

el desarrollo y resultados de la investigaci6n que se realice. 

En esta unidad se intentar,á adentrarse en las consideraciones epistcmol6-

gitas primordiales sobre la metodologfa y m§todo en las ciencias socia-

1,e's, toles como: 
' 

- la relación slljeto-objeto en el proceso de conocimiento, .. 
- aspectos te6rico-metodol6gicos de las diferentes corrientes 

s0cio16gicas: 



... 

~· a) positivismo 

b) estructural-funcionalismo y 

e) materialismo histórico 

la relaci6ri fen6meno-esencia en el proceso de conocimiento; 

- el criterio de verdad en la práctica científica. 

ME1UOO DE TRABAJO: 
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TornandO en cuenta las características esenciales de'·la investigaci6n-acc~6n, 

el trabajo será grupal y participativo • 

• 

SEGUNDA ·tJNIDAD: INVF~STIGACION PARTICIPATIVA 

La enseñanza y el aprendizaje creativos no contemplativos supone una act!_ 

vidad de investigaci6n constante. El docente que conciba este proceso'en 

esta perspectiva, debe ser necesririarnente un investigador. La formación 

de alunnos indagadores, investigadores de la realidad, supone la forma

ción de profesores en la misma línea. 

Para que el docente coadyuve a elevar la calidad del proceso enseñanza-apre!l 

di.zaje en el nula y en la institución donde labora generando cambios, re

q~iere ser un observador en primera inStancia, asi como un planificador de 

lá propia práctica educativa, siempre situándose en un contexto instituci2 

nal confo.nnado por vínculos específicos. Para tal efecto, es necesario que 

~ea cnpaz de hacer una revisi6n crítica de la validez de los procedimien

tos emprendidos en la práctica educativa, tales como métodos, contenidos, 

fonnns de evaluación y, que a partir de la misma proponga lineamientos para 

planificar sus procedimientos logrando diseñar métodos y técnicas de inve!_ 

tigación. 

····--·--·-····· 
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.Lá metodología participativa, definida como "un conjunto de procedimien-

tos en el-'proceso de tomar parte en las decisiones", resulta en este sen 

t?-do la a.propiada para la fonnaci6n de recursos en investigación. 

En esta Unidqd se realizará tul primer acercamiento a la metodología de la 

investigación participativa y al método concreto de la investigaci6n-ac

ci6n y en este marco se verá aspectos tales corno: 

- Orígenes y características; 

- Comparaci6n con métodos tradicionales; ---------
- Características del r.ia;Co Teórico y Técnicas; --
- Problernatización y selección del área específica 

u investigar. 

METOIJO DE TRABAJO 

•& Discusiones grupales y :fonnación de equipos de investigación. 

EVALUACION: 

: , 

.. 

Se tomará en consideración tanto la participaci6n 

individual en los grupos de trabajo, en las plen~ 

rias, así como también la presentaci6n del traba

jo final especificado en el objetivo general de 

este taller.. 
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· INTRODUCCJON 

. El Departamento de Progrrunaci6n Académica de la Direcci6n General de Edu

cación Especial se constituyó en base al cumplimiento de los s.iguientes 

objetivos: 

a) unificar, difundi.;-yco-ñso1idar las normas y lineamientos 

técnicos; 

b) contribuir ajla superación académica del persona~ en 

servicio. 

Para llevar a cabo sus funciones se organizan equipos de trabajo integra-

·~ dos por maestros, psic61ogos, pedagogos y médicos, cuyas acciones más im

portantes son la claboraci6n de planes, progrrunas y apoyos técnico-pccla

gógicos, así como la capacitación. y actualizaci6n peTIDanente del personal 

en servicio de todo el país. 

Tomando en cuenta lo anterior, la participación en un taller de práctica 

educativa e investigación-acción obedece a las siguientes necesidades: 

, 

evaluar y sistematizar el trabajo que se está.realizando en la 

acción, en lo que se refiere a la actualizaci6n del personal 

en servicio; 

conocer las características más relevantes de la educaci6n for-
•· 

mal de adultos y la posibilidad de su superación mediante un 

cambio metodol6gico en la fornraci6n docente; 

impulsar la fonnación en investigación, corno elemento funda

mental para que el docente conozca su realidad educativa y pu~ 

da contribuir a una transfonnaci6n cualitativa de J..a misma; 

revisar la dinámica grupal y consolidar los equipos de trab~-

jo. 

·--
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La modalidad de la investigación·acc:i6n en el proceso de ensefiania-aprendi 

zaje por sus características: a) relación práctica-teoría y b) la pla

'neaci6n, ejecución y evaluación de las tareas, como momentos inseparables 

del binomio aprendizaje-investigación, puede coadyuvar a la estructuración 

de una metodología que se lleve a cabo en la formación del personal, donde . ·--------. -
docencia e invCs1:.i'gación mantienen una vinculación -e?trecha. 

PRIMERA UNIDAD 

De diagnóstico y análisis 

De esta tlllidad identificarán las situaciones, circunstancias y formas de 

interacción actuales de los sujetos que se van a confonnar en un grupo de 

trabajo; se construirá un instrumento de observación y cvaluacit5n de la 

práctica del proceso grupal; y se trabajará en común un fl1arco Teórico de 

referencia para plantear tul diseño de investigación acorde a las necesid!_ 

des del equipo en general, así como de cada área de trabajo: psicopedag§. 

gica, grupos integrados, lenguaje y trabajo social. 

En esta unidad se abordarán aspectos como la conceptualización de aprend!_ 

zaj~ grupal; ln investigación participativa y el método de la investigación-

' acción; el vínculo docencia-investigación a partir de la interrelación 

aprendizajé grupal-investigación acción, (40 horas). 

SEQJNDA UNIDAD 

Diseño de Investigación 

En esta Unidad los equipos de trabajo construirán un diseño~de investiga

ci6n de una manera participativa para poder llevarlo a cabo en la insti-

tución. -·· ·-··--·--

·--

.i 
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En esta Unidad se t!abajarán los siguientes aspectos: 

- Planteruniento del problema 

- Objetivos 

- Metas 
··---·-·---

- Hipótesis 

- Marco Teórico 
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- Metodología ( disei\O de instrumentos de recolecci6n de .infama-

ción y evaluación y disefio de_ tficticas de participación). 

(40 horas) 

Objetivo del taller 

La presentación de W1 disefio de inVestigación por áreas de trabajo • 

.. 
'. 

• ------- . -.. 
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ANUIES, México, diciembre 1982. 

3. Barabtarlo, A. y Theesz M., "La investigación participativa en la do-
•& ccncia. Dos Estudios de coso11

, Conferencia on el IV Ciclo de Confe
rencias sobre la Teoría y la Práctica de la Educación de Adultos. 
INAPRO, M6xico, noviembre 1982. 

4. Filloux, Jean, "Formación docente, dinámica 
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TAREA 

A. Individual 

- Detectar los problemas a enfrentar 
en la Instituci6n para introducir 
un proyecto de inves~igación-acci6n 
en la docencia 

~ - Disefiar una estrategia para introd!!_ 
cir la 1 invcstigación-acci6n en la 
Institi.Jción . 

' 
- Partic,ipar como sujeto 

maci6ri de un grupo 
en la canfor. 

B. ae1 Gruro 

- Confonnar un grupo de aprendizaje 

- Coristruir un proyecto participativo 
a partir de los principios teórico-
metodo16gicos de la investigación-
·acción . 

c. De la Coordinación 

- Centrar la relación entre el grupo 
y la tarea 

___ i .,........., --- .. _ 
QJA!Jllll No. I 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha • 
~'--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Número de Observaci6n 

Observador 

Asistentes ·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Momentos del Proceso <le Apren<lizaje (Fases) 

lndiscriminaci6n Discriminaci6n Síntesis 



Observaciones 

FASES 

A. Indiscrirninaci6n 

Esquemas referenciales en 
ténninos de : 

~. Discriminaci6n 

' i 
Esque~s referenciales en 
ténnin9s de: 

I 
C. Síntesis 

. 
Esquema referencial grupal: . 

~. ,. -·· .,.¡. '·~ •• ____ ,_, ..... _._ ' ~-" .•.... 

. 

. 

- 2 -

.,. .. - Vínculos: 

- Roles: 

- Actitudes : 

- Lenguaje: 

- Vínculos: 

- Roles: 

- Actitudes: 

- Lenguaje: 

- Vínculos: 

- Roles: 

p 

Interacción ~rupal 

de dependencia 

En relaci6n a tma p sici6n de status y poder y 
tma concepci6n de e nacimiento como de "dominio 
del mismo" 

• Resistencias al e mbio ' 
. Ansiedades: ternorjal ataque y miedo a la pér-

dida . · 

fv'on61ogos en ténnin s de status y poder 

En relación a la Pe~tenencia 3.1 grupo y Perti-
nencia a -~a tarea. Cooperación. ¡ 
Liderazgos ·funciona~es; centran la tarea"'¡¡ ayu
dan a comprender e interpretar 

Propiciar fonnas de brganizaci6n social ~ara un 
trabajo participativbl ! 

Diálogo 
' 

Democráticos 

Intercambio de roles funcionales en relaci6n a 
la cohesi6n de grupo 

- Actitudes: Productividad 

- Lenguaje: Consenso 

... ... . . . ..... _, .. _ ... _ ..... , ... 
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14 3 CUADRO m. Il 
DIARIO DE CAMPO 

OBSERVACION DE !A UII'ERACCION 

ROL~ 

A. Pretarea (Indiscrimi~aci6n) 

-
-----

. 
/ .-

---.•. 
B. Tarea (Discrirninaci6n) 

' 

c. Proyecto (Sin tesis 

. ... 
., 

·-···--·-· 

Nombre 

fo'-

.. -~ 
' ·-- -- ,.._,... -

--,__ --""-. 

- -
~+ ' - ~. 

+ 

··--·· --·-. 

• 

Fecha 
'Núm. Observaci6n -----
Observador 
Asistentes ---------

de los Participantes· 

: 

' 

··¡ 
·~\ 

i ., 
-
1 

. 1 
.1 

l 
1-- ! 

i 
; -- i __ , 
1 

; 
1 

' 
1 

1 

1 1 
1 

1 - 1 
1 

i . ; 
1 
1 
i 

·¡ 
1 

' 
\ 
1 

i 
i 
1 ., , 
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TEt;Nii.;AS w 

o) 

• 

Purn propiciar lu tor1nac16n para 01 trabajo en los gru-

pos de discusión: 

Saber Escuchar. (Esta técnica se implementó en el Se

gundo iallcr en lo EN!:iM). 

Descripción: Ai comenzar este ejercicio el coordina-

dar pide al grupo que individualmente, cada participa~ 

te reflexione y anote en una hoja las cuolidadcs que 

según él, debe reuni~ quien quiera aprender a escuchar 

a los demtis. Les dn un tiempo para hacerlo. Ensegui-

da Jos pide pasen nl p1zorr6n y cscfiban s61o unn cun· 

l~dad. Pueden volver a ponerse de pie cuantas veces 

quicrnn y escribir otra vez, sin dar explicaciones so· 

bre el hecho. Bsta parte ael ejercicio se hace en s1-

lencio. 

Cuando el pizarrón está lletio, les pide que.cada uno 

en su lugar jerarquice doce cualidades pon1énd0Jes nú

mero en raz6n de Jo importancia que les asigne . 
. ------ ... ,. 

Después divide al grupo en pcquefios ;Ubgrupos para que 

., 
Las técnicas que se describen fueron tomadas del libro 
de Chahaybar, Edith. Técnicas para eJ Aprendiza!!:_Qru~· 
~· Cl::;E, UNAM, Méxic.o, 1982 • 
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discutan y se pongan de acuerdo en quedarse con las 

que se anotaron. diciendo por qué y p.oniénctoles una 

nueva jcrnrquin que nnyan acorando como grupo. 

En el tercer tiempo les pide a los grupos que digan 

las cualidades que eligieron y !ns va anotando en el 

pi zarr6n. 

: ejemplo: . 
G.rupo I 

Frnnqucz:1 

npcrtura 

sentido crítiCo 

respeto 

comprensión 

preguntas 

oportUná 5· 

atención 

intcrpretaci6n 

lógica 

seguridad 

pruc:icncin 

paciencia 

Grupo II 

preguntas 

opor~unas 

respeto 

sentido crítico 

comprensión 

. :fTJ!TI9E_~.!.ª. -- ~ .. 
apertura 

interpretac16n 

:J discusión 

seguridad 

atención 

puc.1cncin 

.prudencia 

Gruoo JI I 

apertura 

atención 

preguntas opor· 
tunns 

interpfetación 

franqueza 

comprens16n 

'lógica 

prucleuc ia 

respeto 

sentido crít1co 

pt1c1cncia 

seguridad 

Unn vez escritas en el pizarrón, el coordinador propi

cio. una discusión en el grupo, no con la finalidad de 

que se pongan de acuerdo en jerarquizar las cualidades, 

sino con el objeto de lograr que ei grupo ~orne concien-
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cia de las condiciones necesaria~ para que· se pueda 

llevar a cabo un d1á1ogo, se t;ierc1te ·en ·su capacidad 

para csct1ch:1r y nvnncc en su proceso de comun1cnci6n. 

Al finalizar el ejercicio e! coordinador pide al gru· 

¡ po que rcsponaun en equipo a ias s~guientes preguntas: 

4.,~uáles son las condiciones necesarias para lievar a 

cabo una discusión? 

¿Qu6 aprendizajes logr?ron con este c1crcic10? _ 

Ucspu6s en el plc11ar10, se ponen en común ius rcspucs-

tas y se evalúa el eJercic10. 

---··--. 
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b) i6cnicas puru la asimilación de contcnictos. Estas tl!c-

nicas se implementaro11 en los tres taileres: 

/ Asesores 1 écnicos , 

B5ta técnica permite por un lado, aprender a asimilar 

l.os conocim1cnt:os y por otro, seguir como observador 

el proceso de un grupo de discusión, con in posioil1-

dud de rctroalimcnrar ci los· participantes sobre la 

marcha, lo que permitir§ a fistos ir modificando sus 

conductas en funci6n de una intcraccJ.6n con"'erente ob-

servada dese.Je fuera. que prop.ic1c un dóblc apre·nd1Za· 

JC! al _tanTo en rel~CI6·ñ·~-a -1~s co'.:ltenidos; b) como a 

las actitudes y e) hnbiJidades que se manifiesten du· 

rante el desarroJlo de la técnica. 
1 

El coordinador pide al grupo que forme equipos de !O 

a J 2 part1cipnntes. Les pide que en cada equipo, la 

mitad forme un círculo pcquefto y la o~ra mitad un 

círculo más granae. 

Hl cooroinador explica al grupo los diferentes roles 

que se van a desempeftar: los asesorados formaran par-

.. 

' ¡ 
¡ 
j 

' t. 
\ 
( 
¡ 

.~ 
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deJ. equipo de cliscusi6n;, los· asesa·res scrrtn .tos ob .. 

servntlorcs y retroal1mcntadorcs~ Retardar~ al gru

po el turna a tratar que· di3be haber sido prc:Parado · 

por to~o_s. y 'cxplié:u1~·a~-c1--desarrol.Lo de la t~cnica. 

1.· llurante 10 minutos el equipo de asesorados discu-

~irá ci tema preparado. 

2. Los. nscsorcs tomnn nota de lo que observan; tanto 

en lo que hace a .ta participación de sus asesora

dos con respecto nl grupo, como lo relativo al de

sarrollo del tcn1n. 

3. Dcsptt6s de 10 minutos se interrumpe lo discusi6n y 

cada asesorado se retira con su asesor para que és

te lo rctroa.timentc, a partir de· sus observaciones. 

4. .•. 

5. 

El nscsor·i!1cluso le dará aportaciones teóricas so

bre el tema para avanzar cl"procciso de d1scusi6n. 

Paru cs·t_u etapa, se destinan cinco rainutos. 

Los nsesorados vuelven al equipo de discusi6n y 

contJ.r1a~n con·c1 tema dura11tc 10 minutos, integran-· 

do las aportaciones que Los asesores les hicieron. 

Al tcr1oi11ar los lU minutos, regresan con los aseso

res du·rantc otros cJnco mi.nutos y contfnOan el miso: 

mo proceso. 

····---·~-. -. 
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6. Por úl ti1no vuelven los asesora.o.os a sus equipos a 

continuar y "terminar i·a; .discusión durante 10 niinu-------·--· 
tos·.· --

~ada equipo trabaJa indcpcnaientemente . 
• 

el c'o.ordinador da .J.os tiempos al grupo y observa en 

1os equipos •. Unn vez term1nrido el ejercici~ pide a 

los asesores que intervengan en la discusión, complc

ment4ndola can J.os contenidos que Ellos considcr~n 

que no fueron tratados .p·ar los asesorados. Después 

pioc que coda equipo cvniOc el trnbnjo realizado y los 

fija un tiempo para responder a las. siguientes pregun

tas: 

Qué aspectos ~el terna tro.taao quedaron claros? 

Qué aspectos ho se clarif1cnron? .. 
Qué aspectos no se tocaron? 

·En q~6 puntos ·c1·cen que deben profundizar mli.s? 

Qué aspectos ínvoTecicron ln comun1caci6n? 

Qué aspectos ln obstncu1izaron? 

.Qué roles se .nsu1niq_:r.Q.1)._ a .lo largo de la discusión'! . ' ----- . 

Qu6 v-i~culos estaban proscn~cs? --
Qu6 pnpc1 jug:1ron loi nscsorcs para posioil1tar ln 
dis¿usi611 de tu ~cm6ticn? · 
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<.:uaudo. tcr1ninan de ;-;-~PQnCfer··a las preguntas, se or-,,_ 
ganizn un plentrrio en el ·que cada equipo ~xpone sus 

respuestos; el coordinador ·toma nota de ellas y com
" plerncnta el te1na. dando la información que considere 

necesaria • 

150 

Al finalizar se evalúa conJuntamcntc la técnica y los 

asesoraaos explican c6mo fueron ayudados por los ase-

. sores, y éstos exponen como se pudieron dar cuc·nta de 

·las lagunas y de la dinámica. grupal; el coordinaoor 

aporta al grupo las ooservaciones que ~l hizo . 

•. 

------
--........ 
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Concordar v Discordar. Esta ticnica se aplic6 en el , 
Tercer Taller para analizar el ttocumento de Paul 

Oquist y profundizar en. las corrientes epistemol6gi

cas del empirismo. positiv.istno .• esti-uctu·raiismo, 

pragmatismo, mntcr1;1lismo his.t6rico d1alCctico. 

151 

Se formaron cinco cqu"ipos correspondiendo una corr1cE_ . 

te a cada uno. Cada grupo, cscribi6 10 afirmaciones 

sobre la tcn15tica, y las discuti6 a profundidad para 

ponerse de acuerdo por consenso en sus a~irmacioncs o 

ncgHcioncs, fuudamcntondo los porqués de .i.as mismas. 

Despubs de una hora de trabajo en p~qucfios equipos, 

se realizó una plenaria en dot1dc cada subgrupo pla11-

to6 sus afirmaciones sin la respuesta, parn ser d1scu-

t~das por todos los pn.rtic1·pantcs. 

E1 objetivo primortJiat .de in tOcliica .fue el ac profu!!_ 

dizar y llcg~r a tener claridad sobre los alcances a~ 

cud<.l corriente: su cpistc1nologilt, y ~n Gl.cuil o cu! 

les de estns es posible trabajar, u partir del m6todo 

d6 lá iuvcstigudón-accl.ó.n, 

Ejemplo: 



.... 

... 

····-·-·--····· 

CONCOl~DAR Y D!SCURDAR 

Tem·a: Empirismo 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
' 

ÍJ.. 

7. 

's. 

~-

J. o • . . 

.. 

,. 

e D 

C:I D 
DD 
DO 
DO 
DO 
o[] 

o· CJ 
C::I D 
CI O 
[]·0 

. -------- --
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¿Por qué? 
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Debate.- Esta t~cnica se utiliz6 en los tres talleres. 

El coordinador les pide a los educandos que lean con anterioridad.'. 
el tema a tratar, señalá.nd·o--Ios-·aocumentos necesarios para. el m~!!. 
mo. , ---....... ~ 

Pide a los educandos que individualmente lean y ·elaboren las pre-~ 
guntas que consideren importantes sobre el tema, y qu~ ellos mis-· 
mas las contesten. ? 

Después de un tiempo suficiente, se forman equipos, cuidando que 
quede un n6rnero par por equipos. Una vez formados los grupos, el 
coordinador explica que la técnica, en un primer momento, consis
te en que cada ·equipo ponga en comtln las preguntas y respuestas 
que prepararon, y elijan, de entre todas las diez que consideren 
más importnates, y se preparen a presentarlas a otros equipos. 

Cuando han terminado, se div~den 1o~ equipos en la siguiente for
ma: 

Izquierda 

Equipo 

1 

3 

5 

Derecha 
Equipo 

2 

4 

6 

uno de los grupos de la derecha hace una pregunta de las que ya 
tiene preparadas a alguno de los equipos de la izquierda; éste le 
da respu~sta, pudiendo ser ayudado por alguno de los otros equi~ 
pos de su mismo lado. Cuando ~stos terminan, los del equipo de la 
derecha pueden complementar o ampliar la respuesta: ésta puede ser:·. 
discutida por el grupo. Después toca a uno de los equipos de la \ 
'derecha, siguiendo el mismo proceso; as! sucesivamente. se contintla :· 
hasta quedar agotado el .tema. ~ 

1 

El coordinador s6lo participa para hacer aclaraciones o dar la i~ 
.formaci6n que no haya quedado aclarada. 

Al finalizar se evalaa la t~cnica: 

Para qué sirvi6 este ejercicio? 
Qué aprendizajes se obtuvieron·?-·-·- .. 
Qué modificaciones se le podr1an imponer a . ..J:a técnica? 

" 

l 
t 
¡ 
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Representantes. - Esta tl§:cni_p~~ªª utiliz6 en el segundo y tercer 
taller. . . -·-- ·-. ,··· 

·-.._ 
En un primer momento el Coordinador divide al grupo en equipos 
de 5 a 7 participantes, para que pongan en comrtn·10 que cada uno 
estudi6 y analiz6 sobre el tema en cuesti6n; asimismo destacarán 
los aspectos m~s import~ntes del tema, para discutirl6s posterior 
mente. ··· -

Para esta primera parte del desarrollo de la t6cnica se les deja 
un t±empo necesario. 

En la segunda etapa se pide que cada equipo nombre un representan¡· 
te para que participe en el análisis; en el centro del aula se -'. 
forma un equipo con los representa 

eq 
po 

4 equip., 
de re
presen
'tan tes 

~u 
Durante 15 minutos, el equipo de representantes pone en coman los~ 
puntos que sus equipos representados consideraron los más impar- ~: 
tantea para ser analizados. 
¡,ps equipos uno a seis, toman nota sobre la puesta en coman. Des
pués de los 15 minutos los representantes' regresan a sus equipos 
originales para que éstos les den su punto de vista sc~re lo dis 
cutido qµrante 10 minutos. -
Los representantes (que pueden ser los mismos u otros) , vuelven. 
al centro, durante 15 minutos; continGan el análisis de los pun
tos que.cada equipo escogi6 como más sobresalientes. 

·Se sigue el mismo proceso, vuelven los representantes a sus equ! 
pos, para ser retroalimentados, y enriquecer el tema e.en sus apoE 
taciones, durante 10 minutos.· Por Oltimo los representantes vuel
ven .. al centro a continuar el trabajo, proponiéndose llegar a con
clusiones que les permitan, por una parte detectar los aprendiza
jes que consideren básicos para profundizar el tema, y por otra, 
organizarse para obtener la informaci6n complementaria. 
Al finalizar se hace una plenaria con las aportaciones del grupo, 
se hace una s!ntesis de lo visto y de lo _que falta por investi
gar. 
Al finalizar se lleva a cab·a·-·J:-a···evalµaci6n de la técnica. 
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··----·~-. -.. ~-. 

e) T~cnicas para el andlisis ~e roles e interacciones. 

.. , 

Sociodrama, Reflcxi&n Hist6rico-Biogr~fica y Dibujo 

Proyectivo. 

Estas técnicas se utilizaron para realizar situaciones 

diagnósticas en cuanto a· la problemática institucional 

y la ubicación de los sujetos en la misma. 

Se trata en las tres técnicas, por una parte de tomar 

conciencia de los roles e interacciones que se viven 

en la institución para poder analizar grupulmcnte el 

tipo de relaciones qu9 se dan y que se traen a la diná-

( mica del proceso de aprendizaje grupal. Permiten ade-

más poner en común los esquemas refer~nciales indivi-

dua J,i>s. 

El Sociodrama se implementó en el segundo y tercer ta

llc>r (1::is experiencias cs·tún relatadas en los aparta

dos correspondientes). Esta actividad consiste en una 

representación de roles, osi como de una postbrior in

terprctuci6n de lo que se representó. 

----·-----· -
Eu el segundo toller, la situación fue_pna Asamblea pn

ra discutir el prohlema de lo reformo acad6mica; en el 

tercer taller se repKesent6 un día de labor en el "Depar

tamento de Programaci6n Académica y una tarea especifi· 



.... 
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··-·--. 

ca n reali'zar. 

• 
Ln Reflexión IJistórico-Biográfica se implementó en ·e1 
segundo taller y se relata en el apartado correspondien

te. Es una técnica que sirve como auxiliar en la invcs

tignci6n de hechos sucedidos a lo largo de la historia 

vivida por los sujetos en una institución, a fin de di

lucidar y aclarar orígenes y causas de lo sucedido; así 

a partir de esta reflexión se llega a comprender la si-

tuoci6n nctunl de la institución que se analiza. 

La actividad consiste en una puesta en común y una dis

cusión y análisis de los participantes en el proceso de 

: aprendizaje, de cómo han venido vivepciando su quehacer .. 
coTidiano en In institución donde laboran, así como el 

de;~rrollo de la misma. 

El Dibujo Prol~~ se implement6 en el tercer taller. 

No se incluyen .los dibuj·os por problemas de present.a

ci6n, pcr¿ el an51isis de los mismos estü detallado en 

el npnrtndo correspondiente. 

Esta técnica sirve principalmente para resaltar situa-
. --~-- ~-. - -- . 

cioncs ·dii.t!in6sticas analiza'ndo vinculq_s, interacciones 

y roles. 

• Bl coordin::tdor le p.i~e al :g.rup~_, que individualmente ca -

da participante_haga uri·d~b~jo ~onde plasme cómo percibe 



: 
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--------
~-ª su institución en la sociedad, y a ~l mismo en -la ins-

titución. Esta actividad se hace en silencio . 
• 

En una segundo etapa, cada sujeto explica en que consis

te su dibujo, y se no~bTan .dos observadores para que re

gistren lo que cada participante va ex~licando. 

Una vez terminadas las P.resentaciones, cada observador 

expone lo que registró, complemcn!nndo, si es el caso, 

por parte de los participantes lo que no qucd6 registra

do pero que si se analizó. 

En un::1 tc1·ccrn ct.apn se pide a los participantes que ha

gan una reflexión individual sobre lo que se expuso por 

parte de cada uno de lo~ integrantes del grupo, así como 

por los observadores, y que sistematicen a partir de las 

caf'Cgorias, vínculos-roles y tarea, lo que se dijo. 

En unu cuarta etapa se hacen pequefios grupos para discu

tir y analizar lo que se· reflexionó de una manera· indi

··aual; en una quinta etapa se realiza la plenaria para po

ner en común el unúlisis de los suhgrupos. 

-····--·--
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