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INTRODUCCION. 

La presente investigación tiene como fin realizar el análisis 
de un caso de estudio, con el fin de explicar la importancia 
que tiene para el alumno, el manejar adecuadamente 
actividades y estrategias de aprendizaje dentro de su 
desarrollo académico, la trascendencia que tienen estas 
actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
profundizar con el análisis de la problemática que existe en 
el proceso y las consecuencias posteriores en el aprendizaje 
del alumno. 

Intenta servir de apoyo para futuras propuestas que procuren 
mejorar la calidad de la enseñanza, postulando la 
participa~ión activa del estudiante, es decir, lograr que el 
alumno produzca sus propios conocimientos a través del 
aprendizaje significativo. 

Se retoma el enfoque etnográfico como metodología de 
investigación, debido a que por medio de la observación, el 
registro y la interpretación del curso, se derivan aportes 
pedagógicos cuyo objetivo principal es el desarrollo de la 
capacidad autogestiva del alumno. 

De ahí que 
integración 
influyen en 
de mejorar 
alumno. 

los objetivos de trabajo están dirigidos a la 
y análisis de los diferentes aspectos que 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin 
la capacidad autogestiva y el aprendizaje del 

El Nivel Fi1osófico brindará una vision amplia de cómo se 
presenta el proceso de conocimiento, la manera de ver al 
hombre y a la realidad. 



En el Nivel Psicol.6gioo se hablará de la autogestión y la 
motivación ya que constituyen partes elementales de esta 
investigación y guardan una relación muy estrecha con el 
Nivel Pedaq6qico. Se consideran las manifestaciones del 
alumno como las actividades intelectuales que dirigiran a su 
propia construcción como ser humano, por ello en este nivel 
se retoman los aspectos básicos de la pedagogía activa 
(Método Montessori); ya que en su proceso de aprendizaje 
estará motivado por sus intereses y necesidades, 
desarrollando su capacidad para descubrir nuevos 
conocimientos y buscar la solución de problemas, llegando 
así, a su transformación intelectual. 

Finalmente, el estudiar los procesos educativos implica el 
cuestionar todos aquellos aspectos internos (microsociales} 
del proceso de enseñanza-aprendizaje corno los externos 
(macrosociales) que interactúan y afectan el propio proceso; 
la perspertiva metodologfca a seguir es LA ETNOGRAFrA 
EDUCATIVA, por medio de ella se permite estudiar al fenómeno 
o procesa particular, partiendo delas relaciones con su 
contexto social. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 
en los primeros tres capitulas se desarrollan 
minuciosamente todo!'.; ilquellos Niveles de importancia y 
trascendencia para este proceso¡ en seguida se contempla en 
el capitulo cuatro el marco de referencia, el análisis 
didáctico de las actividades de las enseñanza-aprendizaje 
observadas y en el quinto capitulo se desarrollan las 
categorías de análisis junto con el registro analítico que se 
obtuvieron de la investigación; para que finalmente se 
aborde las conclusiones y recomendaciones de pedagogos e 
investigadores sobre la utilización de este tipo de 
metodología. 



CAPITULO! 



MARCO CONCEPTOlú. 

Nivel Filos6fico •• 

se definiran en un principio los conceptos más importantes de 
esta investigación con el fin de aclarar la posición teórica 
Filosófica, cómo base que sustentará está investigación. 

La investigación etnográfica debe de estar sustentada por una 
teor1a, por lo que es necesario mencionar el c6mo se 
consideran cada uno de los elementos que se manejan dentro 
de la investigación, debido a que el modo de concebir al 
objeto de estudio puede influir dentro de la misma. 

Concepción del sujeto. 

El hombre es un ser apto para recibir la cultura, es un 
individuo concreto que tiene especificidad histórica, social 
e individual, es 11producto y productor" de la cultura, dotado 
de una articulación de juicios socialmente condicionados por 
sistemas de valores de una detenninada clase. 

De este modo el individuo es un ser, un conjunto de 
relaciones sociales, que tiene un papel activo dentro de 
ellas, que interviene en el desarrollo de la sociedad en su 
proceso histórico especifico. 
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sujeto-alumno. 

Es un individuo subalterno ( la escuela se considera un 
aparato ideológico), es un sujeto cotidiano que se expresa 
corno individuo social y que recibe valores culturales de su 
clase especifica, determinada por su condición de vida 
ocupando un lugar en el grupo escolar, se a:Liena(1) en una 
sociedad ideol6gica. 

Los alumnos tienen un modo de relacionarse, una interacción 
constante en los conceptos de apropiación de conocimientos, 
se relacionan espontáneamente dentro del contexto, que 
permite la actividad autónoma para formar al sujeto 
educativo~ 

sujeto-maestro. 

Los maestros se consideran dentro de la investigación como 
los mediadores entre el sujeto alumno y el conocimiento, son 
los que manejan los elementos estructur,· les de espacio y 
distribuyen el tiempo de tal forma c;.e todo comience y 
termine en el tiempo prccfoo dentro del :::al6n de clazes. Ez 
trasmisor de la cultura, el profesor tiene un gran 
significado dentro de la vida escolar de los alumnos, es el 
canalizador del intercambio social de la clase, es él quién 
decide el orden de las intervenciones de los alumnos, los que 
deberán participar y los que no participarán. (2) 

El tiene que ordenar los recursos y materiales que estén a su 
alcance, as1 como, organizar las tareas que estructuran las 
actividades de la clase. La autoridad del maestro está 
determinada por el rol institucional (valores, actitudes, 
comportamientos globales, etc .. ). El maestro proporciona a 
los alumnos apoyo de aprendizaje que no existirian sin la 
escuela ( 3) . 

C1) Alienación: Conversión de los productos de lo actividad hUT1.1na ( productos del trab<ijo, relnclones 
socleles y polfticas, normas de moral, for1T111s de conciencio social), ol Igual que los propiedades y 
capacid<tdes del horrbre, en algo independiente y ajeno a este, que lo domina. 

(2) Ve6se Jackson Phillp. "La vida en los aulas", 1cro edición, Universidad de Chicogo, Ed, Morova, 
1986, 207 pp. 
(3)1bidem, ••••• pAgina 2(.. 



conoepci6n de objeto conocimiento. 

El conocimiento como actividad concreta y práctica tiene un 
proceso de desarrollo a través del tiempo, actividad 
concreta y prActica, la parte del principal conocimiento es 
el sujeto. 

Ralaci6n sujeto-objeto. 

Existe una interrelación entre sujeto-objeto, donde hay una 
producci6n de concepto dentro de una vinculación te6rico
práctico, el sujeto de conocimiento tiene un papel activo en 
las determinaciones sociales, el individuo es concebido como 
ser social, su conocimiento es la actividad concreta
práctica dentro de un proceso dinámico, dialéctico y nunca 
lineal, sino (dialéctico) con retrocesos y avances. 

Concepción de la sociedad. 

En base a que la educación es un fenómeno social, se 
considera como un organismo vivo que está en continuo 
desarrollo, contiene en su estructura relaciones de 
producción y constituyen una formación social determinada. 

Sociedad ca pi tal is ta. 

Estructura social: Dentro de la Sociedad Capitalista los 
hombres contraen determinadas relaciones que corresponden a 
sus fuerzas productivas materiales, este conjunto de 
relaciones de producción forman la estructura económica en la 
sociedad, en la cual se levanta la superestructura juridica y 
politica. Se divide de este modo en dos partes: 



Infraestructura. Formadas por las fuerzas productivas, por 
las relaciones sociales de producción y constituyen la base 
económica de la sociedad. 

Superestructura. Comprende todos los demás fenómenos sociales 
(poder, arte, ciencia, moral, educación, religión, etc.) 

La relación de estas dos partes es muy compleja; la base 
económica determina en última instancia a la superestructura, 
se le asigna la función de producir las condiciones 
ideológicas necesarias para la reproducción, no obstante, 
tiene una autonom!a relativa, que le permite tener sus formas 
particulares de desarrollo y actuar del mismo modo sobre la 
base. 

En las Sociedades Capitalistas, existe un conjunto de 
acciones pedag6gicas que reproducen la ideolog!a y las 
condiciones de clase según los intereses de la clase 
dominante, por lo cual, la escuela necesita de una estrategia 
de adquisición de capital cultural, como recurso para 
apropiarse de los bienes culturales. 

Concepto de escuela. 

Se puede definir este término desde dos perspectivas: la 
escuela, desde un punto de vista social general: Es la 
institución que reproduce las habilidades diversificadas, que 
requiere la fuerza de trabajo moderna y la de su sujeción a 
las reglas de orden establecido; además de la reproducción de 
la fuerza de trabajo, es uno de los aparatos ideológicos 
del Estado. 
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Desde el punto de vista de la vida escolar, es el entorno 
estable donde los objetos f1sicos, relaciones sociales y 
actividades son constantes, se desarrollan los mecanismos de 
adaptación que influyen dentro de otros contextos y de otras 
etapas de la vida del alumno. 

La escuela pretende negar los deseos que tengan los 
individuos y hacer suyos los proyectos sociales de la misma. 
Debido a que dentro de la escuela existe la vida rutinaria, 
es importante mencionar que lo cotidiano, es una realidad 
tradicional que se construye históricamente y es una 
prefiguración de movimiento social. 

La vida escolar de rutina, mantienen una potencia propia que 
nos puede ensef\ar a valorar la iinportancia cultural de los 
elementos rutinarios de la existencia humana, dentro de la 
escuela se mantiene una intimidad social que le da el 
carácter ritualista y ciclico de las actividades de la cla:~ '?, 
en donde interviene también el horario(4). 

El sustento filosófico-social de los conceptos antes 
mencionados brindará el apoyo necesario, para analizar la 
problemtttica educativa, la Teoría. dG l=. Totali~ad concreta 
que a continuación se desarrolla. 

' ··, i_ 

(4) Vebse Elsle Rock.~ell. "De huellas. Bordas y Ver~a~;- un;-h'1:st~ri~ .. ·Ccidcit8~;'~~-:la. ~:SCUela;,_ EN-·LA

ESCUELA ~fil ill!!!.::lQ DOCENTE. Descripciones y Debates. Ed. 0.1.E. He°x"i~~ .. 1986~ pP 9~36; -
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TEORIA DE LA TOTALIDAD CONCRETA 

Para poder analizar la problématica educativa es necesario 
manejar dentro del estudio una posición filosófico-social; en 
este caso se retoma la 'l'eoria da la 'l'otal.idad concreta y 
aportaciones de Adam Sahaff; estas constituyen perspectivas 
filos6ficas, modelos de acercamiento a la realidad. 

Adam Shaff plantea tres modelos de conocimiento, en los 
cuales aparecen una triada compuesta por: sujeta cognoscente, 
objeto de conocimiento y conocimiento como producto. Cada uno 
de los anteriores representan un contenido y una 
problemática filosófica. 

Se entiende como proceso de conocimiento a la interacción 
entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. 

El primer modelo llamado MECANISISTA describe que el objeto 
de conocimiento actúa sobre el aparato perceptivo del sujeto, 
siendo el conocimiento solamente un reflejo o copia del 
objeto, en donde el sujeto es un agente pasivo cuyo papel es 
registrar los estimules del exterior.(5) 

Cuadro EsquemAtico del primer modelo según Ad.am Shaff. 

!Primer modelo: MECANISIBTA 

Sujeto Pasivo, reducido a su existencia biológica. 
Coqnosente Individual debido a que se le considera 

aislado de la sociedad, por lo tanto es 
ahistórico y sin cultura. 

Objeto de Percibido como mera contemplación, ya que 
conocimiento: lo importante es lo que se percibe. 

Conocimiento Se considera como lo que se percibe a 
como producto través de los sentidos.Relación unilateral 

objeto --- sujeto 

(5) V~ose .Adam Shaff, 11~ :t ~", 1era EdiciOn, Ed. Grijalbo, H~1de:o, 1984, p6gin11 83. 
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En el segundo modelo llamado IDEALISTA-ACTIVISTA, el sujeto 
cognoscente percibe el objeto de conocimiento como su 
producci6n, es decir, el sujeto es el creador de la realidad 
y actüa sobre el objeto de conocimiento, existiendo una 
relación cognoscitiva: sujeto-objeto (destacando más el 
primero). (6) 

Cuadro EsquemAclco del segundo modelo segün Adam sha:Ef. 

!segundo modolo: IDEALISTA ACTIVISTA 

sujeto: 

Objeto de 
conocimiento: 

conocimiento 
como producto 

Activo debido a que interviene en el 
desarrollo de su historia. sujeto social 
productor de las determinaciones sociales 
y de su cultura. 

Actividad concreta y práctica, lo principal 
es el sujeto por ello se da un proceso. 

Producto de la creación del sujeto. 
Manteniendo una relación unilateral entre 
Sujeto --- Objeto 

El tercer modelo llamado OBJETIVO-ACTIVISTA existe una 
relación cognoscitiva, en donde el sujeto y el objeto 
interactüan el uno sobre el otro, manteniendo una existencia 
objetiva y real dentro de la práctica social que percibe al 
objeto, en y por su actividad, que depende en gran medida en 
el sentido que demos al sujeto cognoscente. (7) 

t6) 1bldcm, pp 84. 

<7> Ibldem, PP 66. 
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Cuadro Esquem.tt:ico del tercer modelo según Adam shaff. 

!Tercer Hode1o: OBJETXVO ACTXVISTA.¡ 

sujeto: 
coqnoscente. 

Objeto de 
conocimiento: 

Producto de 
conocimiento: 

En el primer 
la sociedad, 
biol6gica que 
mecanisista). 

Es activo debido a que interviene en el 
desarrollo de su historia. Sujeto social 
por que crea, interviene y es producto 
de las determinaciones sociales, 
es hiet6rico, Producto y productor de 
su cultura. 

Actividad concreta y práctica, se percibe 
en y por su actividad. 

Es el producto de ka interacción entre e1 
objeto y el sujeto, manteniendo una existen 
cía objetiva y real. La interacción es 
bilateral sujeto -- objeto, objeto-- sujeto 

modelo se piensa que el sujeto esta aislado de 
concibiéndose solamente corno una existencia 

determina sus caracteres y propiedades ( modelo 

En el tercer modelo considera que el sujeto es en su realidad 
(B) el conjunto de las relaciones sociales. El hombre es un 
ser apto para recibir cultura, es un individuo concreto que 
tiene una especificidad histórica, social e individual, es 
producto y productor de su cultura; dotado de una 
articulación de juicios socialmente condicionados por los 
sistemas de valores de una determinada clase. 

El sujeto en el conocimiento tiene un papel activo con 
determinaciones sociales. Finalmente, el individuo es un ser 
social y el conocimiento es una actividad concreta y 
práctica. 

(8) Se define e la realidad como la unlon de fenómeno y esencia, proceso en el cual es necesario pasar 
del l!Ufldo aparente para llegar e le rcaliz:;1ci6n de le verdad, en donde se presenta cst6 uni(ln. Unidad 
Integrada que forma un todo. 
las il!l>l lceeioncs metodológicas que se derivan de este planteamiento parten de la preocupación de 
conocer lo que se ve y lo que no se ve. 
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En este análisis se retoma el tercer modelo en la 
concepción social-objetivista por ser el que marca el proceso 
1\e conocimiento más completo, concibiéndose al sujeto corno 
un ser social determinado por su momento histórico y por las 
relaciones sociales, capaz de recibir cultura. Por su misma 
acti'"1idad el objeto se define dentro de un proceso de 
conocimiento .. 

Sin embargo, es conveniente mencionar que dentro del proceso 
de c.:mocimiento educativo real se refleja más próximo el 
primer modelo de conocimiento; la relación sujeto (alumno) -
objeto (conocimiento) se muestra ser unilateral, es decir, 
el al.umno es un agente pasivo y receptor de conocimiento, 
reducit:-ndo el aprendizaje en una copia del objeto, apoyado 
sólo por los estimulas exteriores. 

La actitud del hombre hacia la realidad, es la de un ser que 
actúa histórica y prácticamente, por su actividad dentro de 
la naturaleza y de los hombres, persiguiendo la realización 
de sus fines e intereses dentro de las relaciones sociales. 
El niundo de las representaciones (pseudoconcreción) , es el 
mundo de los fenómenos externos, el lado fenoménico· de las 
cosas es la esencia misma. (9) 

La praxis critíca(10) considera el doble sentido que poseen 
los elementos: el fenómeno(ll) muestra la esencia(12) y 
asimismo la oculta, contiene siempre un contrario. La esencia 
no se manifiesta abiertamente, y por lo tanto tiene que ser 
descubierta mediante una actividad de investigación y de 
análisis de la cuál se encargan la ciencia y la 
filosof1a. ( 13) 

(9) Consultese, Karel Koslk, 11 0iol~ctlct1 ~ 1.9: Coocreto", Jera Edición, Ed. Grijolbo, H~xico, 1981, pp 
27 •• 
(10) Es Is actividad que se caracteriza por el ellltblo y la tronsformaci6n de la naturaleza y la 
sociedad. La praKis critica se realiza com:> proceso de trasformacl6n en donde se revelan 
contradicciones que manifiesta La sociedad. 
(11) El fenbtleno Lo constituyen las propiedades y los rasgos eKternos del objeto, captados a traves 
del conocimiento sensorial: sensaciones, percepciones y representaciones; se ponen de manifiesto los 
leyes que constituyen lo rsencio del objeto. 
(1Z) La esenclo expresa lo totaltdüd de las leyes inherentes a un objeto dado, la coneKi6n intern<i que 
unifica los distintos aspectos del proceso. Revela ilSI la unidad en la diversidad de las proplcdodes 
del objeto. 
C13> lbldcm pp 29. 
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El pensamiento destruye la pseudoconcreci6n(14) para alcanzar 
lo concreto, es un proceso que se revela al mundo real; que a 
través de la apariencia externa del fenómeno se descubre la 
esencia, considera al mundo de las representaciones y del 
pensamiento en común, sometiendolas a un examen donde las 
formas codificadas del mundo ideal desaparecen. Por otro 
lado, el concepto y la abstracción significan un método que 
descomponen el todo unitario para comprender el objeto. 

La diferencia entre la realidad natural y la realidad humano 
social es que: la primera es aquella en el que el hombre 
puede cambiar y trasformar la naturaleza, la segunda puede 
cambiarla pero revolucionariamente, ya que el hombre ha 
producido esta realidad. Existe de este modo el mundo oculto 
de la pseudoconcreción y el mundo real de la praxis 
humana. ( 15) 

El mundo real es aquel en el cual las cosas, los significados 
y las relaciones se consideran como producto del hombre 
social, que por medio de un proceso el individuo realiza su 
verdad. 

La realidad es concebida como un todo estructurado y 
dialéctico en el cuál puede ser comprendido cualquier hecho; 
por tanto los hechos son conocimientos de la realidad y está 
es una totalidad concreta que se convierte en estructura 
significativa para cada uno. 

Cada fenómeno puede ser considerado como un elemento del 
todo; tan es as1, que un fenómeno es un hecho social capaz de 
definirse asimismo y definir el conjunto, producto y 
productor, determinado y determinante, que esta 
interrelacionado con el conjunto en total. 

Por ello la realidad es inagotable para el conocimiento, 
siendo un principio metodológico de la realidad social, 
aquel que considera a cada fenómeno corno un elemento del 
todo. 

(14) Hl.6ndo nparcnte. rcnomeno. 
<15> Jbldem pp 35. 
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En resumen la realidad es un todo estructurado que se 
desarrolla y crea conocimientos de hechos; el p~nsamiento 
dialéctico es el pensamiento humano que realiza un movimiento 
en espiral, donde cada comienzo es abstracto y relativo. El 
conocimiento concreto de la realidad, consiste en un proceso 
de concientización que comienza del todo a las partes y a la 
inversa, del fenómeno a la esencia y de la esencia al 
fenómeno, es un proceso de compenetración y esclarecimiento 
mutuos de conceptos, en donde la abstracción es rebasada por 
una correlación dialéctica. 

La realidad social es una totalidad en donde se tiene que 
descubrir su naturaleza y destruir el mundo de las 
representaciones para ser una unidad dialéctica. 

Por medio del método científico se revelan el contenido 
objetivo y el significado de los hechos, para llegar al 
conocimiento de la realidad histórica es necesario un proceso 
de asimilación critica de interpretación de los hechos, el 
método cient1fico es el media para decifrar los mismos y 
estos a su vez son la realidad. 

Es decir, el modo de ver la realidad para comprender el 
proceso de conocimiento, es analizarla como una unidad de 
partes que constituyen una totalidad, por ello la realidad 
social es 1 asi mismo, la unidad de sus partes: la política, 
la econom1a, la educación, la sociedad, etc., que constituyen 
la totalidad. De ahi se deriva que el hecho social {fenómeno) 
es parte del todo capaz de definirse y definir a su conjunto. 

Por lo tanto, la realidad es un todo estructurado, que se 
desarrolla y que crea un conjunto de hechos sociales. 

Al entender la forma de concebir la realidad, se puede 
interpretar adecuadamente el proceso de conocimiento. Al 
descomponer el todo y analizar cada una de sus partes, 
podemos interrelacionar todos los elementos del hecho social. 
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EL PROCESO DE CONOCIMIENTO. 

Los conceptos significan una aproximación de la realidad y 
las representaciones mentales pueden estar alejadas de ella. 
La descomposición del todo, la separación fenómeno y esencia 
y la reconstrucción del objeto mismo, se producen por un 
proceso analitico-sintético, es decir, es un proceso de 
análisis de las partes que se sintetizan en un todo. La 
representación concreta de la cosa es el concepto como 
producto, estableciendo relaciones entre fenómeno y esencia. 
En este proceso de construcción y reconstrucción se da a 
partir de la praxis humana. 

El fenómeno muestra la esencia pero a la vez la oculta. 

En s1ntesis: 

Realidad : Unión del fenómeno y la esencia. 

Apariencias : Representaciones mentales de las cosas. 

Cientirico : Trata de llegar a los conceptos y para ello 
hay que destruir lo aparente. 

La teoría de la totalidad concreta es una teoría de la 
realidad; si se quiere conocer la realidad, se debe tener una 
concepción de esa misma, para poder hacer ciencia tenemos que 
partir de una concepción de· la realidad y llegar al ser. La 
realidad es una totalidad concreta. La realidad es un todo 
estructurado y dialéctico en proceso de autocreación y 
desarrollo. 

La teoría de la totalidad concreta es una forma de conocer la 
realidad, cémo el hombre va a aproximarse al conocimiento de 
la misma utilizando esta teoría . Se conoce la realidad 
metodológicamente en términos de interacción de las partes 
del todo. 
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Para plantear un principio de lo que es la realidad como un 
todo unitario, tiene que haber coherentemente una propuesta 
de car~cter metodol6gico para llegar a la realidad. 

XMPLXCACXONEB DB LA TEORXA DE LA TOTALXDAD CONCRETA. 

Concepci6n unitaria de la ciencia en contra de la concepción 
de los todos independientes. 

Análisis de interacciones que ~e dan en el todo: 

Cada hecho es estudiado en si mismo (separadamente). 
Cada hecho es estudiado en función de sus relaciones con 
los demás hechos: 
Definirse asimismo, estudiarse, (producto}. 
Definir a los demás, estudiarlos, (productor). 

Este es el proceso en dialéctico de las partes al todo, del 
todo a las partes, para alcanzar la concreción. 

CONCLUSXON. 

Existe una doble perspectiva que hay que considerar desde el 
punto de vista de la totalidad: el conjunto de elementos 
estudiados en si mismos, as1 como sus vinculaciones con los 
demás, producen un proceso en dialéctico (con retrocesos y 
avances) permanente para llegar al conocimiento cient1fico. 
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El. estudio implica analizari 

Especificidad de la Naturaleza Social; 

El todo dialéctico. 

Pseudoconcreción (destrucción) • 

Hombre como ser concreto reai. 

Por medio de la descomposición del todo como metodología 
filos6f ica de análisis. 

Teniendo esta opción filos6f ica se plantea ver a la educación 
no aislada con todas aquellas partes con las cuáles 
interactúa, analizarla como la parte de un todo y como a un 
todo en si misma. Estudiar su problemática para llegar a su 
esencia; por medio del estudio de la educación en si, así 
como con sus relaciones. 

Se puede estudiar y analizar el proceso de enseñanza
aprendizaje, tomando en cuenta las influencias de las partes 
que componen la realidad educativa¡ tanto externas como 
internas con las que se interrelacionan, cómo se produce el 
aprendizaje a través de conocimientos para que sea más 
factible su trasmisión. 

A continuación se menciona el nivel social de la realidad 
educativa y algunos aspectos importantes para esta 
investigación. 
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Se considera que la escuela está comprendida por un conjunto 
de unidades tales corno: Los administrativos, docentes y 
alumnos, entre otros, cuyo fines es producir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y en consecuencia, la acreditación y 
el reconocimiento social, cada uno de sus elementos realizan 
funciones determinadas, el maestro ensefia, el alumno aprende, 
por medio de muchas actividades, escolares y extraescolares: 
como tareas, prácticas, visitas etc, que conforman su 
aprendizaje. 

Se hablará a continuación de los aspectos sociales que 
están presentes en el hecho educativo: 
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Nivel Social. 

En la presente investigación se abordará la problemática 
escolar con la que se enfrentan los alumnos para aprender y 
estudiar como un aspecto fundamental dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto en los inicios de formación 
académica como en la actividad escolar y extraescolar. 

Tanto profesores como alumnos, muchas veces se encuentran en 
dificultades para considerar y desempefiar las actividades que 
apoyan la evaluación y mejoran el aprendizaje, en donde, es 
importante analizar la trascendencia y el papel que tienen 
las técnicas de estudio en dichas actividades. 

Comunmente y debido a la estrecha relación con estas 
actividades de aprendizaje, el profesor es el que guia al 
alumno para saber si tiene aptitudes, intereses, técnicas y 
hábitos de estudio suficientes para realizar 
significativamente su aprendizaje. 

Por otro lado, una de las partes que constituyen la vida 
escolar del alumno son las tareas y actividades de 
aprendizaje, al enfrentarse con ellas se encuentra algunas 
veces con problemas para realizarlas. 

Se habla mucho sobre la mejor manera de aprovechar el 
aprendizaje, sin embargo no se da la importancia necesaria 
del porqué no se consideran los hábitos y las técnicas de 
estudio como un instrumento para mejorar el rendimiento 
escol~r, consecuentemente se desconoce pedagógicamente el 
porgue la mayor ia de los alumnos no tienen una base 
sistemá.tica de u.prender. Por ello, si bien es cierto que el 
alumno incorpora nuevos conocimientos, también es cierto que 
no adquiere las técnicas, ni los instrumentos necesarios para 
poder mejorar su vida corno alumno. 
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Partiendo de lo anterior surge la necesidad de realizar un 
análisis que investigue cuales son las causas que provocan 
esta problemática, para explicar cuál es la importancia que 
tiene para el alumno de los diferentes niveles educativos, 
el tener hábitos, estrategias y técnicas adecuadas dentro de 
su formación académica, la trascendencia de su incorporación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente poder 
profundizar el análisis de la problemática que sufren los 
mismos en el ámbito escolar (causas de su intrascendencia) y 
las consecuencias posteriores ( en el aprendizaje del 
alumno). 

Es muy importante que los alumnos tengan las técnicas y 
hábitos de estudio para poder aprender de una manera 
significativa, aspecto fundamental, en el proceso de 
ensef\anza-aprendizaje. El hecho de que el alumno tenga una 
metodologia de estudio sugerida por él mismo logrará. que 
realice con mayor calidad su aprendizaje. 

Las investigaciones que se han realizado sobre técnicas y 
hábitos de estudio, explican la importancia de estas para el 
buen aprovechamiento del estudio y del aprendizaje, sus 
métodos, su aplicación dentro o fuera de la escuela. Manejan 
conceptos de aprendizaje y en él se basan para concebir su 
proceso. Los planteamientos analizados tratan de incorporar 
su hábito de estudio o seguir una técnica de una manera 
tradicional y siguiendo una serie de pasos para lograr una 
adecuada utilización de la misma. 

El contenido de estas propuestas son, también, las ventajas 
de tener una metodología de estudio y las desventajas de no 
tenerlas, hablan los autores Quesada(16) , Staton (17), 
Brow(lS), Michel (19), entre otros sobre motivación, actitud, 
concentración y otros factores intrínsecos y extrinsecos que 
pueden influir en el aprendizaje. En general, proponen una 
serie de hábitos, consejos y ejercicios para mejorar la 
manera de estudiar y por ende de aprender. 

(16) Ve6se, Rocto Cueseda Castillo. "Gula del estudiante", lera edlclCn, Ht:xico, E•d. UNAM·SEP, 1986. 
(17) Consultese, Thomas.F. Staton, "C6mo estudiar", edlclcn, Ht:xico, Ed. Trilliis, 1970, 79 pp. 
(18) Vdse \Jilllon F. Brow. "Gulo de estudio efectivo", 12vo edición, Mt:xico, Ed. T.-illos, 1987, 103 
pp. 
(19) Consultese, Guillermo," Aprender a oprendcr", 8va ediclCn, México, Ed. Trillas, 1980, 110 pp. 



En su mayoría, abordan la problem§.tica desde un punto de 
vista teórico, es decir, limitan el problema a una serie de 
sugerencias que el alumno debe de poner en práctica, pero 
sin tomar en cuenta su situación académica, ni social, 
tampoco la realidad especifica en la que se desenvuelve. 

Los autores Brown, Staton, Michel, Quesada entre otros que 
han analizado este tema, tratan de solucionar el problema de 
que el alumno no sabe estudiar, por medio de una serie de 
pasos y sugerencias. Las bases teóricas de las que parten 
estos autores para aprender a estudiar son las siguientes: 

l. Manejo de las técnicas a nivel teórico . 

2. Manejo de términos tales corno aprendizaje, actitud, 
intereses, etc. 

3. Las técnicas y hábitos de estudio constituyen una serie 
de pasos, que al seguirlos los conducirá al éxito 
académico. 

4. E1 alumno es una persona que no tiene influencia del 
medio socio-económico, político en donde se 
desenvuelve, por lo tanto, puede seguir al pie de la 
letra las recomendaciones que le sugieren. 

Lo antes mencionado, sólo es un bosquejo general de algunos 
autores que se han analizado. Asi mismo, lo que no consideran 
los autores en sus propuestas es lo siguiente: 

A. No toman en cuenta la realidad que gira alrededor del 
alumno (socio-pol1tico-económico). 

B. Tienen una perspectiva teórica acabada, puesto que al 
seguir sus sugerencias el alumno podrá llegar al éxito. 

c. No toman en cuenta que las técnicas de estudio son un 
instrumento para mejorar el aprendizaje del alumno, pero 
que no son determinantes para el éxito académico. 

La metodologia con la cual se llevo a cabo esta 
investigación, la constituye el estudio etnográfico, porque 
es un método por medio del cual se pretende lograr un 
acercamiento a la realidad escolar, tomando en cuenta las 
técnicas de estudio, su formación e importancia; del cuál 
hablaremos en el capítulo III. 
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El alumno es un individuo que se desenvuelve en una 
institución (aunque no descartamos a la persona que estudia 
en un sistema extraescolar). En donde adquiere y desarrolla 
determinados valores sociales, actitudes y hábitos que le 
impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura 
dominante. 

Es as.1 que el status se convierte en una caracteristica 
social del alumno, por los valores y acciones sociales y 
culturales que se le imponen, como parte de su vida académica 
en la institución y por la relación de comunicación 
pedagógica, que constituyen la fuerza de poder a través de la 
cual, el sistema escolar realiza su función social de 
conservación y su función ideológica de legitimación, de tal 
forma que, el profesor (transmisor ) es el único digno de 
trasmitir lo que trasmite y los alumnos (receptor) de 
aceptar y recibir la acción pedagógica impuesta, para 
reconocer la validez de lo trasmitido, así como la aceptación 
de la autoridad de quienes lo trasmiten, además de ser 
apoyada por los condicionamientos previos que el alumno ha 
incorporado desde la familia. De este modo se denota que los 
hábitos de estudio que desarrolla el alumno es de carácter 
social y no sólo académico . 

Esté problema se encuentra inmerso de dos puntos centrales, 
por un lado tenemos que el alumno le proporciona una serie 
de hábitos, pero estos son sólo de carácter de alienación 
tales como los conductuales o morales, sin embargo no son de 
carácter académico; por otra parte si se tomará en cuenta la 
importancia de estos, proporcionando al alumno de niveles 
posteriores a los básicos, ya no los acepta como parte 
trascendental de su vida académica, debido a que en su 
educación anterior ya ha adquirido el hábito de disposición, 
es decir, de aceptar y recibir lo que trasmite el profesor. 
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CONCLUBl:ONBS. 

Dentro de un sistema académico institucional, el alumno tiene 
como función social las actividades de aprendizaje, 
considerando a estas como la tarea escolar (la lectura de 
libros, apuntes de clase, reportes, .investigaciones, etc.), 
es decir todas aquellas actividades- que el alumno realiza 
para considerar y/o apoyar el aprendizaje fuera de la escuela 
y que algunas veces constituyen un requisito para aprobar la 
materia, o bien , para la acreditación que le permitirá ser 
reconocido socialmente (por un titulo o certificado según sea 
el caso). Es as! que las actividades de aprendizaje 
constituyen una parte central de la realidad social del 
alumno. En cuanto al alumno tenemos un punto que analizar; al 
ser incorporado al sistema formal escolarizado, aprende a ser 
receptor, por lo cual no es fácil que adquiera los hábitos de 
estudio autodidácticamente. 

En cuanto al profesor, las actividades de aprendizaje del 
alumno son uno de los puntos de partida para otorgarle una 
evaluación, sin embargo, comunmente se denota que la rnayoria 
de los profesores sólo evalúan para darle un reconocimiento 
simbólico y aparente al alumno, por lo que basta pedir una 
actividad de aprendizaje especifica (reporte, lectura, etc.,) 
o de anularla y considerar el examen como un instrumento de 
evaluación, que en algunas ocasiones no refleja realmente el 
aprendizaje significativo del alumno. En cuanto a la 
institución, trata de dar una formación del alumno para su 
desenvolvimiento en la vida social. 

Ahora bien, los hábitos de estudio son una parte muy 
importante en el análisis que se llevó a cabo en esta 
investigación, puesto que se encontraron los obstáculos para 
la formación de hábitos de estudio, tratando de llegar a dar 
un enfoque diferente y más específico de los que se han 
manejado hasta ahora. 



Averiguando si tienen integrados en su forma de estudiar 
técnicas de estudios, acercandose a la realidad, para saber 
qué factores están implicados, la influencia que tienen sobre 
la manera de aprender de los alumnos, as1 como la repercusión 
en el aprendizaje y en la evaluación de los mismos 
(considerando su rendimiento escolar y calificaciones) .. 

De la manera de ver a la realidad, de concebir al hombre y al 
proceso de conocimiento, se puede analizar el proceso mental 
y de aprendizaje del mismo, asi como su autogestión .. 

cuando el alumno posee realmente sus conocimientos, es 
entonces, cuando los selecciona y relaciona con aquellos 
previamente establecidos en su estructura cognoscitiva, los 
puede identificar y discriminar lo mt\s conveniente posible 
para la solución de problemas. Provocando una motivación 
intrinseca, es decir la confianza y aceptación de si mismo .. 

Para ello a continuación se explicará el aspecto psicológico: 



CAPITULO 11. 
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Nive1 Peico16qico. 

Un punto fundamental para complementar el análisis social que 
se realizo, es el Nivel Psicol6qico mencionando cómo se esta 
retomando el aprendizaje en la investigación. 

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 
nuevos significados; este tipo de aprendizaje tiene como 
esencia que las ideas expresadas son relacionadas 
substancialmente con lo que el alumno ya sabe sobre algún 
aspecto especifico de la estructura del conocimiento, 
presupone entonces una actitud de él hacia el aprendizaje y 
la disposición para relacionarlo significativamente con ideas 
previas o anteriores. Ahora bien, para que la tarea sea 
significativa depende de dos factores: la nacuraleza del 
material que se va a aprender y la estructura cognoscitiva 
del alumno, es decir, que el contenido exista en está 
estructura. 

Tiene dos caracteristicas primordiales: la intencionalidad, 
que consiste en relacionar el material significativo a ideas 
ya establecidas en la estructura cognoscitiva. El alumno es 
capaz de explorar bien sus conocimientos para incorporarlos a 
grandes grupos de idea~. La sustancialidad, es la naturaleza 
de relacionar el aprendizaje (nuevo material} con la 
estructura cognoscitiva para aprehender y retener m~s 
contenidos. (20) 

El aprendizaje receptivo es aquel en el cual el alumno tiene 
que recordar y retener (entender el contenido de la tarea). 

El alumno comprende el material y lo incorpora a la 
estructura cognoscitiva. Este proceso incluye: juicio para 
escoger las ideas establecidas en la estructura cognoscitiva, 
para relacionarlo con el nuevo material. Diferenciación 
entre las ideas establecidas con las nuevas, para su 
incorporación en la estructura cognoscitiva, de lo cual se 
obtienen conocimientos nuevos que se vuelven a formular para 
que concuerden con la estructura de ideas del alumno. 

(20) vease Ausubel. P, David. 11PsicolO?le Educativo", Ed. Tril\es, 'er¡¡ edlcitin, 1973, Mexlco, 670 pp. 
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En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe de 
descubrir el contenido por si mismo, generando conocimientos 
de solución de problemas que se le plantean. 

El alumno relaciona intencionada y substancialmente 
proposiciones de problemas en su estructura cognoscitiva, 
para transformarlas en nuevas proposiciones de solución de 
problemas que sean significativas. 

La motivación puede 
importante siempre que 
efectos cognoscitivos, 
aprendido. 

facilitar el aprendizaje de modo 
esté presente y sea operante, ejerce 

subrayando lo que tiene que ser 

Ahora bien, el estudiante dentro de un sistema escolar se 
desarrolla individualmente y en grupo, se adapta y responde a 
determinadas normas sociales generadas por las exigencias 
institucionales. El hecho de que el alumno interactúe con el 
grupo, le permite que este se habitúe al trabajo grupal a 
través de la cooperación y la competencia. 

PARTICIPACION EN LA PRACTICA COLECTIVA. (GRUPO). 

Cuando se hace mención de la práctica colectiva es necesario 
retomar las interacciones y actividades sociales que el 
estudiante pueda adquirir dentro del mismo grupo, 
considerando a éste como una unidad concreta de los sistemas 
de exigencias sociales representados por individuos y por 
relaciones humanas. 

Dentro de este ámbito la competencia es ordinariamente una 
forma de motivación del mejoramiento del yo, con actividades 
de autoexaltación en que el individuo rivaliza con otros por 
adquirir preeminencia jerárquica. 
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La cooperación es una actividad de grupo en que el individuo 
colabora con los demás para alcanzar una meta comCin, sin 
embargo, estas dos actividades de ninguna manera se excluyen 
mutuamente, ambas implican un grado considerable de 
interacción dentro del grupo, lo cual se opone a la conducta 
individual desplegada con escasa referencia a las actividades 
de los dem~s .(21) 

Las preeminencias relativas de la cooperación y la 
competencia varían grandemente dependiendo del medio 
cultural; en nuestra propia cultura se valoran ambas clases 
de conductas. 

En general la motivación del mejoramiento del yo, tiene un 
valor de autoexaltaci6n y de competencia en nuestra cultura, 
la cual varia de una clase social a otra, fomentando as1 el 
autodesarrollo. 

El trabajo en equipo se apoya en la colaboración altruista, y 
no en la competencia egoísta. Asi el aprendizaje es un 
estimulo en el trabajo en equipo. 

AUTODl!lSARROLLO. 

Para que se manifieste el autodesarrollo en el estudiante, es 
necesario tomar en cuenta los tipos de motivaciones 
intrinsecas que se dan en él. 

En los últimos afias, en el pensamiento y en la investi9ación 
ha prevalecido la tendencia a recalcar más el poder 
motivacional de causas intrinsecas y positivas como la 
curiosidad, la exploración, la actividad, la manipulación, la 
competencia y la necesidad de estirnulación. Además estas 
pulsiones han sido elevadas al status de pulsiones primarias 
por su propio derecho. 

(21) Jbldem. Cnpltulo 12, pAglna 483. 
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Al nivel humano, la pulsi6n cognoscitiva (el deseo de tener 
conocimientos como fin en si mismo) es más importante en el 
aprendizaje significativo que en el repetitivo o en el 
tradicional y, por lo menos potencialmente, es la clase de 
motivación m~s trascendente en el aprendizaje dentro del 
sa16n de clase, esto se debe a su potencia inherente ya que 
el aprendizaje significativo a diferencia de otras clases de 
aprendizaje humano, proporciona automáticamente su propia 
recompensa. 

La motivación puede facilitar el aprendizaje de otras 
maneras, como suministrándole energ1a a la conducta, 
reforzando las variantes favorables por reducción de la 
pulsión y suministrando retroalimentaciones confirmatorias y 
correctivas. (22) 

Lo que generalmente se considera motivación del logro en los 
ambientes escolares tiene por lo menos tres componentes: 

1. La pulsión cognoscitiva. Esta orientada hacia la tarea 
intr1nseca y consiste en la necesidad de saber, y por 
consiguiente, la recompensa esta patente en la misma, ya que 
es capaz de satisfacer esa necesidad. 

2. El mejoramiento del yo. Este concierne al aprovechamiento 
como fuente de status primario, a saber, la clase de status 
que el individuo gana en proporción con su nivel de 
aprovechamiento o de competencia, es de mejoramiento, que 
determinará simultáneamente lo adecuado que se siente el 
alumno (nivel de autoestimación}. Este componente se dirige 
al aprovechamiento escolar ordinario u obtención de prestigio 
y hacia las metas académicas y profesionales futuras. 

La aprobación de parte de los profesores satisface el 
componente de mejoramiento del yo y de la motivación del 
logro, pues constituye la rnotivaci6n del buen rendimiento. 

(22) v~ase Agnes Heller en "Sociologla 2s ~ ~"· Ed. Penlnsula. lera edición, 19n, pllglna 
160. 
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3. La pulsi6n atiliativa. Esta orientada hacia el 
aprovechamiento que le asegure al individuo la aprobación de 
una persona o grupo supraordinarios, con los cuales se 
identifique de manera dependiente y por cuya aceptación 
adquiere status vicario o derivado. Esta clase de status está 
qeterminado por el hecho de que continúen aceptándolo 
intr1nseca y constantemente la persona o personas con las 
cuales se identifique. 

Podr1a deducirse un argum;nto superficialmente mejor en favor 
de la estrategia opcional de recurrir a los incentivos de 
obtener un trabajo, retenerlo y progresar con el, que ahora 
se aplica tan prominentemente a la educación continua, por 
causa de los r~pidos cambios tecnológicos, pero en realidad, 
la motivación intrínseca para aprender es más potente, 
procedente, durable y fácil de despertar que su equivalente 
extrínseco. 

El aprendizaje escolar significativo, en contraste con la 
mayoría de las clases mecánicas del aprendizaje tradicional, 
exige relativamente pocos esfuerzos o incentivos extrínsecos, 
y cuando tiene éxito, suministra su propia recompensa. En 
muchos casos, en el aprendizaje escolar, la pulsión 
cognoscitiva es también la ünica motivación inmediatamente 
pertinente, pues la mayor parte de este aprendizaje no puede 
ser racionalizado como necesario para satisfacer las dcmundas 
de la vida escolar. 

Se considera dentro de la motivación extrínseca la recompensa 
y castigo. La recompensa en el aprendizaje influye en tres 
formas: primera sirviendo de incentivo para resolver un 
problema significativo y tiende a aumentar a largo plazo 
aquellas motivaciones que están operando desde un principio; 
segundo para impulsar y dirigir las conductas hacia las 
mismas y finalmente, tercero, las recompensas pueden 
aumentar respuestas condicionadas, disminuyendo la motivación 
intrínseca del alumno. 

El castigo ayuda también a estructurar significativamente un 
problema, pero tiende a debilitar a largo plazo las 
motivaciones que impulsan a la conducta castigada, por último 
el castigo puede hacer disminuir la probabilidad relativa de 
recurrencia a una respuesta. 
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As1 pues, el estudiante cuya motivación académica sea 
principalmente extr1nseca, tenderá a percibir poco valor en 
cierto tema después de que pase el curso, o en continuar 
aprendiendo después de que reciba su grado. 

Después de haber mencionado los tipos de motivaci6n, se puede 
concluir ia necesidad de que el alumno manifieste las 
motivaciones intrínsecas, como el mejoramiento del yo o 
pul.sión cognoscitiva durante su proceso de aprendizaje para 
poder propiciar su autodesarrollo y emanar el interés sobre 
su propio aprendizaje (autogestivo). 

La autogestión es una transformación en el estudiante para 
que se de en el la toma de decisiones para el aprendizaje. La 
toma de decisiones es dada por parte del maestro 
inicialmente, pero cuando se es autogestivo esta no es 
individual sino colectiva, y permite transformar la 
estructura tradicional, por lo tanto, es un proceso 
permanente de los poderes de decisión, cada quién tiene una 
decisión que tomar para que puedan responder a los intereses 
individuales y colectivos, que van desde las mismas normas de 
grupo hasta las tareas políticas e ideológicas, es decir, el 
apropiarse del objeto de estudio que en este caso es el 
aprendizaje. 

La autogestión es el hecho de administrarse y dirigirse por 
si mismo. Los alumnos son quienes deciden el avance, la 
distribución de las actividades de aprendizaje, exposiciones 
y trabajo en equipo. La toma de decisiones propicia las 
condiciones para trabajar en el grupo y llegar con sus 
propios medios (elegirlo) al aprendizaje. 

En la enseñanza tradicional, el profesor juega un rol de 
autoridad, el es el que posee el conocimiento y representa, 
por lo tanto, el liderazgo de todas las actividades de 
aprendizaje. En este caso, el proceso de enseñanza 
aprendizaje es lineal, es decir, el. profesor emite y el 
alumno recibe, se puede presentar la motivación de tipo 
extrinseca, el conocimiento es mecánico y fragmentado. 
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En cuanto al rol del alumno se da una participación reducida 
al minimo, convirtiéndose en un receptor de información su 
aprendizaje se ve afectado en el aspecto creativo y 
autogestivo, de tal manera que su aprendizaje es memoristico 
y al pie de la letra, donde el único capaz de evaluarlo es el 
profesor. El alumno busca el reconocimiento social, aprobar 
la materia o sobresalir y ser reconocido en el grupo y por el 
profesor. 

En la enseñanza autogestiva el profesor tiene el papel de 
guiar y coordinar las actividades de aprendizaje, permitiendo 
relacionarse con los alumnos y aceptar sus errores. En este 
caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje es din~rnico, ya que 
el líder representan ser las actividades y tareas de 
aprendizaje, contenidos y propósitos, que darán como 
resultado el gusto por aprender, es decir, la posibilidad de 
aprender por el gusto de hacerlo, provocando una motivación 
intrínseca ligada al mejoramiento del yo, tanto del alumno 
como del profesor. 

Es así que, el rol del alumno se torna autogestivo, pues 
identifica la serie de hábitos poco favorables para el 
desarrollo y su aprendizaje creativo; al establecer la 
ruptura de esos h.'.íbitos supera su situación real de 
aprendizaje, para posteriormente relacionarlo con sus nuevas 
estructuras. El alumno aprende por el placer de obtener 
conocimientos. 

El proceso educativo es una actividad conjunta 
ininterrumpida del maestro y del alumno, en la que se 
desarrolla fundamentalmente por parte de este Gltimo un 
aprendizaje. La actividad del alumno se caracteriza por un 
avance constante desde la interpretación difusa de una tarea 
cognoscitiva hasta la percepción, comprensión y consolidación 
de un contenido nuevo; desde la asimilación de conocimientos 
hasta la aptitud y los hábitos; desde los hábitos hasta la 
teoría asimilada y su aplicación práctica. 
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La autogestión es Ji! elaboración progresiva de Y.l1-ª. técnica 
~ rug corregir ™ defectos. Es necesario establecer la 
ruptura de hábitos negativos que di:ticultan e1 aprendizaje 
autoqestivo, como por ejemplo: El depender del profesor para 
la realización de las actividades de aprendizaje y toma en 
él, perseguir una calificación como fin del reconocimiento 
social; el tener como lider al profesor, el que este 
presione, el que sabe todo, etc. 

Es necesario suprimir toda esa cadena de hábitos para 
enriquecer la tarea de aprendizaje, para provocar o incitar 
a la autogestión, para establecer formas autónomas de dirigir 
su propio aprendizaje y no depender en todo del profesor. 

CONCLUBION. 

En este capitulo se analizó la estructura cognoscitiva y sus 
implicaciones en el aprendizaje, estudiando los siguientes 
puntos: La motivación, la participación en la práctica 
colectiva y el autodesarrollo, debido a que es importante 
conocer los niveles psicológicos que realiza el individuo en 
la manera de obtener aprendizaje significativo. El fin de 
analizar los aspectos expuestos anteriormente, es la 
reelevancia que tienen para apoyar el aprendizaje 
significativo como el representativo para provocar la 
autogestión y la autocritica. 

Una de las formas para lograr la motivación intrínseca es 
que el alumno tenga antecedentes previos a la enseñanza 
autogestiva. 
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Para propiciar la autogestión en un grupo se proponen a 
continuación los siguientes aspectos: 

Lograr que el maestro reflexione sobre su tipo de enseñanza, 
en cuanto a ventajas y de'Jventajas. Juega un papel de 
responsable único y total en la estructura tradicional para 
trascender a la autogestiva como alternativa viable, donde es 
coordinador y guia de la enseñanza. 

Considerar al alumno no como receptor pasivo sino como ser 
pensante y transformador, capaz de asumir responsabilidades 
en cuanto a la calidad y cantidad de su trabajo intelectual y 
a ni veles diferentes, para que el rol no se centre en el 
profesor~ 

Tomar en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 
parte central es el conocimiento mismo, asi como sus 
relaciones e implicaciones con otros conocimientos. 

Es necesario determinar con los alumnos la metodologia de 
ensefianza a seguir, es decir, los medios didActicos, las 
posibilidades e intereses grupales y todo aquello que de 
alguna forna interviene en el aprendizaje. 

La motivación en este caso se sugiere sea intrinseca. 
Recordando al alumno el valor del conocimiento y la 
comprensión de sus propias metas. 
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Niva1 Pedngogico. 

HETODO KONTEBBORJ:. 

La metodolog1a Montessori está manejada como un método 
activo. Los Métodos Activos surgen de la corriente que 
floreció en siglo XIX, denominada escuela nueva; reside en 
el empleo que realiza el profesor de la capacidad del alumno 
para expresar un descubrimiento, es decir, la manera en como 
induce el profesor al alumno para lograr el aprendizaje. Está 
corriente centra su técnica de enseñanza en el alumno, él es 
el que está en posición adecuada para conocer y seleccionar 
sus conocimientos que corresponderán a sus necesidades de 
desarrollo y su desenvolvimiento personal. 

El Método Montessori se basa en el principio de libertad, 
independencia, interés y autoeducación. Autoeducación en 
cuanto que la actividad del alumno tiene como finalidad la 
autocreación y la autocritica, que va dirigida a su 
construcción corno en su capacidad de trasmitir conocimientos. 

La meta del maestro será el enseñar lo menos posible, para 
que de lugar en el alumno a su autogestión, enseñarse a si 
mismo, aprender por su experiencia activa, estimulando su 
interés y actividad. 

Uno de los principios básicos de la escuela nueva es la 
propuesta de autoeducación, basados en las necesidades del 
alumno tomando en cuenta que la naturaleza y la sociedad 
puede ser objeto de conocimiento, en la medida de sus 
capacidades. Para ello se propone que el trabajo se 
desarrolle en el interés y que en cada aprendizaje el alumno 
recorra tres fases de pensamiento: observación, asociación y 
expresión. Se basa en el principio de globalización que 
indica el establecimiento de procesos ordenados en cada· 
desarrollo del interés y ejes posibles del trabajo natural 
de conocer; el interés es un principio de asociación o 
relación, en donde se establece un lazo de unión entre los 
diversos elementos del contenido. 
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Las fases de interés que se consideran en el proceso de 
aprendizaje son: 

Obsarvaci6n, Que le concede considerable importancia a la 
ensefianza intuitiva. En la observación interviene el lenguaje 
y el cálculo; lleva a comparar, a palpar, a crear, a contar. 

La observación consiste en hacer trabajar la inteligencia con 
el primer material que se encuentre, es decir, aquél que el 
alumno puede recopilar por sus cinco sentidos, tomando en 
cuenta sus intereses (a nivel profesional, observando 
prácticas concretas de y en la comunidad cultural). 

La asociación. Después de observar, mentalmente se procede a 
hacer las asociaciones de las nociones adquiridas con otros 
materiales o en casos de estudios concretos. 

La expresión. Toda aquella manifestación de pensamiento, la 
palabra, la escritura, el dibujo, etc. 

Es conveniente el reflexionar y analizar sobre los principios 
fundamentales del método Montessori, proporcionan las bases 
en las cuales se fundamenta el aspecto pedagógico de está 
investigación. 

El método Montcssori se basa fundamentalmente en las 
manifestaciones del alumno y en el principio de libertad en 
un medio preparado, considerando que esta se encuentra en un 
estado de trasformación continua e intensa, tanto corporal 
como mental. La actividad del alumno tiene una finalidad 
interior, es autocreadora y se dirige a construirse asi 
mismo; la autoeducaci6n o actividad propia, es un principio 
cardinal en el método Montessori. 
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El alumno debe de hacer su trabajo por si in.lamo ya que su 
educación real es su autoeducaci6n; en este sentido el 
maestro esta ayudando al alumno indirectamente, en tanto que 
lo ha provisto de un ambiente preparado que tiene los medios 
que lo estimulan y lo mantiene en la actividad creadora. 

Este método toma en cuenta dos aspectos fundamentales del 
trabajo del alumno: 

1. La actividad motora exterior de la personalidad y, 

2. Un proceso profundo y creador; el trabajo del maestro 
consiste en alimentar el conocimiento, presentándolo y 
explicándolo de acuerdo a los intereses del alumno. 

La independencia del alumno es un aspecto más del método, 
es decir, volverse independiente en cualquier aspecto, 
significa hacer por si mismo lo que hasta ese momento tenia 
alguien que hacerlo por él. Se basa en la creencia de la 
actividad espontanea del intelecto humano. 

La exploración y los descubrimientos sor& otras actividades 
muy importantes, puesto que el docente sólo les expondrá las 
rutas y estimulará el interés para que el alumno pueda 
caminar por si sólo en sus propios conocimientos. Es 
importante que el maestro de la suficiente información, la 
m1nima necesaria, de manera que quede mucho campo para la 
investigación individual de este. 

Se deja a los alumnos que trabajen libremente, constantemente 
se están ayudando unos a otros. Aquellos que estén menos 
adelantados solicitan ayuda de los que sepan más y estos 
últimos siempre están deseosos de brindarles ayuda. 
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Dentro del sistema Montessori además de los factores, 
importantes como lo son el maestro y el alumno, entra un 
nueva factor que tiene igual importancia: el medio ambiente 
preparado; el maestro enseña pero indirecta e individualmente 
mediante los materiales educ3.tivos o por decirlo de otra 
forma, a través del ambiente· preparado. Es el docente, el 
vinculo dinámico entre loe alumno y el modio ambiente. 

El elemento más importante es la energ1a intelectuai y 
espontánea del alumno. El intelecto es el principio de orden 
en el desarrollo mental, el alumno descubre las diversas 
formas del conocimiento ordenado. Una de las primeras 
obligaciones del docente consiste en cuidar el orden en el 
medio ambiente preparado. 

otro de los principios básicos es el analizar y separar las 
dificulta des propias de cualquier materia, la meta consiste 
en buscarlas y encontrarlas de acuerdo con su orden 
psicológico, más que buscarlas en el sentido de su lógica 
inherente. 

La meta de un maestro ordinario es enseñar al alumno lo que 
más pueda, el tipo de enseñanza que se propone, al contrario, 
tratará de enseñarle a este lo que menos pueda, debido a que 
sabe que el alumno es capaz de enseñarse a si mismo, aprender 
por su propia experiencia activa, mediante su asimilación en 
lugar de la recepción pasiva. Al presentar los temas el 
docente debe de saber dar la cantidad justa de instrucción 
que estimulará el interés y la actividad del alumno. 

El docente debe de ser una persona en crecimiento, que este 
comprometida en la lucha constante para desarrollar su propio 
potencial, para involucrarse en el proceso de trasformación, 
que tenga un conocimiento realista de sí misma y ser capaz de 
reflexionar objetivamente sobre sus propias capacidades y 
comportamiento. El desarrollo del autoconocimiento es un 
punto muy importante. 
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El intelecto del alumno funciona uniendo el contenido del 
pensamiento de acuerdo con determinadas leyes mentales, 
descubriendo relaciones internas y elaborando conjuntos de 
sistemas ordenados, la mejor manera de apoyar a este proceso 
natural de pensamiento es presentandole los diversos aspectos 
del conocimiento no fragmentados, sino bajo el principio de 
ensef'i.ar al mismo tiempo el todo y las partes, el alumno al 
ver un sistema en su conjunto le brinda una nueva 
comprension, la cual aporta un interés que actüa como un 
estimulo para efectuar un estudio posterior. 

La libertad es disciplinada, conduce a la realidad, tiene 
sus limites en el interés colectivo y aparece gradualmente, 
es decir, cuando los alumnos han adquirido primero la 
independencia y segundo el conocimiento sobre cómo llevar a 
cabo las actividades de aprendizaje, estarán entonces lo 
suficientemente preparados para gozar la libertad en el aula. 

Es un elemento esencial del medio ambiente por que en una 
atmósfera de libertad puede revelarse el alumno ante el 
docente, este identifica su desarrollo y contribuye con él. 
si el alumno posee dentro de ·si el patrón para su propio 
desarrollo, se permite que esta gula interna dirija su 
aprendizaje. 

La libertad depende del desarrollo y la construcción previa 
de la personalidad del alumno, que involucran la 
independencia, voluntad y disciplina interna. Está disciplina 
debe de tener como limite el interés colectivo. 

El alumno podra elegir sus actividades de aprendizaje, pero 
está elección dependerá del conocimiento de los ejercicios 
antes de usarlos, entonces, será introducido a ellos por 
medio de el uso que han tenido los mismos compañeros, estas 
lecciones deben de ser breves. 

Mediante la libertad que se le da en el medio ambiente, el 
alumno tiene la oportunidad única de reflexionar sobre su 
propio aprendizaje, para determinar sus consecuencias tanto 
para él como para los demás, probarse a sl mismo, descubrir 
tanto sus capacidades como sus defectos. 
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el alumno puede sentirse a gusto y trabajar 
ritmo y capacidad. 
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medio ambiente 
lugar "en el que 
de acuerdo a su 

Una de las condiciones más valiosas para adquirir· nuevos 
aprendizajes espontáneamente, consiste en ampliar el 
conocimiento que ya se ha adquirido y luego tratar de subir 
por arriba de él, analizándolo desde un punto de vista nuevo 
y diferente. (23) 

Este método propicia que el alumno trabaje en un campo real 
de conocimiento independiente, concentrado en el trabajo que 
esta realizando, concentración denominada espontánea, sin que 
le inspire ningún interés extr1nseco tales como las 
calificaciones, el temor de ser castigado o la competencia, 
la razón de este tipo de concentración es motivada por el 
material preparado. Es una verdadera autoeducación~ 

El alumno, progresivamente, va avanzando en su conocimiento, 
preguntando constantemente lo que sucederá si el proceso se 
lleva más lejos. Por ejemplo: en las matemáticas se ve con 
claridad la función de los ceros, pasando a niveles 
complejos, el alumno llega a la conclusión que las unidades 
no tienen ceros, las decenas tienen uno, las centenas dos y 
los millares tres, para pasar posteriormente a la realización 
de las operaciones matemáticas. 

Los métodos activos, conciben al aprendizaje como una fase 
del proceso general del desenvolvimiento del hombre y al 
alumno como un ser diferente con lo que respecta a su 
mentalidad (contenidos, intereses, estructuras). Es labor de 
la escuela a través del docente conducirlo, orientarlo para 
que llegue por su propio esfuerzo y a través de un proceso 
natural y continuo. La educación intelectual depende del 
propio alumno, y por lo tanto debe de partir de él; se 
establece una relación reciproca entre el individuo y medio 
que interactúan en un proceso activo. 

(23) Refl~rasc nl Nivel PsicolOglco: Aprendizaje Slgniflcotlvo. 
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El alumno construye su mente a través de la asimilación 
inconsciente del medio ambiente, llega a establecer la 
memoria, la comprensión y la capacidad de razonar, creación 
que se desenvuelve por medio de la absorción que incluye las 
características mentales, los hábitos sociales, las 
disposiciones técnicas y todos los rasgos que componen la 
personalidad de él. Desarrollar la inteligencia (24) como 
principio educativo, en donde el comienzo es el 
desenvolvimiento de la conciencia del medio ambiente. Lo 
esencial para el desarrollo del alumno es la concentración, 
él debe de descubrir c(lmt:> concentrarse, motivándolo para 
ello, el docente. 

La disciplina se centra en la responsabilidad y no en la 
autoridad. El profesor colabora con su conocimiento y 
experiencia, el alumno aprende de acuerdo a sus intereses y 
necesidades. Todo el saber se basa en la adquisición de 
informaciones y su conservación, tranformandose 
paulatinamente en saber operativo, es necesario el 
conocimiento del objeto (saber), el deseo de obtenerlo 
(querer) y una serie de operacion•?s que permitnn su obtención 
(aprendizaje-recurso). 

Los métodos activos son aplicables a todos los niveles de la 
enseñanza, su empleo, sin embargo, requiere y depende de un 
cambio de actitud del proreaor.(25) Debido a que lo esencial 
es adecuar los materiales a las necesidade~ internas del 
alumno, no puede haber una secuencia rutinaria del progreso 
disefiado al introducirlos, el docente debe de ser flexible al 
alterar la secuencia u omitirlos respecto a los cuales el 
alumno no muestra ninguna necesidad. 

(24) lnteltgenctn definida cc:mo la 5Ulla de aquellos actividades reflejes y asociativas reproductores, 
que permiten a la mente construirse a sl mls:M, ponil!ndola en relnciOn con el ~io nntilente, 
(25) Cons(Jltese conclusiones Ni\lel Psicológico: Autogesti6n. 
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La escuela nueva se basa en las leyes de la inteligencia y 
actividad espontánea del alumno, pide que su esfuerzo parta 
de él mismo. Toma en cuenta la atención de las diferencias 
individuales, la participación activa este a través de la 
realización de acciones de acuerdo a sus diferentes 
intereses, estructuras y contenidos, de ese modo las materias 
se van eligiendo. 

La participación del grupo en las actividades se basa en el 
hecho de que la vida social favorece el cambio de ideas en 
forma viva y activa. 

El primer principio de la nueva educación es el respeto al 
alumno. Se le respeta, por que esta es la condición 
indispensable para conocerlo después, se estima que él se 
merece tanto como el maestro, ser tratado como una persona 
moral; finalmente muchas veces la actividad natural y 
espontánea del alumno es buena y útil. El secreto del libre 
desarrollo está todo en el organizar los medios necesarios 
para su nutrición interna, que han de responder a un impulso 
primitivo. En la satisfacción de este impulso interior la 
personalidad del alumno empieza a organizarse y revelar 
caracteres, el verdadero y único problema consiste en 
ofrecerle el alimento que le es necesario (conocimiento) . 

su alimentación espiritual es lo que propicia una actividad 
organizada compleja, en la cual al mismo tiempo que responde 
a un impulso primitivo se ejercita la inteligencia y el 
desarrollo de las cualidades del alumno. Es necesario que el 
ambiente contenga los medios que permitan la autoeducación y 
darle vitalización a la obra educativa. 
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CONCLUSIONES. 

Podemos distinguir en primer lugar, la libertad que podr1amos 
llamar didáctica, referida al mismo trabajo escolar, dentro 
de ciertos limites señalados por el método, los alumnos 
tienen libertad de elegir la forma de realizar ciertas 
operaciones, permite el desarrollo de las manifestaciones 
espontáneas de ellos, llevada al máximo desarrollo, 
permitiendo que seleccionen sus trabajos y hasta los 
profesores que les enseñaran. 

La libertad en este tipo de educación es el poder o la 
facultad para seleccionar los medios óptimos para alcanzar el 
fin propuesto; es un principio necesario para lograr el 
desarrollo humano que permita el desenvolvimiento de las 
manifestaciones espontaneas del alumno. De la libertad surge 
la actividad, que incluye la disciplina escolar y social. 

La inducción de la observación, la experimentación del 
ambiente y de los estímulos seleccionados, pero libremente 
ofrecidos, es la considerada autoeducación; ni el material, 
ni ninguna materia son esenciales, salvo como datos ya 
reunidos, corno esfuerzo sistemático encontrado y propuesto 
por estímulos pacientemente buscados. El respeto, la libertad 
y autoeducación son el esencial fundamento. 

EL ambiente de estimules y actividades, es 
una sólida libertad de trabajo interior que 
exterior. 

importante para 
da la disciplina 

El aprendizaje autogesti va tanto de la sensibilidad del 
alumno, como el desarrollo y satisfacción de sus intereses, 
por medio del trabajo, propician la ordenación mental a 
través del manejo manual de la computadora. El maestro se 
transforma de la básica tarea de enseñante en la de 
coordinador del aprendizaje. La interpretación del alumno de 
su actividad manual creadora, en sus primeros trabajos, es 
resultado de la autoeducación espontánea. 
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Para poder realizar los principios antes expuestos, es 
preciso rodear al alumno una serie de estimulas, cuya 
ordenación y sistematización constituyen el método; el fin es 
el desarrollo biosiquico de todos y cada uno de los 
individuos inmersos en el proceso de aprendizaje. El enseñar 
ª- bastarse RQI:. si mismo y_ ayudar g .l.Q§ demás, corno una 
actividad autoeducadora. 

La disciplina es interior, que parte de la unificación de 
sentidos y facultades en favor de un estimulo espiritual para 
la realización de un fin. La creación exige libertad y 
trabajo interesante y constante; todo el esfuerzo material e 
intelectual es capaz de un aprendizaje que por la 
inteligencia y el método reemplazan a la experiencia. 

El alumno obtiene percepciones a través de los sentidos y 
debe de organizarlos en una disposición ordenada dentro de su 
mente; la imaginación y la creatividad son elementos innatos 
de él, que se desarrollan a medida en que sus capacidades 
mentales se establecen con la interacción del medio ambiente, 
el cuá.l debe de ser armonioso y estar basado en la realidad, 
para que el alumno pueda organizar sus percepciones realista 
y ordenadamente, sera capaz de elegir y hacer hincapié en los 
procesos necesarios para los esfuerzos creativos. 

A través de un medio ~mbiente de orden y realidad, el alumno 
requiere de libertad para desarrollar la creatividad, 
seleccionar sus requerimientos y relacionarse con los 
materiales de estudio, para descubrir soluciones elegir la 
respuesta por s1 mismo y compartir sus descubrimientos con 
los compañeros~ 

Retomando las ideas esenciales del método Montessori y 
adaptandolas a la investigación, se piensa, que el medio 
ambiente, incluyendo los ejercicios pedagógicos y materiales, 
son preparados por el docente. El medio ambiente se considera 
como un lugar de aprendizaje, diseñado para satisfacer las 
necesidades de autoconstrucción y para revelar la 
personalidad del alumno y patrones de crecimiento. 

La oportunidad de desarrollar un autoconocimiento es uno de 
los resultados más importantes en está investigación. 
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cuando hablamos del medio ambiente preparado, me refiero a 
los medios e instrumentos didácticos que el maestro y el 
alumno pueden elaborar durante el proceso de aprendizaje para 
el apoyo de nuevas generaciones. En este caso el medio 
ambiente preparado será aquel que a través de los 
instrumentos didácticos y las actividades de aprendizaje 
propicien la autogestión, la autocr1tica y el desarrollo del 
estudiante propiciandole el aprendizaje significativo. 



CAPITULO III. 
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Nivel Metodológico. 

LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA 

La investigación etnogrAfica de procesos educativos, se 
desarrolló inicialmente en los paises anglosajones en la 
década de los sesentas. La etnografía provenía de la 
antropalogia y de la sociologia cualitativa, pronto 
constituyó una opcion radicalmente diferente de los 
paradigmas dominantes en la investigación educativa, que se 
derivan generalmente de la psicologia experimental y de la 
sociologia cuantitativa. La incursión de la etnografia en el 
campo educativo, provocó mültiples reacciones; por un lado 
fue rechazada por no corresponder a las "normas cientificas 11 , 

por otro, fue adoptada como término para cubrir todo tipo de 
técnicas innovadoras. (26) 

La palabra etnografia, se refiere, tanto a una forma de 
proceder en la investigación de campo corno al producto final, 
comunrnente, una monografía descriptiva. En la antropolog!a, 
el término denota más que una herramienta de recolección de 
datos y no es equivalente a la observación participante que 
la sociologia integra como técnica.(27) 

Tampoco suele identificarse como un método, se insiste, en 
que es un "enfoque" o una "perspectiva", que empalma como 
método y como teoria, pero que no agota los problemas de uno 
ni del otro. 

(26) Consllltese, Elsfe Rockwell."Etnoqrofla y ~ fil! .!..!! lnvestfqoción Educativoº. Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del l. P. N. 0.1.E, H~xico, 1980, pAgina 2. 
(27) La t~cnlca es un conjunto de reglas y opel"'aciones paro el manejo de tos instrunentos que auxi l lan 
al investigador en lo apl icaclón de los mt:todos. 
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La etriograf1a también denomina una rama de la antropologia, 
aquella que acumula conocimientos sobre realidades sociales 
particulares, delimitadas en el tiempo y en el espacio. 

Se ha definido corno una "teoria de la descripción", que 
contrasta con la de comparación. Los positivistas postulan 
el carácter empirico y ateórico de la tarea etnográfica, 
considerada ésta como proveedora de datos objetivos. Desde el 
estructuralismo se critica a la tarea etnográfica justamente 
por su "empirismo". Por otra parte, hay quienes defienden con 
fundamentos fenomenológicos este ateorisismo como rasgo 
esencial de la descripción etnográfica, cuya meta seria 
conocer el mundo tal como lo conocen los sujetos que lo 
experimentan cotidianamente ... " (28) 

Para unos, la etnografía es considerada como una mera 
descripción, para otros, es el proceso de construir una 
teoria de una cultura particular, a las formas en que los 
miembros de esta perciben el universo. 

Aparece en ellas como un 11 reflejo" de la realidad observada, 
fuente del dato empirico, objetivo, o bien, se le considera 
como un proceso necesariamente "subjetivo", una descripción 
matizada por el sentido común del observador del grupo 
estudiado. 

La descripción etnográfica, es un objeto que se construye en 
donde el investigador lleva inevitablemente una perspectiva 
teórica a la tarea de observación e interpretación de las 
realidades desconocidas. 

Es claro que, en toda investigación etnográfica, se 
encuentran implicitas conceptualizaciones del objeto de 
estudio que lo van definiendo, a través de la realidad en 
cuestión. El etnógrafo selecciona y ordena lo observable a 
partir de su propia conceptualización. 

(28) lbtdem, p6glnas 2, J y 4. 
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Al adoptar la etnograf1a en el campo de la investigación 
educativa, es importante, no acceder a ella como una simple 
técnica, sino tratarla como una opci6n metodol6qica, 
entendiendo que todo método implica teoria y formas de 
pensar un problema. 

La tarea básica de la etnografía es la de documentar lo no 
documentado, entró en polémica con la gama de opciones 
metodológicas existentes para el estudio de los fenómenos 
sociales. se alió con la tradición sociológica cualitativa en 
contra del uso de la encuesta que, a diferencia de la 
etnografía, generalmente descansa en una relación 
institucional con los encuestados y presupone una 
homogeneidad social de significados y de categorías. 

La etnografia ofreció un retorno a la observación de la 
interacción social en situaciones 11 naturales 11 y al acceso a 
fenómenos no documentados dificiles de incorporar a la 
encuesta y al laboratorio. Los investigadores entran al campo 
de las "sociedades complejas", a través del estudio de las 
situaciones particulares de la vida cotidiana, por ejemplo: 
de esquinas, barrios, comunidades, de manicomios, cárceles, 
juzgados, cl1nicas y escuelas. 

Al desarrollarse en estos campos, propone una nueva mirada, 
definiendo nuevos objetos de estudios y elaborando conceptos 
pertinentes a la escala estudiada. La búsqueda teórica 
conlleva a la vez una adecuación metodológica de la 
etnografía a los nuevos problemas y contextos. 

La perspectiva etnográfica se funda en: 

Guías de campo: La intensión de las guias es proporcionar una 
serie de categorías de análisis y teóricas que permitan 
abordar el estudio de los fenómenos educativos en cualquier 
sociedad. La selección y el agrupamiento de estas reflejan 
rasgos teóricos explícitos e implícitos. 
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La sección de "valores" en la guia qu.e se definen como 
cua1quier idea o sentimiento normativo sirve para organizar 
el comportamiento según el estandard cultural. La etnograf ia 
qenera una recolección y organización de da~os que presupone 
y apoya una visión de la sociedad como conjunto de individuos 
que interactúan en función de valores culturales comunes. 

Recoge y enfatiza la vieja meta de construir 11 la visión de 
los nativos", redefinida como enfoque émico. 

Las entrevistas no son descriptivas, las preguntas se van 
formulando de acuerdo al desarrollo de la misma. Sólo es 
necesario tener estructuradas preguntas básicas o claves que 
surgen de la observación participante, para ir conformando 
las llamadas categorlas de análisis. 

El resultado del estudio, toma la forma de una temática 
cultural, término y reglas implicitas que se atribuyen a la 
generac1on de los comportamientos. Este enfoque supone, 
ademAs, un grado de sistemacidad en los fenómenos culturales 
que rara vez se da a nivel global. 

Los propósitos teóricos de esta corriente han tenido una 
fuerte influencia general en la etnografía educativa . 
Dentro de la sociedad escolarizada, tiende a denominarse 
"microetnografla11 por centrarse en el análisis detallado del 
registro de la vida , de la interacción, que se da en eventos 
educativos de cualquier tipo. En gran parte de estos 
estudios, se intenta, mediante el análisis, reconstruir la 
realidad presentada y observada por el investigador. 

EL CURRICULUM OCULTO 

El curriculum oculto es la conjunción de los aspectos 
escolares, que son normativos e inconscientes para el alumno. 
Se refiere a un fenómeno que trata de ver las conductas 
que se desarrollan en ambientes educativos formales, 
habitualmente bajo la iniciativa del profesor en 
aquellas instituciones en las cuales gozan del poder en 
relación a los alumnos, por medio del cual, dentro del 
aula y la escuela producen réplicas de las formas 
estructurales de la sociedad global. 
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Esta metodología ha aportado contenido concreto a la noción 
del 11 curriculum oculto", al describir una serie de reglas 
implícitas de la interacción escolar. 

Las propuestas radicales de esta, la han conducido a la 
recuperación de las perspectivas, a las significaciones de 
los sujetos y a la construcción de los procesos situacionales 
educativos~ 

La ºnueva sociolog1a de la educación", parte de las 
relaciones estructurales entre los sistemas educativos y la 
sociedad, ha estudiado la forma en que estas influyen dentro 
de la escuela. Aborda los procesos escolares como 
manifestación de reproducción de las estructuras de clases y 
de la ideologia dominante, as1 corno, la desigual distribución 
de la cultura, del conocimiento y del poder. Reconoce en la 
etnografia, un instrumento metodológico que permitirá 
demostrar como se dan en la escuela las relaciones 
establecidas ya en la escala. 

Un estudio etnográfico analiza el fenómeno o proceso 
particular en relación a una totalidad mayor, que de alguna 
manera lo determina. Lo importante es interpretar el fenómeno 
estudiado a partir de sus relaciones con el contexto social 
más amplio y no s6lo en funci6n de las relaciones internas. 

Desde esta perspectiva teórica, se tendrá presente la 
dimensión histórica, componente de todo proceso actual. Para 
lograrlo, es necesario, integrar la información histórica, 
local, documental, oral y general en el análisis 
etnográfico. 

El estudiar los procesos educativos, implica, analizar las 
relaciones internas escuela-comunidad, característica de 
otras perspectivas etnográficas y construir categorías que 
revelen tanto la interacción como la distancia entre la 
escuela y su entorno social. 
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Los objetos de estudio significativo para la investigación 
etnográfica, son los procesos sociales. Al construirlos, lo 
que importa es conocer su contenido histórico social y, no 
solamente, su configuración formal o estructural. 

La etnografia constituye un método óptimo para vincular la 
investigación empirica al proceso de construcción teórica. El 
proceso de conocer una realidad concreta, propicia que haya 
relación de los conceptas generales y los fenómenos 
observables, lo cual permite el avance teórico. 

La dialéctica entre las categorias sociales múltiples, y el 
desarrollo de categorias teóricas, es constante en cada 
investigación etnográfica. 

El etnógrafo observa e interpreta paralelamente, selecciona 
lo significativo del texto del registro de observaciones, en 
relación con la elaboración teórica que realiza al mismo 
tiempo. En el proceso normal de observación selectiva, se 
insiste en la consigna de "observar todoº. 

Inicialmente la selección inconsciente es un obstáculo para 
la observación y es necesario entrenarse para ver ºm~s", 
estas vistas ~e recuperan y se VlJelven interpretables en la 
medida en que el trabajo teórico paralelo se integre. 

Al construir el contenido concreto de conceptos abstractos, 
como por ejemplo: el autoritarismo, se integra el significado 
de determinados elementos del contexto o de la interacción 
(un regaño, una puerta cerrada, un silencio) para los sujetos 
observados. 

Las categorías análisis se involucran así en el proceso 
etnográfico, no sólo como parte del objeto de estudio, sino 
también como esquemas alternativos que confrontan , abren, 
matizan y contradicen la organización teórica y el sentido 
común del investigador. 



En la etnografía, si el trabajo teórico no 
categorías se cierra una de las v!as 
construcción de conocimiento, y se corre 
reproducir el sentido común académico, 
transformarlo. 

atiende a 
más ricas 
el riesgo 
en lugar 
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La etnografía educativa propone mantener la riqueza y la 
autenticidad de los fenómenos sociales, principalmente en las 
primeras etapas de investigación, es decir, recogiendo los 
datos de un modo experimental y relativamente ateórica, 
tratando que al término de la investigación refleje el modelo 
del mundo real. Dentro de la investigación, el investigador 
trabaja con los sujetos, en un campo lo más abierto posible, 
participando en sus mismas actividades libremente. 

De este modo, la observación tiene como primer principio la 
postergación teórica y la noción de que el objeto se puede 
presentar al observador directamente. La organización 
teórica debe ser factible pa.ra. cualquier parte de la 
investigación obteniendo asimismo autenticidad. El 
componente teórico dentro de la investigación, puede usarse 
en una forma autoconciente para que sea utilizada en 
aquellas áreas en las cuales el conocimiento sea incompleto. 

Es necesario tener la capacidad para encontrar aquellos 
datos que puedan distorsionar la investigación, tales como: 
las ma 1 interpretaciones, inconstancias, contradicciones, 
etc., manteniendo la riqueza original. 

Existe una etapa en la investigación, donde entran el 
análisis y la eliminación, que sirven para identificar los 
puntos de divergencia y de convergencia; cuando las técnicas 
convencionales ya no intervienen en la investigación, es 
necesaria la reflexión, el investigador entonces debe de 
asumir la auto-reflexión. La comprensión teórica se puede 
hacer por media de una reformulación y una articulación más 
precisa de los elementos investigados. 

Los datos significativos recolectados a través del método, 
como las relaciones sociales y, específicamente, por medio 
de los momentos de reflexión, para llegar al modelo que se 
quiere descubrir, delimita un proceso dialéctico y dinámico. 



49 

En resumen: En el trabajo cualitativo, se toma en cuenta la 
perspectiva del investigador, quién determina el objeto de 
estudio, y es también observador. Los investigadores 
cuantitativos creen que la realidad está dada y la observan 
para transformarla. 

En este tipo de investigación, lo que importa es lo que los 
sujetos piensan de lo que está pasando y no el hecho en sí, 
los investigadores están interrelacionados con la realidad. 

El debe de considerar que no se puede ir más allá del 
conocimiento que ellos mismos tienen. En la investigación 
etnográfica, él investigador y los sujetos están presentes, 
son quienes construyen la realidad que tendrá una 
signif icaci6n social. 

La etnografía educativa, considera dos enfoques dentro de sus 
investigaciones y sus interrelaciones. 

Dentro del enfoque macrosocial, se consideran todos aquellos 
aspectos del sistema social (economia, politica, cultura, 
etc) , que influyen en el aspecto educativo y en la 
institución, donde se realiza la investigación, es 
decir, tiende a recurrir al análisis de un contexto 
histórico. 

En el enfoque microsocia1, existe un análisis detallado del 
registro de interacciones que se da en ºeventos 
educativos", o sea, se realiza un estudio de los 
acontecimientos que ocurren en el salón de clases, este 
enfoque se asienta en aspectos de la misma etnografia 
educativa, tales como: La interacción maestro-alumno, 
categorias o conceptos que se construyen dialécticamente 
durante el proceso de investigación y el curriculum oculto. 

En la investigación de este tipo, se analiza las 
interrelaciones de ambos enfoques, al contexto social se le 
considera como una TOTALIDAD, en donde la institución 
educativa forma parte de lo mismo, pero que a su vez es 
una totalidad particular dentro de la general. 
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Adem&s de los enfoques, se consideran dos aspectos: los 
aspectos cualitativos que interpretan los hechos como actos 
sociales, de los cuales hacen el análisis de acuerdo a su 
significado, para ello requiere de categorias descriptivas, 
que se centran en la cualidad de los mismos. Los aspectos 
cuantitativos no son tan importantes en este tipo de 
investigación, sin embargo, se retoman en donde se analiza 
la frecuencia en que ocurren determinados hechos 
significativos. 

La vida escolar es un asunto complejo de abordar, por 
lo que es importante captar su significado. La asistencia 
de los alumnos a la escuela es algo muy común en la 
sociedad, lo que aunado con otros detalles más cotidianos 
constituyen la RUTrNA ESCOLAR. 

Esta nos puede enseñar a valorar la importancia cultural 
de los elementos cotidianos de la existencia humana. Hay 
tres aspectos que nos permitirán analizar elementos 
comunes en clase, tales como La frecuencia con que 
ocurren, la uniformidad del contorno escolar y la 
obligatoriedad de la asistencia diaria. 

La cantidad de horas que pasan los alumnos dentro del 
salón de clases, adquiere importancia cuando se 
consideran aspectos de repetición, redundancia y acción 
ritual. También desde un punto de vista histórico, sigue 
persistiendo una semejanza fundamental, ésta es: La rutina de 
la vida diaria. 

Algunos de las cualidades de la vida escolar son! 

GRUPO, las actividades que se realizan en la escuela se 
hacen en colaboración con otros o en la presencia de los 
demás, y tienen una influencia determinante entre los 
mismos alumnos. 

EVALUAC.ION, dentro de la clase se evalúan actividades 
del alumno, es importante lo que hace corno lo que piensan 
los demás de lo que realiza. La adaptación del alumno exige 
que se sujete a v1v1r en constantes evaluaciones dadas por 
otras personas (tanto del profesor corno de sus compañeros) . 
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PODER, los profesores tienen más responsabilidad en la 
estructura de la clase en s1, teniendo mayor autoridad. Por 
lo tanto, esta diferencia de poder es otro condicionante 
ante el cual reaccionan los alumnos. 

El papel del profesor tiene gran significado dentro de la 
vida escolar de los alumnos, en cuanto a que es 
canalizador del intercambio social de la clase. Otra 
función más del profesor es el de distribuir las actividades 
(que todo comience y termine a la hora justa). El tiempo 
de espera, lo experimenta el alumno dentro de la vida 
escolar, ya que se pasa esperando a que el profesor le 
pregunte, etc., la espera es consecuencia de vivir en 
grupo. El resultado de las muchas esperas pueden caer en la 
negación de un deseo (frustración), sin embargo, aprender a 
vivir en la escuela es aprender a renunciar a los deseos, asi 
como esperar a que se cumplan. 

La espera, las 
caracteres ocultos 
tradición social~ 

frustraciones, las distracciones, 
de la vida escolar, que siguen 

son 
una 

La paciencia, es una actitud moral que llevan a cabo los 
alumnos en donde aprenden a hacer y a esperar. Es una 
cualidad esencial a la hora de responder una exigencia 
en clase, otro aspecto m~s que aprende el alumno dentro 
de la vida escolar, es el desequilibrio de poder, es decir, 
la desigualdad de la estructura social de la clase y que 
repercuten en las condiciones de la libertad, privilegios y 
responsabilidad. 

Trasladar la práctica educativa cotidiana al terreno del 
análisis, propicia los principios informa ti vos reguladores 
que transmite la realidad educativa y la vinculación con el 
mundo circundante, son tareas prioritarias en la 
investigación etnográfica. Es preciso descubrir los aspectos 
que no aparecen explícitamente en los términos de las 
interpretaciones oficiales de la realidad educativa. Es 
necesario examinar lo que está detrás, asomarse tras el 
proceso a fin de descubrir las verdades ocultas de la 
práctica educativa. 
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subestimar las actividades de investigación en el trabajo 
docente, equivale a ignorar los obstáculos y las barreras que 
intervienen en el desarrollo de aprendizajes significativos 
en los alumnos. 

La investigación de la práctica educativa, por parte del 
propio docente, es un proceso encaminado a la descripción, 
explicación y valoración de aquello que sucede en el aula. 
El profesor-investigador posee una condición de privilegio 
para representar la práctica educativa, y es el mejor critico 
interno del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que el 
objeto de estudio es su propia profesión. 

Las siguientes lineas tienen la intención de señalar al 
investigador la forma metodológica de análisis, desde un 
punto de vista social, para estudiar los procesos que se 
desarrollan en el aula, se propone la utilización de una 
técnica y un instrumento de registro de la etnografía: La 
observación participante y el diario de campo; estos pueden 
ser utilizados para un conocimiento directo de la realidad 
educativa. 

La observación participante es el modo de vivir 
verdaderamente entre los alumnos. En este caso, el 
investigador, con el objetiva-meta de la observación 
participante, procura moverse en el plano rnAs cercano a la 
ecología o medio natural social, evitando interponer entre él 
y los datos, instrumentos muy técnicos, susceptibles de una 
comparación aparentemente objetiva de datos, ya que se 
considera que la relación más directa y profunda con la 
realidad social, está constituida por la observación de las 
experiencias vividas por los informantes, asi como por la 
palabra, recuperadora de los valores y categorias de una 
cultura. 

El diario de campo es un instrumento de recopilación de 
datos, con cierto sentido intimo, que implica la descripción 
detallada de acontecimientos, se basa en la observación 
directa de la realidad, por eso se denomina 11 de campo". Aqui 
se denota todo lo que sucede a lo largo del trabajo de 
investigación, que es, a su vez, la rutina cotidiana de lo 
investigado. 
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De este modo el diario de campo es una fuente de extracción 
de datos, los cuales pueden clasificarse después, mostrando 
los atributos ocultos de la cultura, al suministrar un relato 
de las experiencias personales en torno al trabajo de 
investigación, que hace -'posible considerar al investigador 
los problemas planteados por sus propias concepciones del 
mundo y de la vida ante el conocimiento de una nueva 
realidad. 

La recopilación directa de datos se basa en dos fuentes: La 
observación directa, es decir, la participación del 
investigador en el proceso educativo, y el uso de 
informantes. Este último es complementario de la observación 
directa. 

La recopilación de datos, a partir de la información verbal, 
debe buscarse con toda oportunidad a fin de obtener 
información acerca de circunstancias especificas. Los 
informantes son personas seleccionadas para obtener 
información de acontecimientos que no son fácilmente 
accesibles a la observación. El informante, al expresar este 
o aquel otro rasgo cultural, ofrecerá una explicación que 
definen las nociones de su ámbito social y de su persona. 

La observación tiene que dirigirse a analizar a los datos en 
unidades que pueden ser manipuladas y estructuradas de una 
manera más sistemática que la ordenación ambigua inherente a 
la observación. En el momento de esta, el investigador 
registra palabras claves para recordar lo que cuccdc, que son 
desarrolladas después en el diario de campo. Este permite, 
además, advertir las dudas que han quedado en la información. 
A partir de los registros realizados es posible clasificar 
los datos generales. 

El diario de campo es un instrumento de reflexión y análisis 
del trabajo en el aula, por esto mismo, es un instrumento de 
descripción, valoración y explicación de los niveles 
significativos de la práctica educativa. 
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El rol del investigador depende en gran medida de su 
sensibilidad ante las situaciones en que se ve inmerso y de 
la interacción que establece con el grupo. En este sentido él 
debe elaborar su presencia en la comunidad de estudio y estar 
dispuesto a flexibilizarse en términos de sus propios 
comportamientos. La participación puede definirse, en este 
caso, en el observar lo más que se pueda, participar en todo 
lo que se permita y arreglar las experiencias discutiéndolas 
formal e informalmente. Hay muchas situaciones posibles en el 
trabajo de campo, pero no hay un método único. 

El observador participante pasa a formar parte de la cultura 
y de la vida de la gente bajo observación. 

La tarea del investigador es el hecho de pasar a formar 
parte de la cultura que se está observando, incluso, realizar 
las mismas actividades. En su participación, dentro de la 
comunidad, están las posibilidades de información y 
comprensión de la realidad. El toma en algún nivel el papel 
de un miembro del grupo y participa activamente en sus 
funciones. 

Se refleja el concepto básico de la interacción simbólica, 
que consiste en "tomar el papel del otro". Desde este punto 
de vista, la interacción entre el investigador y el grupo, es 
una especie de juego de información en el que cada individuo 
trata de manejar sus impresiones. 

El observador participante comunica una vision de la sociedad 
e investiga sus efectos. Se impone la comprensión del juego 
de experiencias, conocimientos y afectos con los que el grupo 
piensa y hace, se exige esta, para la ex.presión grupal, 
ubicando a los alumnos en relación a los objetos a que se 
remiten, a las personas y acontecimientos ausentes que pesan 
sobre su comportamiento en el aula. 

La investigación de la práctica educativa requiere del 
estudio teórico y práctico de los comportamientos sociales 
implicados en los procesos de enseñanza. La observación 
participante tiene como fin la descripción de los 
comportamientos del alumno, que se desarrollan en el aula 
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Las nociones de observación participante, a que se han hecho 
referencia anteriormente, aconsejan observar desde el 
interior de los fenómenos mismos, manifestados como 
participación, como tarea y como representación social de la 
realidad. 

La observación participante no busca conceptos, sino 
realidades que posteriormente se elaboran y construyen. 
Recopila los elementos diacriticos para definir quién es el 
alumno, cuáles son sus expectativas, cómo se comporta en el 
aula, qué relación guarda la materia con sus intereses, y 
estos con los objetivos que el maestro persigue. Pone en 
contacto directo la relación maestro-alumno. Aparece el 
lenguaje con que se construye esta como relación que expresa 
una totalidad de sentidos: pedagógico, humano y social. 

Observarnos el aula situada y fechada por una 
social, por un sistema educativo y por una 
concreta. 

estructura 
institución 

La presencia del sistema social en el aula tiende a 
reconocerse tanto en los valores como en los productos de la 
práctica educativa y su vinculación can la institución de que 
forma parte. Las técnicas de enseñanza no son únicamente 
activas sino soportes, mediaciones que permiten una 
organización del espacio y tiempo educativo desarrollados en 
el aula. Esta organización se basa en sistemas, métodos, 
técnicas, recursos y procedimientos que el docente emplea en 
su trabajo. La observación en este caso debe dirigirse a 
explicar cómo se comunica la información para dar cuenta de 
las técnicas que el maestro emplea para enseñar. En las 
formas de enseñanza se incluye la imitación, la 
experimentación, los ritos de iniciación, las técnicas de 
castigo-recompensa, la realización de la tarea, la 
dramatización de prueba~, la exa 1 tación o disminución del 
ego, escuchando, mediante preguntas y respuestas, etc. 

El observador participante desarrolla su actividad a partir 
de un espacio y un tiempo situados y fechados. El diario de 
campo debe reconocer este fenómeno y reproducir la secuencia 
de intenciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Se registra en cada sesión el material en forma crónica de 
todo lo que ocurre, aportando información sobre situaciones, 
incidentes, acontecimientos que rodean la práctica educativa 
cotidiana, o bien registra las participaciones de los 
integrantes, dirigiendose a aquellos que por sus 
manifestaciones son indicadores de situaciones claves para 
dar un sentido al movimiento grupal. El diario de campo 
registra secuencias de información manifestada en el momento, 
en el breve transcurso de un curso semestral o anual, 
mostrando rasgos del objeto de estudio. 

Finalmente, la observación participante se propone como una 
forma de trabajo para la explicación y valoración de la 
práctica educativa, a partir del análisis de los procesos 
educativos a nivel grupal. El grupo aparece como una 
instancia, a partir de la cual es posible replantear el 
problema de las instituciones. 

Las categorías do análisis comprenden el estudio etnográfico 
sobre los aspectos que se presentan en la vida escolar y 
fuera de los contenidos, que van conjuntando la rutina de en 
el aula. Con estos estudios se resaltan el significado de los 
rasgos que componen realidad educativa en donde se pretende 
leer a los sujetos desde la perspectiva de la vida cotidiana. 

Para registrar las observaciones se emplea un diario de campo 
en términos de indicadores. 

Las observaciones deben anotarse al instante, sin que la 
gente se dé cuenta de ello, si esto no es posible por las 
circunstancias que rodean al investigador, se registrarán 
inmediatamente después de acatarse del fenómeno o suceso (ya 
que de lo contrario se corre el riesgo de distorsionar la 
información o que se olviden datos valiosos) . 

El observador desarrolla su actividad en un tiempo y espacio 
determinado, debe reproducir la secuencia del prc:'c~so 
enseñanza-aprendizaje. Registra cada sesión en forma cronica 
de todo lo que ocurre, de los acontecimientos que rodean la 
práctica educativa cotidiana. 
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El investigador puede valerse de fichas de campo registrando 
en la parte superior derecha y en el extremo izquierdo : 

A) Forma de obtención de datos, observación, informantes o 
práctica educativa. 

B) Fecha, hora y lugar. 

C) Nombre del observador o clave que identifique las fichas. 

El diario de campo: Es un instrumento de recopilación de 
datos. El diario implica la descripción detallada de 
acontecimientos y se basa en la observación directa. 

Se propone el uso de la etnografía como un trabajo de 
construcción teórica a la tarea básica del conocimiento de la 
realidad educativa. 

La observación participante es una de las técnicas más 
importantes en este campo. 

La técnica de la observación permite proporcionar información 
del comportamiento de los individuos o grupos sociales tal 
como ocurre en comparación con otras que captan información 
sobre conductas pasadas o que se presentarán en el futuro. 
Para emplearla es necesario contar con una guia de 
observación. sin embargo no se descartan el uso de las 
entrevistas y los cuestionarios que son las tradicionales. La 
entrevista es la que se emplea en el campo de la antropologla 
y la sociologla para realizar estudios de carácter 
exploratorio, ya que permite captar la información abundante 
y básica sobre el problema. 

Asimismo se emplea cuando no existe suficiente material 
informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar. 
La entrevista al igual que la observación, permite obtener 
información para estructurar un marco teórico y conceptual 
congruente con la realidad que se estudia. 
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Para realizarla es necesario contar con una guia previamente 
elaborada. Esta puede contener preguntas abiertas o temas a 
tratar, los cuales se derivarán de los indicadores que deseen 
explorarse. 

Para aplicar la técnica de la entrevista estructurada, el 
investigador debe establecer una relación de confianza con el 
informante que garantice la veracidad de los datos 
recopilados. 

La construcción del cuestionario presupone seguir una 
metodolog1a sustentada en el cuerpo teórico, el marco 
conceptual en que se apoya el estudio, las hipótesis que se 
pretenden probar y los objetivos de la investigación. 

En el momento de iniciarse la elaboración del cuestionario, 
el investigador tendrá el documento tomando en cuenta 
aspectos importantes observados en la investigación, mediante 
las preguntas que se incluyen en el cuestionario. Para 
elaborar un cuestionario, tenemos que analizar la 
determinación del objetivo que se persigue, otorgándole un 
valor a cada pregunta, para estudiar los resultados; 
determinar que tipo de preguntas vamos a emplear: abiertas o 
cerradas, directas o indirectas; ir de asuntos generales a 
particulares; definir el número de preguntas cuidando que el 
vocabulario sea adecuado al grupo social que vaya dirigido. 

CONCLUSIONES. 

En el aspecto metodológico se ha desarrollado la opción de 
investigación basado en la etnografia educativa. 

Dentro de las Ciencias sociales, existen dos tipos de 
investigación: La llamada metodología tradicional, basada en 
el método científico; y la nueva alternativa, la etnografía 
educativa, empleada en este estudio. 
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La etnografía educativa se basa en tres puntos principales: 

El primero es la observación participante, es decir, la 
introducción del investigador en el campo de estudio, 
tratando de analizar todos los aspectos surgidos de los 
rasgos cotidianos; el segundo, es el registro analítico que 
surge a partir de la técnica antes mencionada y su relación 
con la posición teórica del investigador, por medio de ellas 
se constituye el tercero; las categor1as de análisis son la 
conjunción de los rasgos surgidos de la observación 
participante y del registro analítico en relación con la 
posición teórica patente en toda investigación, que van a 
originar el descubrimiento y el estudio de lo que se denomina 
el curr1culum oculto. 

La dialéctica (29) que existe en las categor1as de análisis 
significa, que el investigador va construyendo y 
reconstruyendo cada una de ellas en el mismo proceso de 
investigación. 

El curriculW!l oculto es el aspecto poco visible que esta en 
la vida escolar, como pueden ser el silencio, la autoridad, 
la disciplina, la norma y aquellos rasgos de la cultura 
implicitos en el comportamiento del alumno que ya le son 
comunes. 

En el apartado anterior se mencionan puntos que pueden ayudar 
al empleo de la metodologia etnográfica, asi como, algunos 
rasgos generales que la apoyan, con el fin de lograr una 
viai6n mAliii amplia en E:l proceso. La rutina escolar no s6lo 
implica los contenidos ni las evalu&eiones oficiales, sino 
también, la posición de autoridad, el grupo, la espera, etc., 
que son los aspectos cualitativos de este tipo de 
investigación. 

(29) Refltrase al Nivel FilosMlco. 



CAPITULO IV 
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ANALrsrs PEDAGOGrco 

caracteristicas y Descripoi6n de los sujetos de estudio. 

En este capitulo se desarrollarán tres puntos principalmente: 
El panorama general en donde se presento el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; la descripci6n del mismo, el docente, 
los alumnos y el curso en general, y finalmente se realizará 
el análisis didáctico de las actividades de enseñanza
aprendizaje y de evaluación. 

El objetivo de este capitulo es desarrollar la descripción y 
las caracterfsticas de los participantes del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, para mostrar un Marco Referencial de 
los sujetos de estudio y de esta forma analizar el objeto de 
estudio de la forma en que se esta presentando. 

El proceso de ensefianza-aprendizaje es uno de los puntos más 
complejos de análisis en Pedagog1a, debido a que entran en 
juego muchos otros aspectos que influyen en el proceso mismo, 
como los factores internos y externos. 

Dentro de los factores externos se habla de todo un contexto 
social, económico, político, cultural e histórico, que 
afectan el acto educativo. Dentro de los factores internos, 
se presentan las individualidades diferentes de los alumnos, 
docentes, las normas institucionales y aspectos cotidianos 
que igualmente influyen Qn el proceso. 

En el proceso educativo, existen aspectos rutinarios que son 
reelevantes en el aprendizaje del alumno, en el cual existe 
la influencia de todos aquellos aspectos sociales en el 
contexto donde se desenvuelve. Estos se encuentran impl1citos 
en el desarrollo del individuo, inclusive dentro de su ámbito 
familiar, escolar y su nivel social; de acuerdo a lo anterior 
la metodolog1a de estudio del alumno estará influenciada por 
estos factores. 
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Cuando hablo de metodologla de estudio, me refiero a la forma 
que tiene el estudiante de organizar su inf ormaci6n y 
conocimientos apoyado en actividades de aprendizaje, tales 
como: los apuntes, resümenes, cuadros sinópticos, guias de 
estudio, etc.; sin embargo, la información que pueda recoger 
durante su aprendizaje, muchas veces es contenido de materias 
a fines, por lo cual es necesario volver a repetirlo (el 
contenido), analizarlo, o bien, comprenderlo mejorª 

Es por ello que, es importante la manera en como se puede 
optimizar la calidad de aprendizaje del alumno analizando los 
factores que influencian al alumno 

Se parte de la idea de que el alumno puede ser autagestivo, 
puede tener independencia en su propio aprendizaje motivado 
por sus intereses y necesidades, a través de la observación, 
descubrimiento y análisis a posibles problemas surgidos en 
él mismo y en su realidad, para asi proporcionar soluciones. 
Esta capacidad de autogestión provoca que el alumno elabore 
progresivamente una metodología de estudio, capaz de corregir 
sus errores de aprendizaje, manifestando la necesidad de que 
su calidad sea mayor, ayudando al desarrollo de la capacidad 
creativa del alumno por iniciativa propia. 

MARCO DE RBPBRBNCíA 

En este estudio se abordará el marco de referencia como la 
situación general económico, pol1tico, social y educativo del 
entorno social donde se ubica la investigación. 

La situación de dependencia y de desarrollo en México, tiene 
causas estrechamente ligadas con la aparición y desarrollo 
del capitalismo en el mundo, teniendo como referencia 
histórica el término de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en 
Latinoamérica se inicia la incrementación del mercado 
interno, principalmente el agropecuario y el mineral. 
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Para ello se contó con un sector de desarrollo que aseguraba 
el crecimiento y condujeran al estimulo del mercado, por lo 
que era necesario contar con los vínculos del mercado 
internacional para tener compradores de productos de 
importaci6n asl como inversiones en el exterior. (JO) 

se requirieran entonces sectores financieros y mercantiles 
que sólo una economía estable lo podía solventar. De ah! que 
se cree un control de dependencia económica de un país 
desarrollado industrial y comercialmente que ayude a 
consolidar la estructura interna de un pais subdesarrollado 
en donde existe una diferencia de posición y función 
determinadas por las relaciones de dominio. 

En este caso existe dependencia(31) de México hacia los 
Estados Unidos, debido a que su apoyo es necesario para 
incrementar el desarrollo industrial y comercial para 
consolidar su estructura interna condicionada a la economia 
del pa1s hegem6nico(J2) y por lo tanto tendrá limitada sus 
posibilidades de acción para lograr su autonomía. 

Dentro de las consecuencias de ser un país dependiente se 
puede mencionar las siguientes: 

- Deuda externa. 

Penetración cultural. 

Devaluación de la moneda nacional. 

(30) V!ose Venia Banbirria. "fil. Capitalismo Dependiente Lntlnoamerlcano11 • Ed. Siglo XXI, 9o edición, 
Mbico, 1983, 31·68 pp. 
(31> la dependencia es la aftuaciCln de los paises en los cuales lo economla esta condicionada por el 
desarrollo de uno economla central. 

(32) El pats hegemOnico es aquel que tiene t11a armonla en sus .tireas ( politice, económico, social), su 
economfa es outMomo producen su propia tecnologla, se le puede llamar tnrrbien pals outClnomo, central 
o desorrol lado. 
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El sistema educativo nacional en su aspecto formal es 
atendido por el gobierno federal, municipal, estatal Y 
privado que ha ampliado su capacidad principalmente por la 
exp1osi6n demográfica, descuidando aspectos de calidad 
educativa y concentrandose en la demanda social. 

Han existido algunas respuestas a esta situación educativa 
como son: 

La expansión de los sistemas educativos en base a las 
capacidades de los recursos financieros y la demanda 
ocupacional (económica y tecnológica) y la tendencia 
tecnológica (Medios Masivos de Comunicación, computadoras, 
satélites, etc.), que podrian mejorar el aprendizaje 
autogestivo y proporcionar innovaciones tecnológicas. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

características de la escuela. 

La escuela está ubicada en la ciudad de México, como 
Institución Cultural de Educación Superior la Universidad(JJ) 
tiene la misión de formar prof esionistas competentes e 
integras en la investigación científica y en la acción 
social, para ello la Universidad propone alcanzar un alto 
nivel académico y el cultivo de valores Humanos. Finalmente, 
su objetivo social es el compromiso con la sociedad en el 
desarrollo integral del pa1s, según las exigencias de 
justicia social, a través de sus escuelas y centros de 
investigación, promueve el análisis global de la realidad, 
propone y/o participa en soluciones adecuadas y cultiva el 
sentido social de sus alumnos. (34) 

(33) Par razones que provoca la misma investlgacflln se rderlra e la escuela estudiada 
Universidad PartlculDr. 
(34) Jnfort!lo'.lci6n obtenida del Trlpttco de la Universidad donde se realizo ta lnvesttgacltin. 
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La materia que se investigó en este caso de análisis, fue 
escogida al azar, a través de la incorporación de una serie 
de alternativas a escoger. se hizo el contacto con el docente 
por medio del trabajo de campo, y de esta manera se analiz6 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de 
matemáticas I en la Universidad. 

EL DOCENTE. 

(PERBONALXDAD) 

El docente que impartió la materia de Matemáticas I, en el 
primer semestre de la carrera de Arquitectura, tiene la edad 
de SB afias y con una experiencia en docencia a nivel superior 
de 25 años, su nivel socio-económico es medio-alto. 

El profesor dentro de su enseñanza manejaba la exposición 
verbal como método, trasmitía sus conocimientos a los alumnos 
activamente; ped1a participación cuando se estaban tratando 
problemas matemáticos dentro de los temas que se estaban 
manejando, esperando la respuesta correcta de los alumnos, 
cuando no existia respuesta, optaba por responder y continuar 
su exposición. 

El profesor conducia su autoridad mediante estrategias que 
pocas veces eran coercitivas (amenazas, castigos o 
sanciones), la empleaba más bien, para establecer orden, 
como una herramienta de control, por ejemplo: los alumnos 
mantenian conversaciones o algunas ocasiones se generalizaban 
comentarios, él intervenía para reestablecer el orden. 

Una estrategia más sobre el manejo de la autoridad del 
profesor se demostraba cuando mantenía cierto grado de 
tolerancia en la asistencia de los alumnos, o en el respeto 
del horario de entrada, cuando un alumno llegaba tarde 
(35) levantaba el tono de voz y se mostraba molesto. 

(3S) En tres ocnslones durante las 16 observaciones. 
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Una característica más, que se denoto de la personalidad del 
docente en cuanto al método de ensef\anza, se muestra en el 
constante insistir a los alumnos la importancia de la 
investigación de los temas expuestos en los libros, 
mencionando la importancia para que lograrán un majar 
entendimiento de los contenidos expuestos, sin embargo no 
dirigia esos comentarios de tal forma que despertará el 
interes en los alumnos para realizarlos, manejando dentro de 
su discurso el obtener el conocimiento para aprobar el 
examen(36). 

En la entrevista realizada al profesor se corrobora lo 
anterior en la cual el menciona que el aprendizaje del alumno 
lo deberia de motivar el profesor a través de la enseñanza 
augestiva, propiciando en el alumno el interés por 
investigar, por descubrir y trabajar a través de esta 
motivación; consideraba que no era importante la asistencia 
del alumno, ya que esto sólo era un requisito institucional, 
mencionando que si el alumno no queria asistir a clases y 
prefería trabajar por su cuenta, esto no constituía un 
impedimiento para aprobar el examen. El estaba dispuesto a 
acreditar al alumno si pasaba el examen aunque no asistierá. 

En base a lo anterior, se deduce que el profesor se 
contradecía en cuanto a la actitud manifesto en la 
entrevista y su comportan'.iento en el salón de clases. Se 
puede deducir que, probablemente, la presencia del 
investigador causaba reacciones al profesor que lo llevaban a 
manifestar lo antes mencionado(37). 

(36) Estas deducciones qul!darlln corroborndas en el Capitulo V, dentro de los Cotegorlas de AnAlisls. 
(37) Las reacciones que mani festb el profenor onte esta investigoclbn se nnal liartin dentro de las 
conclusiones. 
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EL GRUPO 

El grupo en el que se realizó la investigación, consta de 38 
alumnos que asisten regularmente a la Universidad con un 
nivel socio-cultural medio-medio y medio-alto, en su mayor1a 
provenientes de escuelas preparatorias particulares. sus 
edades están alrededor de los 18 a 23 años. 

Las expectativas de los alumnos son las siguientes: 

En cuanto a la carrera la mayorla estudia en arquitectura 
para ser buenos profesionistas, construir inmuebles a base de 
cálculos y estructuras, otros más piensan en el bienestar de 
la sociedad, contemplando su desarrollo profesional en el 
apoyo al pa1s en su mi noria. En cuanto a la relación con la 
materia y su ubicación en la carrera, el 26% expresan tener 
una idea sobre la utilidad de las matemáticas en la carrera, 
puesto que les puede ayudar a la realización de cálculos, de 
estructuras y de edificaciones. El 29% considera que las 
matemáticas les proporciona las bases necesarias para el 
razonamiento, comprensión y aplicación de conocimientos, asi 
como les facilita la asimilación de otras materias; el 45% 
manifiesta no tener idea de la ubicación puesto que 
consideran que son importantes pero no mencionan para que o 
en que radica su importancia. 

Respecto a1 p1an de estudio los alumnos expresan haberlo 
conocido antes de comenzar la carrera, saben que algunas 
materias se relacionan con las matemáticas, tales como: 
Estructuras, Costos, Resistencias, Cálculo. La ubicación de 
la materia dentro del plan de estudios se manifiesta de la 
siguiente manera: el 16% saben la ubicación, el 48% tienen 
una idea, y el 36% no tienen idea, lo cual significa que 
existe una falta de información sobre lo que van a estudiar. 
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Con lo que se refiere al curso, las respuestas que los 
alumnos expresaron sobre este, sabían que aprenderían 
cálculo diferencial, ecuaciones y a repasar lo de cursos 
anteriores. En la ubicación pr&ctica de la materia se 
obtuvieron los siguientes resultados: sólo el 4% consideraba 
importante una aplicación práctica de la materia con la vida 
profesional de arquitecto, el 46% consideraba que les daría 
bases para poder construir mejor, y el 50% manifestaron no 
tener idea de su aplicación y ubicación, sólo tendrían los 
conocimientos necesarios. 

Finalmente, consideran como evaluación : el 32% pensó como 
único medio de esta, los exámenes, como la forma más adecuada 
a los contenidos de la materia, el 27% piensa que es 
conveniente promediar por medio de trabajos, exámenes, 
participación, puesto que es una manera justa de calificar y 
el 41% les es indiferente utilizar cualquier tipo de 
evaluación. 

ANALISIS DIDACTICO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

En la siguiente parte de este capitulo se realiza un análisis 
de la forma en que se consideraban las actividades de 
aprendizaje. 

La sustentación teórica al respecto se fundamenta en el Nivel 
Pedagógico anteriormente. ~ratado. 

Es decir se basa en la pedagogia y la didáctica de la Escuela 
Activa, en cómo el profesor induce al alumno, acrecentando en 
él la autocreación, logrando que desprenda por si mismo el 
aprendizaje a través de la experiencia, interés y actividad 
para dirigirse y autoconstruirse. 
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Es por lo tanto importante analizar las dificultades de la 
materia o del contenido de aprendizaje mediante las 
actividades que relacionen el conocimiento aprendido con la 
totalidad del curso, el alumno al ver un sistema en conjunto 
logrará una mejor comprensión de los temas¡ por último la 
disciplina se centra en la responsabilidad y no en la 
autoridad. 

Durante el proceso de investigación, se observo que las 
actividades de aprendizaje(JS) fueron planteadas de la 
siguiente manera: como trabajos en casa (tareas) / exámenes, 
asistencia y un trabajo final. 

Las tareas no eran pedidas por el profesor para que fueran 
entregadas en un dia determinado, los alumnos lo entregaban 
cuando pod1an. Los exámenes eran el aspecto más importante 
del curso, tanto para los alumnos corno para el profesor, más 
que la asimilación, comprensión y manejo de conocimientos. La 
asistencia, el profesor la consideraba sólo como una norma 
institucional, aunque por medio de ella presionaba a los 
alumnos a presentarse a las clases. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE EVALUACION. 

Como anteriormente se expuso, las actividades de aprendizaje 
de1 curso investigado fueron: 

TAREAS.- Estas estaban constituidas sólo por algunos 
problemas que el maestro dejaba resolver de algún tema 
determinado ( regularmente, el que acababa de exponer). Se 
denotaron que no todos los alumnos las realizaban, ni las 
entregaban. 

Didáctica.monta, estas tareas no tenian ningún sentido de 
apoyo, refuerzo o comprensión de los conocimientos, puesto 
que no existia una retroalimentación, ni una revisión a la 
siguiente clase. 

(38) Los actividades de aprendizaje se consideran a todas aquellos que apoyan el desarrollo ocad~lco 
de tos alumos. De los obstilculos al renlharlas se habla en el Nivel Social. 
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No apoyaban al maestro en su enseñanza, por que no se 
relacionaran con el tema que expuso en el momento de 
pedirlas, sino por que el docente no le daba la importancia 
necesaria a las mismas, siendo que por medio de ellas, se 
podrian retroalimentar, reforzar o esclarecer dudas del 
contenido y por ende, mejorar la asimilación del 
conocimiento del alumno. El considerarlas como poco 
importantes, provocaba que el alumno sólo asistiera a las 
clases por el 11 deber de hacerlo", y al profesor impartir sus 
clases tradicionalmente, sin otros fines más que la 
acreditación. 

BXAMENEB.- Los exámenes (fueron cuatro, en total), conten1an 
dos o tres problemas, que el alumno tenia que desglosar 
ordenada y secuencialmente, dándoles solución. Problemas 
abstractos, que no estaban relacionados con un aspecto real y 
concreto de los posibles problemas arquitectónicos (Anexo 2). 
Lo anterior se concluye por que los exámenes sólo eran 
ecuaciones o matrices, etc; que se vieron dentro de las 
clases, pero que no se trataban en relación con una situación 
real, es decir, enseñar al alumno en que se aplicarian los 
conocimientos adquiridos en su desarrollo profesional. 

Didácticamente, los exámenes pretendian la memorización y 
seguir al pie de la letra los procedimientos expuestos en 
clase, no existia la reflexión, el análisis o el 
enfrentamiento real de aplicación y solución de problemas 
futuros. 

La información que le proporcionaba al profesor no era más 
que la evaluación de la capacidad de memorización del alumno, 
y no su capacidad de análisis y de solución de problemas. 
De ah! que los conocimientos eran fragmentados, no sólo con 
el contenido mismo, sino también con su realidad profesional. 
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TRABAJO PJ:NAL.- El trabajo final realizado por los alumnos 
consist1a en el desarrollo de un tema determinado en equipo. 

Did6cticam.ente, este trabajo constituyo un último requisito 
para poder acreditar la materia, se consideraba como un 
requisito más para aprobar, no se toma como una actividad de 
aprendizaje que condujerá a la mejor comprensión y manejo de 
los contenidos; puesto que el alumno lo realizaba traspasando 
información de los libros de acuerdo a los temas 
"investigados". Mostrando, que la mayoria de los equipos no 
tenfan una metodologla de estudio adecuada. 

Sólo era la copia fiel de la información bibliográfica y no 
una fuente de retroalimentación a los contenidos ya vistos. 

Estos trabajos tenlan la finalidad de cubrir un requisito, la 
obtención de puntos y el "pase" para el examen final. Por 
consecuencia, tampoco era trascendente como documento de 
información para el profesor, ya que por medio de él no 
podria saber si el alumno logro un aprendizaje significativo 
o no. 

ASISTENCIA. - La asistencia era manejada por el profesor en 
dos sentidos: por un lado no era obligatoria, (norma 
institucional), y por otra parte la consideraba como una 
condicionante para que el alumno pudiera presentar sus 
exámenes. 

Didáctica.man te, el pasar lista significaba que los alumnos 
tendrían que presentarse a la materia, la requirieran o no, 
la inasistencia pondría en juego su acreditación. Para el 
profesor constituyo una norma de la institución, un 
requisito, pero a su vez un instrumento de control. 
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PROPUESTA DE EVALUACION, PARA MEJORAR EL INTERES O LA 
MOTIVACION DE LOS ESTUDIANTES. 

Muy comunmente, la evaluación es confundida con la 
acreditación, puesto que la consideran como un proceso final, 
realizada exclusivamente por el docente, quién tiene que 
obtener promedios de las calificaciones para llegar a un 
resultado final que indique si el alumno logró los objetivos 
tem~ticos del curso. Por ello, es necesario la definición de 
evaluación, acreditación, caliticaci6n e instrumentos de 
evaluación. 

LA EVALUACION es el proceso continuo y permanente tanto del 
docente como del alumno, en el cual valoran sus avances, su 
comprensi.ón y sus errores en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Se contemplan tres tipos de evaluación: 

LA DIAGNOSTICA, que se lleva a cabo 
unidad o tema de la materia. De 
diagnóstico del nivel de manejo 
alwnno, para replantear o modificar el 
docente. 

al inicio del curso, 
ella se obtiene el 
de conocimientos del 
plan de ensefianza del 

LA PORMATXVA se realiza en cualquier momento del proceso de 
aprendizaje, con el fin de que el alumno reconozca sus fallas 
y reafirme sus conocimientos, brinda información al docente 
para saber si es necesario retroceder en los temas de estudio 
o reafirmar otros. Este tipo de evaluación retroalirnenta el 
proceso. 

LA SUMAT:IVA, se realiza asi mismo, en cualquier momento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, su fin es la obtención de 
información numérica del alumno para su calificación. 
Estos tipos de evaluación pueden presentarse conjuntamente o 
en forma separada, sin olvidar que cada una de ellas tiene 
diferentes fines. 
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LA ACREDXTACION , es la acción y el efecto de dar 
cumplimiento a requisitos para el reconocimiento oficial de 
la aprobación de la asignatura, área o grado del nivel 
escolar. Una Institución legalmente reconoce esos estudios 
(legitimos para la sociedad). 

LA CALIFXCACION, es expresión del resultado de evaluación 
por medio de un símbolo convencional, ubicado dentro de una 
escala. Del proceso de evaluación finalmente se obtiene una 
calificación. 

LOS XNBTRUMENTOS DE EVALUACION, son recursos (cualquier 
material) que permite recoger y sistematizar (para organizar) 
la información adecuada que se va a evaluar. Hay una gran 
variedad de instrumentos de evaluación, que se van a utilizar 
de acuerdo a lo que se va a valorar. 

La evaluación que se propone son las siguientes: 

La diaqn6stica, es propuesta corno parte del inicio del curso, 
por medio de ella, el profesor diagnosticará cual es el nivel 
de conocimiento de los alumnos a través de preguntas que 
impliquen la reflexión y análisis que tendrian que ser 
respondidas en ese momento, as1 como podrían ser frases o 
problemas que sugieran el aplicar el conocimiento en una 
realidad determinada. 

La formativa puede ser presentada a los alumnos en el proceso 
mismo de aprendizaje; para aplicarla se considera la 
complejidad de los temas, su grado de dificultad a través de 
la propuesta de realización de esquemas, resúmenes, cuadros 
sinópticos, aplicación en casos reales, etc,. Se sugiere sea 
presentada a la mitad de un tema determinado o de una unidad. 
Aplicando estos tipos de evaluación, el alumno podrá saber 
por s~ mismo su nivel de aprendizaje, sus errores, aciertos, 
y a la vez retroalirnentara su proceso, motivandose en 
enriquecer su aprendizaje, interesandose en su aplicación. 



A lo largo del curso de observaciones, al profesor 
proporcionaban opciones de evaluación y análisis, con 
de mejorar la motivación y el interés de los alumnos 
temas del curso. Las propuestas estaban basadas 
siguiente: 
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se le 
el fin 
en los 
en lo 

Dentro de las matemáticas en Arquitectura se postula una 
porción estética, un lenguaje no verbal, ( lo bello, lo 
proporcional, lo plano, lo armónico, el volumen, etc,); 
apoyados numéricamente, proporcionalmente en una área que 
ocupa un lugar en el espacio. 

En matemáticas se maneja muy cornunmente el lenguaje 
abstracto-cuantitativo, cómo el resolver ecuaciones, la 
geometria analítica, la conversión de números, cálculos, 
entre otras, ya que son consideradas en la enseñanza como 
disciplina de gabinete, debido a que se omite la relación 
abstracto-concreto, o sea, la manera de ex.traer lo concreto 
de una forma abstracta. 

La idea es proponer la representación de la realidad en base 
de un modelo matemático, este se plantea abstractamente, 
para llegar a uno concreto, real, aplicable, por medio de 
conocimientos abstractos, tales como: los sistemas de fuerzas 
en el espacio, el cálculo estructural, el plano vectorial, 
los costos, la teor1a de conjuntos. 

El alumno por medio de ejercicios que representen aspectos 
reales de la aplicación de sus conocimientos abstractos 
(matemáticos), puede llegar a lo concreto a través de 
actividades desarrolladas en el campo de acción, como son: la 
observación de obras, contando, midiendo, planeando y 
proyectando en una estructura real, en su campo de trabajo. 

Se propone en primer lugar, el análisis de una serie de 
situaciones o problemas reales en el campo mismo ( visitas de 
obras sugeridas por el docente, o bien, visitas a despachos 
de arquitectos), planteandole problemas especificas en donde 
aplique sus conocimientos matemáticos obtenidos hasta ese 
momento, para que posteriormente los comprenda, los análice y 
los explique. 
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En este sentido tenemos por ejemplo: 

Teor1a de conjuntos que se puede manejar en aquellos aspectos 
presupuestales y econ6rnicos de una obra arquitectónica. 
Matrices y determinantes que se podr1an usar en aspectos que 
impliquen cálculos estructurales, sistemas de ecuaciones en 
donde manipulen cálculos, presupuestos de materiales Y de 
mano de obra, vectores y escalares utilizados para el disefio 
arquitectónico o estructural, para representar gráficamente 
algún esfuerzo medido; finalmente, la geometría analítica que 
es indispensable para cubicar, calcular, resolver problemas 
de esfuerzos, deducir el área de un terreno determinado, para 
realizar una alberca, una cubierta, etc,. 

EXPLICACION DE CRITERIOS DE AUTOEVALUACION. 

La autoevaluación es un proceso que el alumno realiza para 
obtener información sobre su aprendizaje, permite mejorarlo y 
obtener juicios sobre la calidad del mismo, propicia 
reconocer sus fallas, dudas, sus deficiencias, logrando una 
retroalimentación por medio de ella. Los criterios de 
autoevaluación propuestos, son los siguientes: 

1. Se recomienda realizar una autoevaluación diagnóstica, 
con el fin de que el alumno reconozca cual es su nivel de 
aprendizaje, y entonces pueda referirse desde que punto va a 
partir de los contenidos temáticos. 

2. Empeza; su proceso de aprendizaje desde aquellos temas 
que no maneJa y reforzar aquellos otros que no quedaron bien 
asimilados, ni comprendidos. 

Tratando de propiciar solución de problemas en aquellas 
partes que le parezcan de mayor complejidad, as1 corno de los 
temas que lo requieran. si se trata por ejemplo de 
definiciones de conceptos, es importante que después de 
analizarlo suficientemente, lo escriba con su propio 
lenguaje e idea. 

3. Realizar autoevaluaciones formativas con el fin de 
retroalimentar su aprendizaje, reconocer sus errores y 
corregirlos, en el momento en que el alumno se sienta capaz 
para autoevaluarse. 



CAPITULO V 
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Cateqorias de An~lisis 

Después de haber realizado el análisis pedagógico descrito en 
el capitulo anterior, ahora corresponde realizar la 
formulación de las categorias obtenidas en la investigación. 
Las categor1as, son los postulados finales sobre el análisis 
realizado dentro del campo de estudlo, es decir, la relación 
final entre los Niveles conceptuales y la realidad. Estas se 
fueron constituyendo a través del proceso de investigación y 
no sólo son el resultado final de la misma, común en las 
investigaciones tradicionales. Estas categor1as muestran 
rasgos socio-culturales de la vida escolar en las aulas, asi 
como las normas sociales aceptadas y asimiladas por los 
agentes que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje; es conveniente mencionar que no están 
terminadas, son suceptibles de modificarse, ampliarse o 
reducirse de acuerdo a las necesidades de nuevas 
investigaciones conforme a los requerimientos en el campo de 
estudio que corresponda. 

Las categorias obtenidas de la investigación son útiles por 
que muestran aspectos esenciales de una realidad determinada, 
para que de esta manera se logre concientizar por un lado a 
los profesores y alumnos de su realidad escolar y por otro, 
para todas aquellas personas interesadas en mejorar su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se realizan las categorías de análisis precisamente p~ra 
profundizar y analizar como se construye esta realidad, como 
se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, y analizar 
el por qué se presentan determinadas posiciones del 
estudiante as1 como posturas personales del docente. 
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El capitulo siguiente se desarro11.ar·á :· de~~i-ib:{erldCi: las :.fases 
de la investigación: 

FASE I OBSERVACION. 

FASE II Y FASE III: REGISTRO ANAiiirxco y ' 
ANALISIB. (39) 

Es muy important~ considerar que las categorías de análisis 
se fueron formando conforme transcurria la investigación y lo 
que se presenta son los resultados de la misma. 

El resultado de las observaciones se encuentra dentro del 
propio Registro Anal1tico. Por último se mencionan las 
conclusiones finales obtenidas, asi como las recomendaciones 
a profesionales del área de pedagog1a que deseen continuar 
con este estudio o bien utilizar esta metodologia de 
investigaci6n. 

FASE I OBSERVACION. (40) 

CONTACTO CON DOCENTES EN LA OBSERVACION • 

El estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el 
terreno donde se presentan (aula), lleva implicito un 
procedimiento de análisis del investigador cuyo fin es el 
mejorarlos en un campo especifico. En este sentido el grupo 
constituye una rnicracultura a la cuál pertenece el maestro y 
los alumnos y en la que el investigador tiene que 
relacionarse con ambos. 

(39) El Registro An6litico en este trabajo se conjuito con los categorlos de anllllsls. 
(40) Es conveniente mencionar que las observaciones fueron realizadas, sin que et observador 
participar& octiv~nte en el proceso de ensenonza·aprendizaje. 
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Por medio de una breve entrevista, previa a la observación 
participante, se inicia el contacto con el docente siendo 
desde ese momento el comienzo de la investigación, puesto que 
se visualizará rasgos de la personalidad del docente. 

Enfrentarse a una investigación de este tipo implica de 
alguna manera entrometerse en la intimidad del acto docente, 
ya que existe una persona ajena al curso, cuyos fines son 
diferentes (investigar, observar, etc. , ) , un individuo que 
observa lo que sucede en la vida escolar en donde se presenta 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EXPERXENCXA COMO XNVEBTXGADOR EN EL ACTO DOCENTE. 

El estar presente en una realidad determinada en una 
comunidad ajena a la cuál no se pertenece, analizar un 
proceso en donde están implicados hechos de conducta, hace 
conciente al investigador de que se encontrará inmerso en una 
microcultura. Se habla de lo que se observa en sus registros, 
de cómo se construye la realidad de la vida escolar, cómo 
se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando 
el por qué se presenta de una manera determinada las 
posiciones del estudiante as1 como las posturas personales 
del docente. 

Retomando; la etnografia trabaja en los rasgos ocultos del 
grupo escolar(los gestos, las pláticas, la vida escolar) que 
constituyen una cadena de significantes que se manifiestan 
en aspectos externos que influyen en un hecho es por eso que 
no puede verse aislado, la realidad se va construyendo con la 
mirada del observador, formandose una idea del objeto de 
estudio. El proceso educa ti va no es sólo la mera trasmisión 
de contenidos, sino también lo constituyen muchos otros 
aspectos rutinario escolares. El investigador a su vez está 
dentro del contexto cultural, se ve influenciado por él; su 
trabajo consiste en entrar en la etnia, a un grupo al que no 
pertenece y enfrentarse a situaciones que provocarán en él 
reacciones, que influyen en su posición emocional, provocando 
conflictos personales, reacciones defensivas como por 
ejemplo, la critica e interpretación a las prácticas 
culturales; ansiedades como la simpatia con la microcultura y 
otros más(41). 

(41) las rencciones sC!rbn mencionadas en las conclusiones. 
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Las observaciones fueron realizadas a partir del 4 de 
septiembre al 4 de diciembre de 1991, en la Universidad 
Particular en la carrera de Arquitectura del primer semestre, 
con un horario de Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:30. 

Las observaciones fueron registradas, tomando en cuenta la 
hora, la fecha, asi como todos aquellos rasgos did&cticos de 
la enseñanza y el aprendizaje que ocurrieron en el aula 
escolar a nivel superior. Se obtuvieron un total de 16 
observaciones a lo largo del periodo escolar 91-92. 

Al irse obteniendo las observaciones se fue realizando el 
registro analítico de la investigación, es decir, se fueron 
analizando las observaciones conforme el proceso etnográfico 
iba trascurriendo. De esta manera se fueron obteniendo rasgos 
que caracterizaban determinados comportamientos y actitudes 
normativas constantes de los alumnos y del docente. 

El uso de esta forma de investigación permite un análisis 
continuo y un enlace teórico-práctico, permitiendo corregir 
posibles fallas y errores que surgen de la misma. El registro 
ana11tico va a constituir una parte fundamental de la 
investigación que propicia el análisis frecuente de lo 
observado y permite extraer los puntos sobresalientes. 

Las observaciones se fueron analizando conforme transcurr!a 
la investigación y de acuerdo a los Niveles Conceptuales, 
planteando el Registro Analítico se ve inmerso dentro de la 
Construcción de las categorías. 
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FASE rr y rrr - REGISTRO Allr.LXTICO y CATEGORIAS DE ANALISIS. 

ELABORACION Y RESULTADOS. 

Se analizaron las observaciones que fueron realizadas en la 
materia de matemáticas del primer semestre de Arquitectura en 
una la Universidad Particular. Este estudio pretende 
resaltar el significado de los aspectos que componen la vida 
escolar; en este caso resultaron ser los siguientes: la 
escuela , espacio en el que se construye la vida escolar e 
incorporan normas sociales, J.a función Qfil. maestro (deber 
ser) forma de alienación social; de la norma esca.lar a la 
reproducción social, .la socialización y la alienación del 
alumno, la supresión de deseos y motivaciones de los alumnos 
(alienación) . Se leyó a los sujetos participantes del acto 
escolar, no desde la contenidos, sino como sujetos en sí, 
del sentido que tienen para el mismo grupo, tratando de 
llegar a conocer el currículum oculto, más que el currículum 
explícito presente en la rutina de la clase. 

En el análisis se detecto que dentro de la escuela no sólo 
se trasmiten contenidos, también existen otras trasmisiones 
sociales y culturales que constituyen la situación escolar. 
Se investigó el cómo se construye el sujeto en términos de 
todo lo que le rodea, de su interacción con sus compai"ieros; 
con la instrucción, con el docente, con su entorno social. 

A través del reqistro analítico y las categorías de análisis, 
se explicaron los hechos que se dan dentro de la vida 
escolar y se da una explicación de por qué surgen estos, y 
por último, en base a lo anterior llegar a aproximarnos a la 
realidad de la vida escolar. En el proceso de análisis y 
construcción de la realidad se obtuvieron las siguientes 
categorías: 

r.rr:1 
S.iaLlB 

TES!S 
üf Lk 

rrn nr.Hr. 
BiiJLrn'r{r:r 
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CATEGOR:IA l:. 

LA ESCUELA. ESPAC:IO EN EL QUE SE CONSTRUYE LA V:IDA ESCOLAR E 
:INCORPORAN NORMAS SOC:IALES. 

De acuerdo a las observaciones realizadas se pudieron extraer 
los rasgos rutinarios más importantes, patentes en la vida 
escolar, por ejemplo: " Al esperar al maestro fuera del salón 
de clase los alumnos emplean su tiempo libre en ESPERAR11

• 

Existen rasgos ocultos que pueden provocar que el alumno no 
sea autogestivo, los alumnos esperan que el maestro les diga 
el momento en que deben de tomar notas y él inconscientemente 
lo manifiesta con frases como por ejemplo: 0 Le voy a 
proponer un problema, este es necesario para su 
desarrollo •.• 11 • 

En el trascurso de la vida escolar del individuo se le ensefia 
a "esperar" que el maestro llegue a iniciar la lección, la 
clase, a entrar al salón y en consecuencia provoca en el 
alumno pasividad y seguir desarrollando la educación 
tradicional. Vemos de este modo que tanto el maestro como el 
alumno, muestran no considerar las actividades de aprendizaje 
como un apoyo pura utilizar su tiempo de espera. 

Este tiempo de espera analizada por Jackson Philips con 
alumnos de primaria (42); viene a formar parte de lo que se 
denomina el curriculum Oculto del alumna resultado de la vida 
normada de la escuela; espacio en el cual se interiorizan las 
normas sociales del maestro y del alumno, estando patente la 
autoridad, el orden y la disciplina. Autoridad manifestada 
como el 11 deber ser11 del maestro y muchas veces considerada 
como necesaria. 

(42) V~ase a Jacl::son Phllips, "1! .Y.i2! !!! las ~11 , 1ero ediciiOn, Universidad de Chlcago, Ed. Morav•, 
19!!6. Z13 pp. 
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En ia escuela no sólo se da un proceso de reproducción de 
relaciones sociales y de poder correspondientes a los 
intereses de clase social dominante, sino que además, se 
presentan procesos de apropiación de la cultura as1 como de 
resistencia y de lucha que son parte esencial de la trama 
social escolar .. 

La escuela es un espacio organizado que contiene en si misma 
el manejo de norma~, reglas e ideas ya definidas, se 
establece un capacio moderador (aula), en el cuál se 
construye la vida cotidiana del alumno, quién adopta este 
sistema institucional(43). 

La interiorización de normas(44) coincide con la 
interiorizaci6n de valores(45)' conforme el sujeto los acoge, 
acentúa sus intereses para aquellos valores individuales que 
lo favorecen o que están de acuerdo a su ámbito social. El 
docente interioriza estas normas y valores, su función es la 
trasmisión de los mismos; la autoridad es un instrumento 
para mantener y asumir su rol, es considerada como una norma 
institucional. 

Se denota la adaptación (docente-alumno) de este sistema de 
normas, y que inconscientemente las hacen propias. Es decir, 
por una parte el alumno tiene que acatarlas y cumplir con 
ellas, mencionaremos como ejemplos: la puntualidad, el 
orden, la disciplina, el tener una autorid~d sobre de él; el 
docente tiene el deber de trasmitirlas y hacerlas funcionar, 
el otorgar permisos, mantener el orden y la ·disciplina, 
controlar las entradas y salidas, el ejercer ·la 
autoridad(46), todo aquello se va admitiendo progresivamente 
por ambos se interioriza hasta formar parte integral de 
ellos. 

(4J) Slst~ se deHoto COC!W:I el conjunto de reglas o principios sobre una motcria, enlozados entre st. 
(44) Norma se deftne cmo lo regla~ debe de segu\rse. 
(45) Volor se deHnt: CO'llO lo que pronuevc el desarrollo de la esencia hllllüno que se desarrollo de m 
m:>do diferente por Q1.1C los esferas de lo realidad son heterog~neas. 

(46) Lo autoridad es el -poder que tiene una persOOJl sobre otra que le esta subordinada; la autor-idad 
pedli;ibglca no se encuentra como una in:poslci6n, sino como autor\dod legl timo, que derivestran ui. 

signlficodo social, oculto por les Ucnicns Clt'p\eadas y los contenidos trasmitidos., 
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El docente está consciente de su papel de autoridad, sabe 
que por alguna razón los alumnos tienen que entrar y salir 
del salón (compromisos con otras personas, recoger material, 
etc.,), por lo que tiene que conceder permisos. 

La autoridad puede ser concebida como necesaria en el sentido 
que el sistema social lo exige, como individuos se tienen 
obligaciones y responsabilidades (normas) que es necesario 
cumplir "deber ser", los docentes tienen autoridad, como una 
forma de su organización, por que si no se utilizará no 
habr1a orden ni disciplina (Sistema Tradicional) .(47) 

El rol del profesor esta determinado por la institución 
manifestándose en el ejercicio de su autoridad, integrando 
valores y sistemas normativos sociales, instrumento elemental 
para mantener y conservar su rol. El profesor podría estar 
consciente de que se desarrolla en un sistema tradicional y 
diflcilmente se puede apartar de él. 

El proceso de adaptación del alumno se basa en el proyecto 
social institucional, en el que se debe lograr que el sujeto 
niegue el proceso de sl mismo y adopte el proyecto que le 
impone la sociedad por medio de la escuela, los maestros y 
alumnos ayudan a la formación de su propio proceso de 
adaptación de acuerdo a una serie de rutinas y coerciones. 
Los sujetos reelaboran dicho proceso en las situaciones 
escolares, una acción que ejemplifica lo anterior es al 
iniciar las clases, la mayor1a de los alumnos cc.tán en 
espera de los maestros, cuando llegan, entran los que es~aban 
a fuera y empiezan a colocarse en sus lugares, al cabo de 
algunos minutos se podria denotar silencio. Cuando se 
inician las clases tanto el maestro como los alumnos no 
conocen el modo de trabajo de ambos, conforme transcurre el 
tiempo se van adaptando a esta rutina. 

De la misma manera los alumnos se van adaptando 
autoridad del maestro, al espacio, al tiempo y 
comunicaci6n entre ellos dentro de la clase. 

(47) Datos obtenidos de la entrevista al proh!sor del caso de estudio 

a 
a 

la 
la 
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Por otro lado, cuando el profesor no llego a impartir su 
clase la mayoría de los alumnos se iba a ocupar su tiempo de 
espera, en aquellas actividades no académicas ( pláticas 
entre compaf'ieros, salir a la cafetería, etc.). No se puede 
negar que esta normatividad está intrínseca en los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo es necesario investigar el por qué de estos aspectos 
para buscar alternativas de apoyo a la calidad del proceso 
mismo, crear en el alumno motivaciones internas (48) 
propiciando el interés por aprender de forma autogestiva. 

Crear alternativas educacionales desde el inicio de la 
preparación escolar en los primeros años a través de cursos, 
capacitación a maestros y a todos aquellos agentes 
relacionados con la educación para propiciar el deseo y el 
interés por aprender autogestivamente; crear estrategias de 
aprendizaje utilizables en cualquier situación del proceso 
mismo. 

CATEGORrA rr. LA FUNCrON DEL MAESTRO (DEBE SER) FORMA DE 
ALrENAcroN aocrAL. 

La relación entre ambiente, hombre e integración social van 
determinando la vida rutinaria, en el curso de este proceso 
se va formando la alienación que se incorpora en el 
individuo. 

En la investigación de campo realizada se pudo observar que 
el maestro pregunta sobre el conocimiento de los temas que 
se expusieron, pero son pocos los alumnos ( de 1 a 3 ) que 
responden por el interés del tema, otros se denotan 
indiferentes al conocimiento, o bien, su preparación anterior 
a los temas fue insuficiente, por ejemplo: 

Maestro: El coseno de X ¿Cuál seria? Espera 
respuesta] 

[ B6lo dos alumnos responden los demás comentan 
por la parte do atrás] 

(48) V~ase Hivel Psicológico, Hotlvacion y Autogesti6n. 
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Se obtuvieron los siguientes puntos a analizar: El maestro 
pregunta sobre el contenido de la clase y espera respuesta de 
sus alumnos "deber ser" (maestro- alumno) , al no recibirla 
opta por responder él mismo, por ejemplo: 

Maestro: ¿ Cuántos elementos tiene un triángulo? 
[ Los alumnos no tienen respuesta ] 
Maestro: Tiene 6 ..•. [ Continua la exposición]. 

Segundo, cuando los alumnos llegan a preguntar no existen 
respuestas claras del profesor responde cosas diferentes a lo 
que le piden, por ejemplo: 

Alumno: ¿Qué número deberla ir ahi maestro? 
Maestro: Con esto darnos por terminado 
definitivamente el tema. [ No hay 
respuesta a la pregunta del alumno] 

Las dudas reales las plantean en el momento de enfrentase al 
conocimiento: el examen (el maestro la produce); tercero el 
profesor induce por medio de preguntas a las que da respuesta 
por ejemplo: 

Maestro: n .•• En el examen van a poner un sistema 
y ustedes lo resolverán como quieran; el problema 
va ser resolverlo •.• n. 

" ..... El tema que va a continuar va a venir en el 
examen, ustedes tienen el temario •.• 11 • 

" ••• La ley de los Cosenos. Acuérdense para el 
examen •.. 11 • 

" .... Vamos a pasar a resol ver algunos ejercicios 
sencillos. Hay alguna pregunta •• en el examen 
vamos a poner un sistema, con esta explicación 

y un poquito que estudien •.• 11 • 
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Si los alumnos llegan a responder alguna pregunta, no se 
toman en cuenta esas respuestas. Se percata que el 
aprendizaje no pod1a ser significativo(49) por que no se 
proporcionan a través de la vida escolar actividades de 
aprendizaje adecuadas para el desarrollo de la autogestión, 
en cambio, tenemos un proceso social que por medio del 
espacio institucional y la rutina cotidiana contribuyen a la 
reproducción social y a la incorporación de reglas y normas, 
11 ••• Mediante la interacción entre maestros y alumnos se 
organiza no sólo el conocimiento sino también el proceso 
social de aprender ... 0 ( 50) . 

La tradición escolar es de mantener una serie de normas 
académicas y sociales que el alumno continua, tales como: El 
orden, acatar la autoridad, la aceptación de su rol; estas 
normas sociales regulan la relación que existe entre los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual 
existe el desequilibrio de poder propiciado por el principal 
vinculo del mismo: Maestro - saber, alumno - no saber. 

Alienación que se afill.a en el sujeto inconscientemente 
puesto que se desarrolla en sociedad con ideologias que 
provocan que el hombre perciba su propia existencia como 
existencia que pertenece a la integración social. 

El maestro trasmite conocimientos, pero en esa trasmisión 
están inmersas actividades, valores, hábitos y costumbres; 
que al igual que el conocimiento, los alumnos aprenden 
(currículum oculto) (51) Por lo tanto el maestro posee el 
saber, está alienado y forma parte del sistema institucional 
al que pertenece. 

La mayoría de los docentes no interpretan la conducta de los 
sujetos, su "deber serº está delimitado, por lo evidente; 
sólo imparten clases, trasmiten conocimientos (anulan el 
discurso de los alumnos). 

(49) Consultese .Aprcrdizoje Signiflcotlvo, Mlv!!l Pslcolilglco. 

(50) Ytase Elsie Rod:well. "Q.! huellos, bardas y Vl'!redns: ~historia cotidiana~!!!~· EN LA 
ESCUELA LUGAR DE TRABAJO DOCENTE. cuadernos de educ&cli.ln. 0.1.e. 1ero edic:ion, Hi!lxico, 1986, pp 16·33. 
(51) Consultese Nivel Metodológico. 
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En los procesos educativos hallaremos rasgos corno los antes 
mencionados, puesto que se formaran personas que participarán 
en un sistema determinado, sin embargo, para lograr un buen 
aprendizaje es importante tomar en cuenta los retrocesos Y 
avances, el maestro tiene la opción de motivar a los alumnos 
para lograr la respuesta no sólo para la evaluación sino 
también para incorporar un conocimiento, significativamente, 
esto dependerá de la iniciativa del propio docente. Para 
mejorar la calidad de la ense~anza y aprendizaje es necesario 
estar concientes del proceso social que esta implicito en el 
mismo. (52) 

El maestro y el. alumno se adaptan manejando las normas Y 
valores de la institución, en donde está implicita una forma 
de alienación les delimita su "deber ser 11

, es decir, el 
docente trabaja en una institución para la trasmisión de 
conocimiento, va a enseñar, pero a su vez, va a cumplir con 
obligaciones y responsabilidades, recibiendo los valores y 
normas institucionales, trasmitiéndolas a sus alumnos. El 
alumno asiste a la escuela con el fin de aprender, pero 
también de convivir, de recrearse y relacionarse, estando en 
un sistema institucional se aliena a un 11 deber ser"; que se 
manifiesta en tener menor autoridad, el deber de requerir 
permiso, guardar silencio y otros aspectos cotidianos, que 
van construyendo el currículum oculto. 

En una entrevista con el docente resumió lo siguiente: 11 •• el 
maestro requiere organización que a veces es necesario 
imponerlo, para que una vez impuesto se de la forma de 
organizar el trabajo del grupo (deber ser del docente), cada 
uno asume una responsabilidad y la clase funciona 
adecuadamente; el profesor requiere de cierto tipo de 
autoridad, pero sin abusar de ella ... 11 

Los profesores tienen más responsabilidad y poder en la 
estructura de la clase en si y es a lo que llamamos 
Desequilibrio de Poder(53), en una desigualdad de la 
estructura social de la clase que repercute en la libertad, 
en el privilegio y responsabilidad. 

(52) AM S. Nlhlen realizo un estudio donde uno de sus objethos es buscar que el maestro sea el 
propio lnvestifodor de su proceso, es decir, que hoga uso de lo lnvestigaclt.in cualitativo para 
responder la pregunta de cOmo oprehenden los all.llnOs, o troves de la investigaciOn el docente 
reflexlonor6 sobre su propio desarrollo profesional. 

(53) V!ose Bourdle y Passeron. "Escuela y Reproducci6n "· EH Lo Cuestión Escolar. PALACIOS, Jest'.rs. 
Editorial loia, Sta edición, 1984, Esp<ina, pAginas: 436 a 450. 



87 

La autoridad del profesor es restrictiva y perceptiva se 
manifiesta en preceptos (haz esto) y en prohibiciones; la 
autoridad del profesor es un proceso de sustitución mediante 
el cuál los proyectos del profesor suplantan los proyectos 
del alumno. Por ejemplo: " .• los maestros pueden continuar 
dando su clase no obstante que la hora que le corresponda 
termine, aunque el alumno sepa que ya terminó el tiempo de la 
clase ... " (54) 

La autoridad es una forma de marcar el limite entre su saber 
y el del alumno, puede manifestase eludiendo una pregunta, 
esto se debe al estar en un rol especifico y concreto 
socialmente , un ejemplo es: cuando los profesores adoptan 
frente a los alumnos una conducta (posición) dominante 
(superior) cuando los alumnos se acercan a preguntarles 
algo. Se puede decir que en los grupos, dentro del salón de 
clases, son sólo algunos alumnos que se acercan a preguntar 
cualquier duda. 

El maestro no es consciente que en la transmisión hay otras 
actividades o valores más que los alumnos están aprendiendo 
(curriculum oculto). Por lo tanto, él posee el saber, esta 
alienado, forma parte de la normatividad del orden social. 
Por Gltimo, los docentes no puede interpretar la conducta de 
los sujetos, lo importante para ellos es lo evidente y no lo 
liga a la idea de la no previsión , ellos podr1an estar ah1 
s6lo para impartir sus clases, no hay lugares de relación 
para el docente y el alumno . 

Los profesores no están conscientes de las diversas actitudes 
del alumno y por lo tanto no saben interpretarlos, debido a 
la alienación en que están inmersos. 

(54) Datos ·de la entrevista real Izada al profesor. 
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CATEGORXA XXX. DE LA NORMA ESCOLAR A LA REPRODUCCXON SOCXAL 

El aprendizaje escolar suele ser condicionado por el contexto 
especifico de la enseñanza, por su carActer ritualizado y su 
énfasis en su apropiación de usos: 

Los alumnos entienden lo que deben de hacer cuando se les 
presenta una tarea en la forma en que la aprendieron 
anteriormente, el método mernoristico para aprender fórmulas y 
conceptos, en lugar de dar cabida a la comprensión de los 
mismos, por ejemplo: 

Maestro: Esta propiedad y la que sigue hay que 
grábarsela de memoria. 

Es el docente quien da instrucciones sobre que hacer en cada 
lección retomando lo que indica el plan de estudios es el él 
que indica en donde copiar o que apuntar en el pizarrón o en 
el cuaderno, los alumnos reciben sólo la información 
proporcionada por el maestro, no reflexionando sus propias 
conclusiones¡ por ejemplo: 

" ..• El maestro empieza a introducir el tema con los problemas 
de Geometria Análitica .... escribe en el pizurr6n ... da 
referencias de libros ••.. los alumnos ponen atención a las 
indicaciones del profesor ... 11 • 

La autogestión propuesta con tanta frecuencia como objetivo 
educativo tiene limites reales en cualquier contexto en el 
que el individuo no cuenta con un apoyo social de la tarea de 
aprender; el maestro en tanto conocedor, efectivamente 
entrega a los alumnos apoyos de aprendizaje, pero que no 
propician la autogestión; todo aprendizaje implica un 
ordenamiento propio de la experiencia, esta autonomia del 
sujeto que aprende se observa en el salón de clases. En la 
práctica escolar tanto maestros como alumnos se apropian y 
organizan los elementos trasmitidos en la escuela a partir de 
esquemas y concepciones que ellos mismos poseen. 



89 

Es dificil establecer que tan especifico es el contenido 
implicito de la enseñanza escolar; como institución la 
escuela es permeable a otras instancias sociales; dentro de 
ellas se reproducen formas de organizar el trabajo y formas 
de usar el poder que existe en la sociedad perteneciente. La 
institución escolar se coincibe as1 misma y se presenta como 
transmisor de hábitos o valores superiores a los vigentes en 
la sociedad circundante; coincibe su propia función: La de 
formar ciudadanos para una sociedad futura. 

La vida escolar es una de las caracter1sticas de la 
reproducción de los hombres y consecuentemente dan paso a la 
reproducción social, la vida escolar es parte de la misma, 
proporciona una socialización en la cuál el sujeto está en 
relación directa con las exigencias sociales, debe de 
aprender a emplear y apropiarse de los sistemas de uso de un 
conjunto de normas a través de la vida escolar. 

El desequilibrio de poder, mencionado anteriormente, es una 
desigualdad de la estructura social de la clase que 
repercute en las condiciones de libertad (privilegios y 
responsabilidad) de los participantes; la autoridad del 
profesor es restrictiva, le interesa tanto impedir un 
comportamiento como asignar tareas por medio de órdenes y 
prohibiciones. 

El profesor provee ordenes, para el trabajo en clase, existen 
notables diferencias entre los privilegios del profesor y del 
alumno. Si los alumnos cumplen con las ordenes en la escuela, 
as1 cumplirán en otras partes extra-académicas. 

Los maestros siguen las normas escolares en las que están 
inmersos, están alienados a la institución donde se 
desenvuelven, es decir, se organizan, asisten a sus clase, 
son responsables, viven su clase siguiendo las normas y 
valores establecidos, constituyéndose en la rutina alienada, 
contribuyendo a la reproducción social. Los maestros están 
para impartir clases: 



90 

En la primera presentación podrian decir su nombre, en 
donde trabajan, sigue las normas de la institución, sin 
embargo, existe un individualismo que provoca la no relación 
con los alumnos. Ellos podrian asumir un rol que no se puede 
cambiar y que es el indicado por la institución" (55) 

El maestro tiene que negociar constantemente su "autoridad" 
frente al grupo con estrategias que sólo algunas veces son 
coercivas ( castigos, amenazas, etc.) puede redefirir 
constantemente los niveles de tolerancia, hay momentos en que 
las normas de comportamiento ideal del alumno si rigen y en 
otros en que no importa mucho, pero el maestro conserva la 
facultad de reestablecer el orden requerido por la escuela. 

Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió en las observaciones: 

En la explicación que estaba realizando el profesor sobre el 
tema de determinantes 6 alumnos comenzaron a reir y el 
maestro molesto dijo: 

" .•• Todo cuenta, la presencia ... si quieren hacer 
mercado, hAganlo; el que no quiera asistir, nadie 
lo obliga, hay muchos que tienen interés ... muchos 
vienen a prepararse •.. rnuchos saben el compromiso 
••• quieren ser buenos o regulares arquitectos ..• n 
[El sal6n esta en completo silencio ] •••• el 
maestro continua: Estás dos determinantes son 
equivaientes ••••• 

" .•. Sus fallas en álgebra, recopilenlas y me las 
dan para revisarlas ... y aunque perdamos 1 o 2 
clases, las vemos .•.. Esta es la operación con 
matrices ..• tomen mAs en serio las clases •..• yo 
no quiero presionarlos •.• nos falta ver analítica 
y cálculo .•. ¿ Qué les dije a principio de año? ••• 
Que teniamos que trabajar ... 11 

(55) Datos obtenidos de la entrevisto del profesor de este coso de estudio. 
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Otro aspecto más que se vieron en las observaciones era 
cuando el maestro estaba exponiendo su clase, repetidamente 
llegaban de 2 a 5 alumnos tarde de 15 a 40 minutos, la 
mayoría de las clases observadas no ped1an permiso para 
pasar, sin embargo hubo ocasiones que sucedía lo siguiente: 

Alumno: Me permite pasar [ Llegó 
15:45 l 
Maestro: Que sea la última vez. 

La rutina escolar se organiza mediante esquemas y procesos 
propios, que implican cierta especificación en las relaciones 
sbciales y el conocimiento en que se reproducen en la 
escuela. Todos aquellos elementos de la experiencia escolar 
que ocultan o que revelan algo de la estructura social tiene 
trasfondos ideológicos de la sociedad; son indices del grado 
de alienación, que requiere su conservación o bien de la 
apropiación del conocimiento que requiere su trasformación. 

Un caso de ello es, cuando los alumnos preguntaban 
constantemente por el examen, notandose que era una 
preocupación importante, aún más que la comprensi6n misma de 
los contenidos, por ejemplo: 

Maestro: La ley de los cosenos. Acuérdense del 
examen. 

Alumno: ¿ Cuándo es el examen?. 
M:cntro: Algün din. Depende como vayamos. 

Maestro: En el momento del examen si importa. 
Alumno:¿ En el examen nos va dar los valores de 

Y?• 

Alumno: En el examen ¿ Van a hacer problemas como 
los que vimos?. 

Maestro: Claro que si. 
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La vida escolar constituye el ámbito de validez de las 
normas por un sistema institucional, es decir, un conjunto 
de reglas que asume el sujeto y que las integra corno valores 
de ah! que se consideran a las normas institucionales como 
una exigencia social de la escuela. La incorporación de las 
exigencias sociales de la institución provocan que los 
alumnos tengan un "deber ser11 reprimiendo sus necesidades 
particulares adecuando y cultivando las cualidades cargadas 
de valores institucionales. 

Los alumnos empiezan a anular su discurso puesto que aprenden 
a obedecer ordenes, a esperar, a cumplir con la autoridad del 
profesor; el carácter obligatorio de la escuela, impide que 
el sujeto tenga aspectos pedagógicos positivos por que no 
parte de sus intereses (sistema tradicional) provocado por 
la trasmisión social y por los contenidos. En la escuela el 
alumno aprende a esperar, ha ser evaluado, a acatar ordenes, 
aspectos que van configurando el cur~iculwn oculto. 

El objetivo escolar pretende un aprendizaje total, sin 
embargo, el sujeto adquiere sólo una parte de este objetivo 
que no es absoluto ni definitivo, ya que cada uno de sus 
participantes (profesor-alumno) tienen su propio proyecto. En 
'la escuela no sólo se crean las actividades, sino también 
legitimiza el conocimiento. El deseo individual y las 
necesidades personales se restringen, por ello, se anula el 
discurso del alumno. 

Un valor social observado en este caso fue la puntualidad, se 
denomina valor puesto que repercute en las actividades 
profesionales posteriores¡ el profesor se mostraba accesible 
( como ya se analizo en la categoria anterior cuando se 
menciona la negociación de la autoridad ) , permitiendo la 
entrada de los alumnos, aunque opinaba que el alumno podia 
ser autogestivo, considerando que la asistencia realmente no 
era importante significando más el conocimiento que el alumno 
pudiera adquirir, era invariable que en cada una de las 
clases pasará lista, es decir, constituía en el maestro un 
requisito institucional. 
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El maestro opinaba que el alumno podía ser autogestivo, 
confiriendo poca importancia a la asistencia, estas 
situaciones escolares ( Llegar temprano, escuchar las clases, 
el esperar la llegada del profesor, hablar cuando piden 
participación, etc •. ) van constituyendo la monoton1a de la 
actividad escolar del alumno, formando en él una serie de 
hábitos aceptados y que constituyen parte de su rol escolar. 

De las exigencias sociales admitidas se desprenderA la 
conciencia del "deber ser 11 • El alumno manifiesta su 
socialización al dar importancia a la vida normada en la 
cual se desenvuelve llevando consigo mismo una alienación 
hacia la interiorización de esas exigencias sociales de la 
institución. 

Los alumnos responden a la anulación de su discurso 
inconscientemente, al mismo tiempo que, cumplen con la 
socialización y alienación de la institución donde se 
desarrollan al estar en un espacio norrnado que es la escuela. 

Para la anulación de su discurso contribuyen ellos mismos: 
Por medio del lenguaje, las palabras depende de quién las 
dice; puesto que pasee más significado en situaciones 
diferentes, las palabras de los maestros son más 
significativo que la de sus discipulos, asi también para los 
alumnos(56). 

CATEGORJ:A V. LA SUPRESIO!I DE DESEOS Y MOTJ:VACIONES DE LOS 
ALUMNOS (ALIE!IACION). 

Se extrajo del análisis de las observaciones un aspecto que 
es común en la enseñanza: Los alumnos asisten a clases para 
acreditar una materia que les proporciona legitimación de 
sus conocimientos. 

(56) ResUTl(!n de los cuestionarlos real izados a los alumos de este coso de estudio, 
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En este caso el maestro constantemente mencionaba a los 
alumnos que participarán, que desarrollarán su sentido de 
investigación, sin embargo, existió una condicionante: La 
acreditación a través del examen. Por ejemplo: 

El maestro pide a un alumno que recoja los 
trabajos que habia pedido al inicio del curso, 
comentando: " ... El verdadero objetivo del 
trabajo es que participen, que busquen ... 0 • 

Inmediatamente concluye 11 ••• El tema que va a 
continuar si va a requerir examen ..• 

11 Existen muchos libritos que contienen estos 
temas, inclusive en la bibliografia, pero si es 
necesario que busquen más ..• les recomiendo que 
traigan una calculadora va a ser necesario para 
el examen .•. 11 

11 Este es otro libro ( Lo muestra ] , la ventaja 
es que tiene muchos problemas resueltos, vamos a 
ver algo de anal1tica ... ustedes la conocen .... 
vamos a ver el libro .... o dependiendo cuales sean 
sus inquietudes lo pueden comprar o consultarlo 
en la biblioteca ... 11 

El maestro por una parte trata de provocar en los alumnos a 
desarrollar su capacidad de investigación con el fin de la 
aprobación de un examen, lo cual los conducirá a la 
acreditación social pero no utilizo otras herramientas 
didácticas para incitar en los alumnos una motivación 
intrínseca, para que puedan retroalimentarse, insiste que lo 
hagan sobre temas que ya se expusieron. 

El alumno en el curso de su desarrollo tiene intereses y 
deseos de acuerdo a su asimilación de valores; puede 
acentuar entre sus intereses aquellos valores individuales 
que tienen para él un valor propio, cuando más alienada son 
las concepciones sociales en donde se desarrolla, más 
alienada es la actividad del mismo, suprimiendo los deseos y 
motivaciones particulares, sustituyéndolos por otros, 
determinados por los requerimientos sociales en que esta 
inmerso. 



95 

De acuerdo al análisis didáctico que se realizo en el 
capitulo anterior, la acreditación era obtenida a través de 
las tareas, los exámenes, la asistencia y el trabajo final, 
constitui.an s6lo parte de los requisitos para aprobar el 
curso, en el cual no se demostraba como una de las 
finalidades el lograr un aprendizaje significativo, el alumno 
incorporaba un rol pasivo, aceptando su deber ser (57) para 
cubrir requisitos institucionales. 

El alumno y el maestro se encuentran en espacios normados, en 
donde interiorizan reglas y normas, tales como la autoridad y 
el orden, lo que denomino como su u deber ser". La 
autogestión sugerida por el maestro no podria provocarla en 
el estudiante, debido a que no se realizan ningún tipo de 
actividades para lograrlo, asimismo tampoco estuvo patente la 
motivación para que el alumno buscará una actividad más de 
aprendizaje en la investigación de los contenidos de la 
materia o de los temas que en esos momentos estaban tratando, 
es decir, la investigación no era requisito para acreditar, 
por lo cual ambos participantes del proceso de enseñanza
aprendizaje tienen un rol integrado (escuela tradicional). 

De ahi que se insista en la necesidad que el alumno elabore 
progresivamente una técnica capaz de corregir sus errores, 
rompiendo con hábitos que surgen de la tradición social que 
dificu1tan su aprendizaje significativo y el desarrollo de su 
autogestión. (58) 

Es indispensable que el maestro sea el guia del aprendizaje, 
para que pueda propiciar la inducción y el manejo de los 
contenidos. 

Los a1umnos desarrollan una actividad permanente en el salón 
de c1ases, expresiones que forman la situación escolar; 
entre ellos se encuentra: La comunicación dentro del aula, es 
una forma por medio de la cuál se relacionan, (vida escolar) . 

(57) V~ase Categorlas l V 11. 
(58> consult~se Nivel Pslcolt19ica: Aprendizaje Significativa v Autogestibn. 
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Puede ser verbal y no verbal responde a una necesidad total 
de relación, 11 •• las alumnos se comunican por medio de señas a 
larga distancia, cuando se preguntan si van a exponer o 
participar •• 11 , usando expresiones mimicas, que pueden 
manifiesta angustias, ansiedades, alegrías, emociones; esté 
tipo de lenguaje no verbal es uno de los medios que utiliza 
el alumno para no romper el orden, para acatar la autoridad. 

Otra forma de comunicación dentro del aula es cuando el 
alumno relaciona y mezcla la broma con lo serio en donde 
expresan intereses y preocupaciones, es asi que están en 
constante interacción, aún cuando realizan su tarea escolar; 
de este modo sus comentarios forman parte de la generación de 
conocimientos que no siempre son contenidos escolares. 

Dentro de una institución determinada, las motivaciones y 
deseos particulares de los alumnos que ah1 se desenvuelven, 
son sustituidos por las exigencias sociales que constituyen 
sus normas, por ejemplo: los alumnos manifiestan una 
supresión de deseos y motivaciones particulares, cuando en la 
clase no puede ser importante aprender autodidácticamente 
siendo necesario estar en un espacio moderador, también es 
posible, que manifieste alienación inconsciente al asistir a 
clases, en donde una característica principal es la 
comunicación entre sus compañeros. 

Los alumnos que están en semejantes circunstancias, 
aceptarían la normas escolares aunque tenga que suprimir sus 
deseos y motivaciones propias como: Llegar a tiempo a clase. 
La alienación es posible patentizarla en el momento en que 
acepta el papel del docente como autoridad y la relación que 
tiene con los alumnos. 
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CATEGORIA VI. EL PAPEL DEL MJ\EBTRO Y EL PAPEL DEL ALUMNO 
COMO CONTRIBUCION A LA REPRODOCCION SOCIAL. 

La vida escolar se desarrolla en una sociedad en donde las 
exigencias de las normas escolares regulan las formas de 
relaci6n entre los individuos (maestro-alumno) para 
garantizar su reproducción, se convierte en un fenómeno de 
alienación que contribuye al desarrollo de los valores 
generales de la sociedad; el profesor tiene el saber 
cotidiano concretamente válido, brinda los conocimientos; 
cuando se apropian de este saber se desplaza esta necesidad a 
un segundo término. Los maestros constituyen el principal 
vehículo del saber cotidiano y los alumnos tienen un papel 
inferior, consecuencia de su no saber dentro de un sistema 
tradicional. 

La intensidad con que es respetado un tipo de jerarqu1a 
particular (papel del maestro) , revela y expresa hasta que 
punto el alumno se identifica con su integración 
institucional y se han adoptado los valores e ideolog1a de 
dicha integración, de este modo el alumno confiere un valor 
mayor al conocimiento del maestro. 

Los alumnos algunas vece:; :;igucn al pie de la letra la 
normas, es decir, llega a tiempo para poder entrelazar todo 
el discurso del docente, sin importar si éste (discurso) es 
tedioso o ameno, lo que importa es llegar y o1r la clase, as1 
como algunos alumnos consideran que la relación maestro 
alumno no debe de trascender más allá del mero trato formal, 
ya que ese trato es el correcto el que se da en la escuela, 
posiblemente la autoridad del profesor es una caracter1stica 
del mismo papel. 

El desequilibrio de poder antes mencionado, es uno de los 
aspectos más relevantes de la vida escolar, contribuye a la 
reproducción social puesto que el alumno se va preparando a 
acatar ordenes de autoridades superiores el tener que 
someterse a cumplir con normas (aunque no las acepte 
totalmente) se prepara para anular sus deseos e intereses. 
Para llegar a ello el alumno tiene un proceso de adaptación 
del cuál se hablo anteriormente. 
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Las dimensiones formativas del proceso escolar constituyen 
una realidad variable y cambiante, aunque permanecen 
determinadas actividades a nivel de las estructuras más 
profunda de la institución, algunos contenidos trasmitidos 
son parte de significados que se adquieren en las normas 
escolares. 

En la escuela no sólo se da un proceso de reproducción de las 
relaciones sociales y de poder, objetivo de la clase social 
dominante, además, se presentan procesos de apropiación de 
la cultura, as1 como, de resistencia y de lucha que son parte 
esencial de la rutina escolar. 

CATEGORIA VII. INCORPORACION INCONSCIENTE DEL ROL DEL ALUMNO. 

Para sentirse en un estado de satisfacción los sujetos deben 
de llevar una vida útil, ser necesarios a otras. La exigencia 
de ser útil, la relaci6n con otro sujeto, es ya un valor 
social en donde los sujetos superan sus motivaciones aunque 
su comportamiento siga siendo particular; esta motivación no 
es necesariamente consciente. 

El rol del alumno se funda por medio de la vida escolar 
puesto que, si bien desconocen su papel real, también 
incorporan en si mismos los valores sociales de la 
institución, por ejemplo: " •. los alumnos podrían manifestar 
un desconocimiento inconsciente de su papel real como alumno, 
el aprender significa para él participar pasivamente y 
asimilar el conocimiento .. 11 • 
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otra caracteristica de la vida escolar del alumno, como 
valor social de la institución, es la puntualidad que 
constituye un importante atributo temporal, as1 mismo, el 
aburrimiento que no sólo proviene de la inactividad, sino 
también de la monotonia de una actividad rutinaria, que liga 
la distribución del tiempo, se manifiesta en los alumnas las 
caracter1sticas de los valores sociales, que interiorizan 
(inconscientemente), es decir, dentro de la normas escolares 
tienen que llegar temprano, aprender pasivamente los 
contenidos y conocimientos, acatar las normas de un espacio 
moderador (aula), sentarse, estar en silencio, pedir 
participación etc., constituye el papel alienado de la 
normas escolares; interiorizan estos valores sociales sólo 
como parte de su vida normada, de la vida cotidiana, 
homogenizando la vida escolar, por ejemplo: La mayoria de los 
alumnos opina que el llegar temprano a las clases seria 
importante, básico, provechoso y necesario para entender 
asimilar y captar todas las ideas para una mayor 
participación si se llega tarde se resta atención y se 
interrumpe la idea de la clase(59). 

El papel del alumno ya no adquiere su rol real sino que su 
vida escolar se va constituyendo en hábitos y costumbres. El 
hábito es la práctica de una acción repetitiva en la 
relación con el grupo determinado. También los valores 
institucionales se convierten en usos condicionados, 
aquellos caracter1sticos de grupos de personas en donde la 
condición no es necesaria para que el sujeto viva en 
conformidad a las normas establecidas; y que deben de ser 
seguidos, pero no violc:i.do~, hacen más f#icil que puedan 
orientarse a las estructuras de actividades determinadas, que 
le dan forma y proporción a la vida escolar . El alumno 
acepta su rol de pasividad ante el saber del docente llevando 
una relación normada maestro-alumno, las normas 
institucionales de llegar temprano a clases (hábito), de su 
relación con los maestros y su autoridad de tal forma que 
manifiesta su alienación como algo útil y beneficioso para 
él. 

C59) Oatos obtenidos del cuestionario aplicado a los -alumoS del caso- de estudio. 
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El alumno interioriza los sistemas ideológicos de una 
institución las exigencias de las integraciones sociales Y 
las necesidades de la vida escolar producen el rechazo de 
otros sistemas cuando son opuestos a los valores sociales 
incorporados; este sistema de normas que los alumnos han 
admitido conformando su rol, cuando se manifiestan en los 
valores y sistemas contrarios a lo que ya han inscrito los 
rechazan y los anulan. 

Los valores institucionales están formados en las normas de 
los alumnos, que en consecuencia se niegan a ver la realidad 
y la significatividad de su vida escolar en el contexto que 
integran. 

Un aspecto más de la interiorización del rol del alumno es 
cuando el estudiante responde con el silencio las preguntas 
del maestro, este silencio tiene un contenido concreto, 
significa consentir, asi mismo, es diferente el silencio de 
quien no esta habituado a hablar al quien lo está, en la 
alienación el silencio y la acción verbal misma significan 
que se acepta está como un hecho. De esta manera interiorizan 
y manifiestan su rol aceptando el sistema de valores sociales 
por medio de la normas de la vida escolar. 

El alumno interioriza las normas y valores sociales los 
acepta; 11 

•• llegar temprano a las clases es necesario, el 
alumno puede asistir a las clases aunque no les agrade 
mucho .•• (60) (anulación de deseos, manifestada por la 
alienación, su deber ser). 

El sujeto recibe todo lo trasmitido en la escuela, 
adecuándolo a sus valores y cultura, se ve determinado por 
sus rutinarias condiciones de vida, por el lugar que ocupa en 
el grupo que pertenece, se aliena en una sociedad. En un 
contexto de valoraciones expresadas en la vida escolar 
permiten la construcción de las dimensiones del sujeto 
educativo, en términos de todo lo demás y en la interacción 
con los compañeros de grupo. 

(60) Datos obtenidos de la entrevista rc11li:z.Bda al profesor del caso de estudio. 
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Los alumnos en la escuela se comportan como quieren que se 
comporten, aprenden el lugar que ocupan en la jerarquia 
social, de un sistema educativo tradicional, en donde la 
última palabra verdadera es la del maestro, están 
acostumbrados a dudar de sus opiniones e ideas, y del 
significado que tengan para ellos; han estado sujetos a la 
autoridad , por lo tanto el rol del estudiante es de espera. 

El aprendizaje que se obtiene en la escuela es un aprendizaje 
de uso no para transformar la su propia realidad, prevalece 
la forma y no el contenido, aprende un contenido, no para que 
sea significativo para él sino para que sea evaluado. 

El tiempo de espera que el alumno experimenta dentro de la 
vida escolar es un punto re levante de la rutina; su rol es 
esperar a que el profesor le pregunte, hable, a que le pida 
su participación, etc., siendo este tiempo de espera 
consecuencia de vivir en grupo. En la mayoría de las grupos 
se podría mostrar aburrimiento por parte de los alumnos, 
actitud pasiva común, una actitud de espera. Otro ejemplo 
más: Aquellos alumnos que están en desorden, parados, 
sentados, hablando, estudiando, etc., antes de que entre el 
profesor, cuando entra se ponen en orden. Del mismo modo la 
espera también es una actitud de profesores, es decir, cuando 
espera que participen los alumnos, a que se pongan en orden, 
etc,(61). 
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REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSION •• 

Después de haber realizado la investigación podr1amos 
percatarnos de muchos elementos y aspectos de la vida 
escolar, que en una investigación tradicional no serian 
tomados en· cuenta, es por ello que el método etnográfico es 
una alternativa de investigación en el ámbito educativo que 
proporciona las bases necesarias para rescatar los 
significados ocultos de la vida escolar. 

En esta Investigación se denota la alienación y la 
incorporación del sistema normativo impregnados en aspectos 
tan comunes de la vida escolar, es decir, las normas 
adquiridas por el alumno qui.en está regido por ellas 
explicita e implícitamente, hacen que cada una de sus clases 
sea diferente, constituyéndose de esta manera la 
socialización y reproducción de la sociedad en la que se 
desenvuelve. 

Cada uno de los participantes de la vida escolar acepta su 
rol, su deber ser siguiendo la linea de la normas con sus 
valores sociales que la constituyen. El tiempo de espera que 
experimenta el alumno, la comunicación con los demás sujetos 
que están en el aula, la autoridad del profesor son valores 
sociales que han i_ncorporado en su marco de referencia por 
medio de un proceso de adaptación basado en el proyecto 
social determinado. 

Es importante mencionar que los aspectos que constituyen la 
vida escolar tienen un significado trascendente y para los 
alumnos son poco importantes y muy cotidianos, sin embargo 
conforman los valores, las normas sociales de la institución 
en las que están inmersos, constituyen el currículum oculto 
(conjunto de experiencias que el alumno realiza mientras 
trabajan bajo la supervisión de la escuela) • 
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El curriculum comprende dos aspectos distintos pero muy 
relacionados: el registro del consenso grupal acerca de los 
métodos, materiales, alcances y desarrollo del proceso 
educativo y la interiorización del profesor y del alumno con 
respecto del mismo, es decir, la suma de experiencias Y 
orientaciones de la acción que cada uno ha interpretado para 
s1 como resultado de su vida interactiva Y su aprendizaje 
conjunto en la escuela (62) muestra de ello se resume en las 
categorias de an~lisis. 

Existen elementos no implicitos integrantes del sistema 
curricular, sobre todo en las actitudes de las que no son 
conscientes quienes participan en el proceso educativo, pero 
que se manifiestan en el resultado global del proceso de 
enseñanza-aprendizaje(63) · 

Crear en el alumno la necesidad de aprender desarrollando 
actividades que fomentan la creatividad de reunir los 
elementos que apoyen su aprendizaje, el alumno necesita estar 
consciente de que al utilizar estos materiales de apoyo no 
sólo va lograr la aprobación de la materia sino que va a 
lograr un desarrollo académico más significativo y 
trascendental. 

Es por eso que el papel del docente, es quizá, el más 
importante puesto que sus alumnos están inmersos a una serie 
de normas y valores institucionales desde sus primeras 
experiencias escolares, su responsabilidad es: · La 
concientización de que tanto él como el alumno se desarrollan 
en una institución con normas sociales; lejos de desligarse 
de lo anterior, puede fomentar un aprendizaje autogestivo en 
el alumno desarrollando habilidades y estrategias de estudio 
(comprensión de lectura, resúmenes, cuadros sinópticos, 
etc.)¡ desarrollar el contenido de su materia, tomando en 
cuenta las estrategias mencionadas, para que finalmente logre 
en el alumno no el afán de aprobar o acreditar , sino el 
lograr tener un aprendizaje significativo, llevando a cabo 
evaluaciones en sus tres modalidades: Diagnóstica, formativa 
(como base), y sumativa. 

<62) V~ase Johonson H. T. Currlculun l! Educ11cl6n. Sta OOicit>n, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1988. 
(63) Cons!lltcse Catcgorlas da Anlllisis, Capitulo V. 
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En este sentido el rol del profesor se inserta en el marco de 
los conceptos de educación individualizada y educación 
personalizada, entendiendo a la primera como aquella en que, 
previa incentivaci6n a nivel grupal, se proporciona atención 
a nivel individual de desarrollo. Esta concepción surge a 
través de la educación grupal, con las posibilidades de 
supervisión de la educación individual. 

La educación personalizada en una de sus acepciones no puede 
entenderse como un conjunto de métodos, sino como un enfoque 
de educación que busca convertir el proceso de aprendizaje en 
un medio para la formación personal, entendiendo como persona 
a un ser que cambia y explora el mundo que lo rodea y que es 
capaz de elegir tareas y aceptar responsabilidades en pro de 
su propia realización. 

La enseñanza desde esta doble dimensión, debe concebir al ser 
humano como: Un ser concreto que pertenece a determinada 
cultura, clase social, grupo étnico, religioso, etc., 
pertenencia que, por otra parte, integra su ser y su 
personalidad; cuya conducta no debe estudiarse en abstracto, 
sino de manera concreta y en un momento dado. 

Un ser social que es tal en tanto incorpora y organiza 
experiencias con otros seres humanos; ser histórico en lo 
individual y social, producto de un desarrollo que geI,'lera 
nuevas potencialidades y que es el reflejo de una estructura 
determinada, cuyas cualidades psicológicas se organizan a 
partir de los estimules que provienen de su ambiente social, 
en resumen: Un ser capaz de pensarse a s1 mismo como objeto, 
utilizar el pensamiento, concebir slmbolos universales, crear 
un lenguaje, prever y planificar su acción, utilizar 
instrumentos y técnicas que modifican su propia naturaleza. 
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La enseñanza desde esta perspectiva constituye un medio 
eficaz para: establecer comunicaci6n adecuada entre docente
alumno, no s6lo con fines de información teórica
metodológica, sino también para tratar aspectos sobre los 
requerimientos de apoyo necesarios para cubrir los mültiples 
aspectos curriculares explicitas como: objetivos, contenidos, 
experiencias de aprendizaje, etc., abordar el campo de la 
conflictiva grupal e individual, que pueden obstaculizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no para dar soluciones y 
fomentar la dependencia permanente respecto al docente, sino 
para analizar conjuntamente la problemática y encontrar 
alternativas que el alumno pueda elegir. 

El docente mantiene comunicacion individual con cada uno de 
los estudiantes y con el grupo de aprendizaje, considerando 
éste no como la suma de sus miembros sino como una entidad 
con características propias, ambos pueden alcanzar en cierta 
medida una relación productiva si el esquema de actitudes se 
da en términos de facilitación, es decir de generar 
condiciones favorables, con las particularidades propias de 
cada caso, el rol facilitador del profesor debe de tener una 
visión integral del ser humano. 

Un ser humano no es solamente ·un conjunto de aparatos y 
sistemas o un complejo de reacciones bioquímicas con ciertas 
características, cada sujeto posee además, conocimientos, 
experiencias, sentimientos, convicciones, expectativas, 
conflictos, valores, etc., que le son propios y que le 
confieren la condición de ser único e irrepetible en el 
contexto de su vida de relación. 

Se hace hincapié en que el estudiante 11 debería de saber 11 o 
"debería de conducirseº de tal o cual forma; resulta difícil 
aceptar por parte del docente, que hay múltiples factores que 
condicionan el que, después de por lo menos doce años de 
escolaridad, sus alumnos no se encuentren en las condiciones 
esperadas, factores ya analizados en las categorias que se 
obtuvieron en esta investigación a través de la observación 
participante y el registro analítico. La creación del tipo 
de ambiente a que se hace referencia en el Aspecto 
Pedagógico, también incluye la capacidad del docente para 
incentivar al grupo y crear las condiciones necesarias para 
el logro del aprendizaje, haciendo a un lado las barreras que 
se oponen a ello. 
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En base a lo anterior, es necesario fomentar en el alumno el 
aprendizaje autogestivo, el docente como ya lo 
mencionamos(64). reflexione sobre: 

1. El tipo de ensefianza que imparte, considerando los 
aspectos de alienación social (65), creando conciencia y 
mejorando su metodologia, con el fin de no crear en el alumno 
una dependencia, sino más bien una independencia en su 
aprendizaje guiándolo hacia la autogestión. 

2. Reflexionando sobre el rol de los alumnos, el docente 
tiene en sus manos las alternativas de trasformarlo, en un 
papel participante y activo en su proceso de ensefianza
aprendizaje, siendo más autogestivo, más critico y reflexivo. 

3. Es muy importante que el profesor y el alumno no sólo 
funjan una función social y cada quién desarrolle su papel 
guiados por la normatividad social; la acreditación es un 
aspecto, una función escolar, pero el más importante es el 
desarrollo del aprendizaje significativo, la obtención del 
conocimiento. El docente puede plantear el conocimiento 
práctico-teórico de modo tal que se desarrolle el alumno la 
capacidad de enfrentarse a una realidad, en la cual va 
requerir la habilidad de resolver problemas reales. 

Preparar al alumno para que su conocimiento refleje un 
verdadero aprendizaje. 

4. Tomar en cuenta la participacién del alumno para crear su 
propia metodolog1a de aprendizaje con el apoyo del docente, 
podr1a desarrollar verdaderas estrategias de estudio, que 
partan de sus intereses y motivaciones. 

(64) V&ase, Nivel Pslcal6glco. 
(65) V&ase, Categorta 111, en el capitulo v. 
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La motivación del aprendizaje requiere un contexto de 
relaciones favorables a él; el factor esencial en la 
motivación del estudiante es el clima afectivo de cada 
escuela y de cada grupo escolar, un docente rudo e 
impersonal, que pasa inadvertido a los estudiantes, ignorando 
sus problemas, no es tan afectivo como aquel cordial, 
amigable, que sabe escuchar y se interesa personalmente por 
sus alumnos. Es relativamente común que el docente 
tradicional asuma un rol coercitivo con los estudiantes 
utilizando, por ejemplo la evaluación del aprendizaje como 
medio de intin.idación supuestamente para "hacer que los 
alumnos estudien11 (66). 

La educación tiene como una de sus múltiples finalidades el 
formar hábitos de estudio en los alumnos, una manera poSitiva 
de lograrlo es realizando evaluaciones objetivas periódicas, 
con fines de retroalimentación del aprendizaje (evaluación 
formativa), con previo conocimiento de los alumnos en cuanto 
a su programación. Un ambiente propicio es un ambiente de 
confianza y participación que estimula la responsabilidad e 
iniciativa del estudiante, fomentado su desarrollo. 

El vinculo profesor-alumno, en términos de dependencia del 
segundo con respecto al primero, como resultado del sistema 
escolar tradicional, niega toda posibilidad para que el 
alumno se responsabilice de su propia educación, ya que tiene 
la idea de que siempre hay alguien que asume 
responsabilidades que a él le corresponden. Con este enfoque 
el estudiante es quién no sabe, el incapaz de pensar, el que 
escucha, el seguidor de prescripciones, el que toma apuntes, 
sólo cuando el profesor lo sugiere, el que cree que actúa; 
en suma, el objeto del aprendizaje. Por su parte, el profesor 
es el que sabe. el capaz de pensar, el que habla, el que 
prescribe opciones, el que dicta apuntes, el que actúa; en 
slntesis, es el sujeto del proceso (67). 

La autogestión se basa en que el ser humano es capaz de 
dirigirse a si mismo y de tratar constructivamente aquellos 
aspectos de su vida que son susceptibles de llegar al plano 
consciente. 

(66) V!ase, Cotegorto 1, en el Capitulo v. 
(67) Consult(:se el Nivel filosOfico, Modelo Cognoscitivo. 
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La autoridad debe de ejercerse siempre que permita, a su vez, 
descubrir el valor del compromiso ante la responsabilidad de 
carácter colectivo. El ejercicio de la autoridad por el 
docente debe de considerar las expectativas del alumno, Y por 
lo tanto evitar la dirección de sus propias opciones e 
influir sobre ellas (68) • 

El inducir a la observación, experimentación a través de un 
manejo adecuado de los recursos, metodología y contenidos de 
aprendizaje, por el docente, ofrecidos libremente son 
esenciales en la autogestión. 

Promover la autonornia del sujeto es una necesidad que debe 
descartar el temor de llegar a actitudes anárquicas. Dicha 
autonomía debe entenderse como la capacidad de orientación 
mediante elecciones adecuadas, en un contexto de situaciones 
problemáticas y de hechos complejos. 

El rol del docente y de la institución educativa consiste en 
que el alumno adquiera la capacidad de autodirigirse en todos 
los planos de su vida personal, principalmente por que la 
existencia del sujeto toda situación compleja brinda la 
oportunidad de modificar su esquema referencial y aún de 
enriquecerá mediante la adquisición de nuevos significados a 
nivel cognoscitivo, afectivo y ético social. 

En el orden cognoscitivo facilita la adquisición de métodos y 
técnicas apropiadas para la obtención de conocimiento, en 
función de sus intereses vitales y profesionales. En el plano 
afectivo, permite la desaparición ele complejos que bloquc<:in 
su dimensión de ente psicosocial, en el terreno de las 
relaciones humanas y en su capacidad de auto y heterocritica. 
A nivel ético-social, la autonomia hace que el individuo 
supere actitudes conformistas y egocéntricas a través de una 
apertura hacia los problemas de los demás. 

El cambio también debe de efectuarse en los alumnos, sujetos 
activos del proceso enseñanza-aprendizaje, cambios que deben 
ser propiciados tanto por la institución educativa como por 
el docente en el ejercicio mismo de su rol. 

(68) V~asc, Catcgorh 1, Capitulo V. 
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RECOMENDACIONES PARA PEDAGOGOS QUE TRABAJAN EN 
INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS. 

PRIMER CONTACTO Y LA ACEPTACION POR EL GRUPO 
(LA MICROCULTURA). 

El hecho de incorporarse a microcul turas ajenas a las qque 
pertenece el investigador puede causar en el él reacciones 
en cambio de actitud o comportamiento, puesto que se integra 
a un grupo, en el cual no forma parte integrante. 

En este caso de estudio, no se participo activamente en el 
gurpo, es decir, se realizaron las observaciones a través de 
la posición de observante (no funjia como alumno). 

La aceptación del grupo se manifestó en cuanto se 
acostumbraron a verme en el curso, mostrando hasta cierto 
grado indiferencia sobre la presencia del investigador, sin 
embargo algunos de ellos se acercaban a preguntar 
ocasionalmente. 

REACIONES DEL INVESTIGADOR. 

El vivir la situación de observación :·en una microcultura ya 
formada provocarón en mi como illvestigador las siguientes 
reacciones: 

Desubicación, aún cuando cancela cuales eran mis actividades, 
no me sentla adaptada a a la situación , creando en mi esa 
deubicación de espacio, era ajena a ese grupo y dificilmente 
se acercaban a relacionarse los alumnos con el invetigador. 

Asl mismo la desubicación la provocaba en mi el profesor al 
hacerme sentir considerada como un asistente en su curso, 
esto es, me pedia que pasará lista al grupo. 
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Tenla la sensación de ser observada y "mirada" por los 
alumknos, en algunas ocas iones se acercaban a cuestionarme 
que era lo que hacia en el grupo, en que consistía la 
investigación, etc. 

En el momento en que se realizaban las observaciones sentia 
la mirada de los alumnos que estaban colocados a los lados. 

REACCIONES DEL PROFESOR. 

De una forma similar le sucedía al Profesor. El hecho de que 
una persona ajena a sus alumnos, cuyos intereses eran 
diferentes, provocaba en el profesor reacciones maniestadas 
en diferentes formas. Por ejemplo, el mencionar un método de 
enseñanza contrariamente de lo que llevaba a cabo dentro 
del salón de clases. El sentirse mirado, observado, de 
alguna forma rompia con su intimidad en el aula, esto se 
reflejaba en la entrevista ya que de alguna manera aprobaba 
el método autogestivo, lo sugería, pero utilizaba el 
tradicional. 

Es recomendable para los investigadores, que sigan está línea 
metodológica de investigación, antes de confrontar esta 
situación, explorar y descubrir el campo de acción, 
observando a la comunidad general, para que después analicen 
la comunidad particular. Prepararse psicológicamente al tipo 
de preguntas a las que van a estar sujetos, a las reacciones 
y actitudes de los miembros con quienes se van a relacionar 
en el periodo de investigación. Estar conscientes de que van 
a permanecer en esa microcultura que les provocarán 
reacciones individuales propias del investigador 

El investigador tiene que estar conciente de que va a 
construir una realidad escolar, l.a cuál está visualizando, 
que para entenderla es necesario que entienda su lenguaje 
técnico y social en donde se va a involucrar. 
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Es necesario que el investigador el proceso educativo, dado 
que se observe todo aquello que se presenta en la vida 
escolar, tanto las relaciones humanas, reacciones, actitudes 
de los agentes implicados (maestro-alumno) como la manera de 
trasmitir los conocimientos y producir el aprendizaje; es de 
importancia que el investigador se prepare psicológica y 
culturalmente. 

REFLEXIONES METODOLOGICAS. 

La utilización del método etnográfico proporcionó una via 
adecuada de investigación ya que es un método que contribuye 
a un análisis cualitativo de los aspectos importantes del 
ámbito educativo, en el cual se interrelacionan varios 
elementos como son~ la observación, análisis de hechos y la 
construcción teórica permanente para lograr una interacción 
constante entre teoria y práctica. Todo ello es útil para 
realizar una investigación diferentes a las que actualmente 
están vigentes (investigación tradicional), en donde se tiene 
que cumplir con pasos rígidos para lograr dicha 
investigación, es decir, el método etnográfico constituye una 
alternativa real de análisis de la educación en donde es 
necesario sostener una posición Teórica, que se apegue más a 
la realidad y se pueda llegar a problemas sociológicos 
concretos. 

En consecuencia de lo anterior, la utilización de éste método 
la posibilidad de lograr un acercamiento teórico-práctico más 
concreto y próximo a la realidad específica en que me vi 
inmersa, ya que si bien al comenzar la investigación 
encontramos con problemas y obstáculos en cuanto al análisis 
de hechos, también ésta investigación ayudó a relacionar la 
teor la con la práctica adecuadamente, enfrentándome con la 
realidad e incorporando y construyendo nuevas categorías de 
análisis. 
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Por otra parte, los instrumentos que se utilizaron para la 
realización de la investigación fueron los siguientes: 

La observación 
característica 
proporcionó los 
debido a que el 
la oportunidad 
necesaria. 

. La cual fue utilizada porque es una 
importante del método etnográfico que nos 
datos concretos y reales de la investigación 
contacto con el grupo de la materia brindó 
de valorar de esa manera la inf ormaci6n 

La entrevista.- Debido a que el método etnogr~fico tiene una 
flexibilidad metodológica éste instrumento fue utilizado de 
acuerdo a las necesidades de la investigación puesto que 
después de la observación participante se averiguó la 
posición ideológica as1 como los valores morales y sociales 
del profesor para que de esta forma se realizará el análisis 
cualitativo que conforman la construcción de las categorias 
de análisis. 

Cuestionarios.- Estos fueron utilizados para obtener la 
información sobre la tendencia ideológica y el grado de 
alienación de los alumnos del grupo investigado que al igual 
que los otros instrumentos ya mencionados contribuyó a la 
construcción teórica y práctica de las categor1as de 
análisis. 
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