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J:NTRODUCCXÓN. 

El Interés por la inYeStigación del ejercicio docente nació en mi. entre otros factores, primero 

por la obtención de lo beca PITIO (Programa de iniciación temprana a la Investigación y a la 

Docencia) orientado por el Lic. Raúl Ruvalcaba Rodríguez, durante el goce de la beca, mi 

proyecto de investigación se basó principalmente en conocimientos fundamentales sobre 

Educación, Pedagogla, Didáctica y creatividad teatral. 

Por otro lado, a que durante mis estudios de licenciatura se manifestó paulatinamente 

este Interés, gracias a la tarea y el apoyo de algunos de mis maestros, como la Maestra 

Marcela Ruíz Lugo (que en paz descanse), el Dr. Rafael Pimentel Pérez (asesor de esta tesis) y 

el Maestro Héctor Mendoza, entre muchos otros. Lo Maestro Marcela Rulz, fue la que propició, 

(o al menos en esos momentos me di cuento) se despertara lo atención sobre los procesos 

pedagógicos y didácticos que se desarrollan en la ensei'klnzo teatral y en la educación estética 

en general. 

DLr<lnte el estudio de mi carrero y a partir de la observación de las propuestos de 

distintas profesores(as), me fui percatando que casi todas las actividades de esta época de mi 

vida tenían un propósito vinculado o la docencia, y que dichas actividades se nutrlon con 

aspectos diversos, incluso, fenómenos que aparentemente no tenían relación con el hecho 

teatral. Este ejercicio de reflexión, fundamentado en la investigación y la observación de las 

circunstancias que me rodeaban en cuanto o la docencia, fue en gran medido, la base para 

desarrollar este trabajo de investigación docente. 

He situado mi investigación en la ensei'klnzo del teatro en la 8-1> (Escuelo Nacional 

Preparatoria) por que en dicho institución se ha dado: A) Lo mayor parte de mi práctica 



docente: B) Mi desarrollo teatral en los dos últimos y C) Mi acercamiento sistematizado al 

ejercicio de incipiente investigador educativo. 

En esto tesis describo y propongo, lo secuencia que debería seguir un docente poro la 

creación y tYCreación" de técnicos didácticas y estrategias en lo realización del proceso 

enseí'lonza-oprendizaje del teatro, en particular en lo ENP: además, pretendo propiciar el 

interés que oriente futuras in.....stigaciones en este sentido y facilite lo creación de 

metodologías, que pudieran apoyar al docente teatral en su práctico cotidiana. 

Así pues, mediante el estudio y análisis de los ¡rogromas de la institución y una 

relectura de técnicos didácticas y estrategias para el logro de los objetivos generales de 

aprendizaje propuestos por di""1'sos autores, se sugiere un procedimiento adecuado a seguir 

durante la toreo antes señalado. 

En el capítulo uno se hace una breve referencia a las generalidades del ejercicio 

docente, el perfil del maestro y lo relativo o los conocimientos elementales que debiera 

dominar en cuanto a sus «áreas de competencia» y a los fundamentos teóricos básicos acerco 

de Educación, Pedagogía, Didóctica y a los particularidades que atañen a esta investigación. 

También se anotan los conceptos fundamentales sobre conocimiento, aprendizaje, matiYOción y 

sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje que dan sustento a Jos dos primeras áreas 

de competencia del docente. 

En el capítulo dos se hace referencia al punto tres del área de competencia del 

maestro: Las técnicos de enseñanza, su relación con el binomio alumno-docente: se revisan 

conceptos de las técnicas didácticas, dinámicos de grupo: se describen los característicos 

principales de un grupo operativo y de los estrategias de enseí\'onza-oprendizaje, su 

"Con el ~nnino "rccrcaci6nn, me refiero a la utilización de una tócruca o CSIJatcgia modificada según el 
criterio del docente para flncs particulares. 
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clasificación, y normas generales para llevar a cabo cada una de ellas, y por último, se exponen 

los conceptos básicos para el diseño, creación o recreación de técnicas y estrategias propias. 

En el capítulo tres se abordan de facto las particularidades de la investigación: el 

objeto de estudio: el teatro( área de competencia), el marco educativo y los programas de 

estudio, y se hace una comparación del grupa operativo con las características particulares de 

la enseñanza del teatro en la ENP, que fundamentarÓ la propuesta de técnicas didácticos y 

estrategias acordes a las objetivos generales planteados por los programas, los cursos de 

actualización docente y los seminarios de enseñanza del Colegio de Teatro de la Escuela 

Nacional Preparatoria. 

En los dos primeros capítulos se harán las puntualizaciones más útiles para el logra del 

objetivo general de la tesis, y como no se trata de una Investigación de carócter estrictamente 

pedagógico, sólo se destacan las conocimientos necesarios para aplicar las propuestas en el 

campo de lo teatral, como lo establecen los programas que en la EN>. 

En los conclusiones se plantea la reconceptualización a la que llegué durante el proceso 

de investigación para orientar el diseño, creación o recreación de técnicas didócticas y 

estrategias en lo teatral y se sugieren algunas recomendaciones para propiciar, reorientar y 

favorecer la enseñanza del teatro en la Er-P. 
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JUSTJ:FZCACXÓN. 

Al tener acceso a la beca de la Fundación UNAM de Iniciación Temprana a la Investigación y a 

la Docencia (PITIO), mi profesor, el Lic. Raíl Ruwlcaba Rodríguez, actual .Jefe de 

Departamento de Teatro de la Escuela Nacional Preparatorio de la UNAM, propició que me 

interesara en la investigación, creación y aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje. 

Inicialmente no pasaba de ser un ejercicio para lograr un objetivo determinado durante las 

prácticas de campo según lo estipulado por los planes de estudio de la ENP; pero poco a poco 

me ful adentrando en lo investigación y se fue despertando en mí un interés más allá de los 

objetivos particulares planteados en el proyecto que propició la obtención de la beca. 

Ahora bien, me percaté de que lo dificultad y naturaleza de coda materia exigia un 

conocimiento y manejo de los factores que en la enseñanza de ella intervienen por parte del 

docente, he oquí el punto de partida de mi in\'eS"tlgación, pues me preguntaba: ¿Qué debe 

conocer el nuevo docente? lHasta qué punto debe dominar los conocimientos de la materia que 

imparte? lQué conocimientos debe adquirir para enfrentarse a la tarea de lo enseñanza? 

ll-bsta qué punto influye lo edad de los educandos y el ni11el en que se imparte lo rriata"ia? 

ll-bsta dónde el docente es creador en el proceso de emieñanzo-aprendizaje? Todos estas 

preguntas requerían respuestas que me orillaron a investigar y resaltar el papel y lo 

importancia del docente en el proceso de creación o recreación (en su caso) de técnicas 

didácticas y estrategias que contribuyan a la construcción del conocimiento en el aula de lo 

teatral en la ENP. 

El docente en la UNAM (y por lo tanto en lo ENP), como en otras instituciones, cuenta a 

su favor con la libertad de cátedra, esta libertad y por lo tanto responsabilidad no es relotiw 

a lo que desea enseñar, hablando de contenidos, sino relativo al modo de ensei{ar. Dicha manera 
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de llevar a cabo su tarea, con la mencionada libertad, no es arbitraria, sino que el docente, 

debe emplearla de acuerdo a sus recursos, técni.camente hablando. Éstos no los obtiene, en la 

mayoría de los casos, en su formación profesional. sino con "el andar" de la práctica docente, 

para la cual no estudió y que resulta su experiencia. Por este motivo, esto investigación 

pretende servir de apoyo a aquellos profesores que inician su camino, en particular para el 

docente de nuevo ingreso al Co"'9io de Teatro en la Escuela Nacional Preparatoria. 

El maestro se enfrenta a un sinnúmero de circunstancias para poder propiciar en el 

alumno el aprendizaje. pero, lqué necesita saber este individuo acerca del área y la tarea que 

w a desempeñar? 

La mayoría de las personas dedicados a la docencia, en especial en cuanto a enseñanza 

teatral se refiere. no poseen una formación pedagógica amplia (teórica y técnicamente 

hablando) sino que ejecutan el proceso enseñanza-aprendizaje. de manera repetltlw, como 

ellos mismos fueron ensei!ados, y en el mejor de los casos, una w:z comenzado el camino de la 

docencia y durante este, sus conocimientos Y1J11 aumentando conforme su experiencia, 

empíricamente, otras por iniciatiw propia toman ctrsos, las ~nos. Además, siendo su campo 

de trabajo la práctica de su profesión. no se encuentran inmiscuidos en estudios 

epistemológicos y mucho menos filosóficos, sino que conforme se Ya practicando, estos caminos 

se pueden vislumbrar, obscurecer o rutinizcr. Por lo tanto debemos enfatizar, que en~ más 

claro y profundo sea su conocimiento acerca de la Ciencia de la Educación, por la vía que fuere. 

mayor será su perspectlw docente y mejores sus herramientas para lleYar a cabo su tarea. 
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Capítulo uno. 

Fundamentos teóricos básicos para el diseño y desarrollo de 
Técnicas Didác'ticas y Estra'tegias. 

IMPLICACIONES DEL EJERCICIO DOCENTE 

El docente; maestro. profesor, coordinador educatiw, o como se quiera llamar a este individuo 

que tiene en sus manos la tarea de propiciar la formación, debe conocer el significado de la 

tarea que va a desempeñar y poseer conocimientos teóricos y prácticos básicos para 

desarrollarla, es decir, estar consciente de las implicaciones de la docencia como ejercicio 

profesional. Este agente: social, en polobros de: .James M. Coope:r, es llamado «maestro» y es 

"la persono cuya función profesional u oc~ional principal e:s ayudar a otros a aprender 

nuews conocimientos y a desarrollar ~vas formas de comportamie:nta"1; ewluable:s y 

demostrables. agrego. 

Las cu:ilidodes, características y destrezas del maestra poro lle:wr a cabo su -torea se 

pueden sintetizar mediante un perfil: Debe: tener conocimiento y manejo de: su asignatura, 

habilidades paro la enseñanza, paro impartir clases y para comunicarse:, debe se:r compete:llte 

socialmente:. y ser un individuo que: académicamente se adapte: fácilmente, cuyos wJores se 

manifiesten e:n su trabajo que: será de: alta calidad. tener capacidad organizatiw y poseer un 

estilo interesante, sistemático, comprensible:, flexible e informal. En otras palabras: cito a 

Coope:r: 

l. Dominio acerca del conocimiento teórico acerca del aprendizaje y la conducta hwmnos. 
2, Demostrnción de actitudes que promuevan el aprcndi:raje y las relaciones hwnanas gami-. 
3. Dominio de la materia que va a enscí\ar. 
4. Conocimiento de las técnicas de cnscllatml que facilitan el aprendizaje de los alUlllD0&.2 

1 Cooper James, Estrategia.< de Enseflanza (Gula para una mejor Instrucción), p. 22 
' lbid. p. 24-25. 
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Aunadas a estas caracterlsticas, el docente en lo teatral debe tener siempre en mente 

que: "La actividad docente para ser ejercida y entendida de una manera integral, con 

responsabilidad, conocimiento y creatividad, debe contemplar las siguientes funciones 

sustantiws: 

Educación permanente, es decir, el reforzamiento. afirmaci6n y perfe=ionamiento del 

perfil ocodémico y profesional del maestro. 

eyercicio docente propiamente dicho: en el aula, el escenario, el taller, el laboratorio, o el 

campo docente determinado. 

Propuesta ele programas educativos institucionales, en las áreas de su competencia, así 

como lo ewluación permanente de los mismos, para su reorlentaci6n y rediseffo. 

La producción artística, fel:no/óglca o humanística de su ejercicio profesional. en el área 

específica de su práctico docente. 

La in-.estigación y reconceptuali:raci6n metódica documentado, de su ejercicio docente y 

profesional, así como la difusión, tanto de su producción artística como de los resultados 

de sus inYestigaciones. 

Estas actividades están fundamentadas en que: 

La función docente implica múltiples actividades. las cuales se encuentran estrechamente 

relacionadas con el fin primero y último de mejorar el proceso enseí'lan:ra-aprendi:raje. 

El proceso enseñan:ra-cprendi:raje no es independiente del conte>cto en que se desenwel11e. 

La actividad docente interactúa principalmente con seres humanos. diflcilrnente medibles o 

cuantificables integralmente. en lo que se refiere a esencia, actitud, conocimientos y 

destrezas. 
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Lo edUC<lción, la actividad docente en lo teatral, como en muchas otras áreas del 

conocimiento, se da en tres grandes modalidades: la educación formal, la educación no 

formal y la educación informal."3 

Es decir, que mediante la posesión y desarrollo de estas características, el maestro 

poa'r/ádesempeñarse favorablemente de acuerdo a las Implicaciones de su tarea. 

EDUCACIÓN. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA. 

No cabe duda que las definiciones de la Educación, la Pedagogía y la Didáctica están 

ampliamente estudiadas desde muy dillel"sos puntos de vista. No es tarea de esta imiestigoc:ión 

abundar sobre tal aspecto sino revisar algunas definiciones que nos permitan puntualizar en 

que sentido se desarrollará la inlleS'tigación. 

EDUCACIÓN. 

En palabras de René Hubert4 , no existe cosa más sencilla al parecer que definir las 

palabras educación y pedagogía, sin embargo dice el mismo Hubert que dicha definición 

afrontará diversos obstáculos y que de la definición adoptada dependerd toda la orientación de 

nuestra inlleS'tigación. 

R. S. Peters en "Lo educación y el hombre educado"° hace la comparación con la palabra 

«reforma» y expone una serie de planteamientos acerco del «mejoramiento» y lo «wlio50», 

dichos conceptos engloban en términos generales a la Educación, puesto que, en palabras de 

Peters todo hombre es educado con el fin de ser mejorado. 

1 Pimcntcl P. Fcmanda. Proyecto de metodolog/a de un Sistema de Evaluación del desempeilo docente. 
• R, Hubcrt. Tratado de pedagog/a general, p. l. 
'Dcardcn. HiJSt y Pcters, Educación y desarrollo de la razón crítica, p. 21-32. 
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A través de la historia, la Educación y su definición han sido objeto de múltiples 

cambios, dejando eso de lado y situándonos en concepciones modernas de la Educación, 

bastaría con decir que el ser «educado» tiene que Yer con la condición de obtener 

conocimiento y desarrollar la inteligencia debido a la Instrucción, es decir, referir a la 

educación a su condición de enseñanza y formación encaminodas al aprendizaje: 

Educar es incorporar las individualidades que hasta nosolros Uegan, al mundo donde han nacido.º 

La Educación no sistematizada es entonces un proceso, el cual por estar en constante 

desarrollo es permanente. Debido a que el ser humano 11<1 superando etapas paulatinamente 

durante su vida como resultado de su aprendizaje a trallés de las experiencias, este 

aprendizaje, y por lo tanto la Educación misma. puede darse de manero incidental o 

intencionada. 

En la Educación formal e intencionada el docente Interviene para que ese sujeto 

{alumno) interactúe con el objeto {conocimiento) en el medio ambiente {aula) favoreciendo la 

construcción del conocimiento {logro del aprendizaje). 

Desde el punto de vista estructural la Educación es un~ de proccdllftlentas en 

buscca de .., resultado cspecfflco en un nlwl detcrtnlnado. 

PEl>ASOGÍA. 

La Pedagogía es considerada por muchos autores como un arte o como la forma de 

concebir o la Educación, por ejemplo Durkheim, Bain o Buyse entre otros. Cito lo que dice 

Maurice Debesse: 

La pedagogía ha sido considerada como el arte de la educación, toda educación tiende actualmente a dar 
origen a un:t pedagogía' 

6 Solá De Sellares Maria, ¿Qué es educar? llacia la Integridad del ni/lo, p. 11. 
1 Dcbcssc Mauricc, lntroducc/6n a la Pedagog/a, p. 3S-S4. 
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Así como en la Educación se contemplan grandes wriaciones en su definición debido a 

los di\lel"SOS enfoques que la estudian, lo mismo paso con la Pedagogía, esto, no se puede limitar 

a escuela o o la 10nseñanzo formal, puede aplicarse o todo la formación del ser como a todos los 

aspectos de la Educación. 

La pcdagogla es la teoría general del arte de la educación. que agrupa en un sistema sólidamente unido por 
principios universales las e"pcricncias aisladas, Jos métodos personales, paniendo de la realidad y separando 
rigurosamente lo que procede de lo real y Jo que pertenece a Jo ideal. El objetivo de In Pcdagogla es buscar las 
leyes de los fenómenos que se manifiestan y actúan en la educación y la acción de Jos tres factores que 
condicionan a Ja educación: el educador, el sujL1o. el medio ... 

Lucien Cellerier. 8 

Ubiquemos a la Pedagogía como "el estudio de la educaelón como realidad..,, ésta nos 

lleva o ver a la Pedagoglo como "ciencia que analiza las ley10s de la Educación y la ensdlonza" 

'°En est .. entorno, lo qu.. r..almente nos atañe, son los participantes directos 10n el aula, es 

decir, "las categorlas pedagógicas"'. estos son, e/ alumno, el docente y la ma'Mrio de estudio, 

los elementos del hecho ..ducativo. (Categorías qu.. se analizarán past..riorment..). De ahí que la 

pedagogía Investigue las relaciones necesarias 10ntr.. 10ducanda y educador y entr10 cont.,.,ida y 

medios para lograr la '""5IOñan:ra-apr10ndlzaJ10. 

El desarrollo de esta"praxis-in.....stigación" se li..va a cabo mcdiantlO rnitados, estas son 

el punto de partida del dac..nt10 para ubicar su CICTividad con r10lación a la ciencia y o la práctico 

pedagógica; estos rnitodas son: 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN. La percepción especialmlOnflO organizada del proceso poodagáglco 

que debe hacer el inw:stigador 10n las condiciones naturales dlO la 10nseñanza y 10ducacián. 

MÉTODO DE LA ENTREVISTA. Fuente y método del conocimiento de los fencímenas 

psicopeclagágicos en .. 1 proceso del contacto viva en las situaciones naturales dlO la vida • 

• Jbid. p. 33. 
9 J...arroyo. Ciencia de la educación, p. 46. 
10 lbidcm. 
11 Jbidcm. 
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MÉTODO DEL EXPERIMENTO. La experiencia especialmente planteada a fin de in.....stigar 

estos o aquellos fen6menas y procesos de la realidad. 

t>It>ÁCTICA. 

La Didáctica, se desprende directamente de la Pedagogía y a ésta se le entiende co"'o 

al "estudio de procedimientos más eficaces en los toreas de enseKonza"12 La Didáctica se basa 

en estudio de la realidad de la enseKonza y el aprendizaje co"'o un solo hecho, el proceso 

enseñcmza-oprendizoje. 

La Didáctica se divide en general y especial, general en cuanto a las condiciones más 

adecuadas para el logro del aprendizaje, y especial, relatiw al grado pedagógico a que se 

refiera. 

DIDÁCTICA Gel-ERAL. Se ocupa de los aspectos de la fundamentaci6n científica de la 

enseffanm: esto es, de los rnétodos, procedimientos, principios o normas que han de aplicarse 

en la dirección del aprendizaje; igualmente se awca al conocimiento de otros problemas 

relativos a la citada dirección; pero tales estudios los hac., sin ref.,,.irs.. "'" forma particular al 

aprendizaje de determinado contenido de la materia de enseKonza, contenido que es común 

l lamor asignatura." 

DIDÁCTICA ESPECIAL. Esencialmente tiene el mismo campo de estudio -con los consiguientes 

adaptaciones- pero circunscrito, con referencia específica a de-terminadas actividades 

docentes ... 

12 lbid. p. 48. 
13 Villaneal Canseco Tomás. Didáctica General, p. 24. 
14 Ibidcm. 
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Como vemos a partir de la Pedagoglo, surge la Didáctica como un método, metodologla o 

conjunto de procedimientos para el estudio y la manera eficaz de llewr a cabo el pro~o 

enseñanza-aprendizaje. 

El método, es un col1junto de procedimientos hacia el logro de un propósito en 

particular, en este caso, el logro eficaz del proceso enseñanza-aprendizaje, todo método 

implica pues un orden y una organización de dichos procedimientos. 

En este caso el profesor es la vía para que dicho método, el "método didáctico• llegue a 

su fin, ahora, según Tomás Villarreal Canseco10 vemos que el método didáctico contiene las 

siguientes ideas: 

1. De conjunto de normas. 
2. De organización de recirsos y procedimientos. 
3. De dirección del aprendizaje. 
4. De consecución de fines previamente fijadas. 
5. De necesidad de tener en cuenta las caracterlsticas biopsíquicas del educando. 
6. De buscar el camino mós corto en el que está implícito el obtener los resultados m6s 

satisfactorias con economía de esfuerzo y de tiempo. 

Entonces el método didáctico es: 

El conjunto organizado de procxdimicntos. nonnas y recursos pom dirigir el aprendizaje con el miximo 
rendlmlenlo y minimo de esfuerzo. confonnc al las caractcristicas biopslquicas del educando, ~ el 
conocimiento del medio ambiente, con el objeto de alcanzar los fines educativos pn:viamentc &dlaladas.1 

Teniendo en cuenta la delimitación del concepto Educación, Pedagogla y Didáctico para 

los fines de esta investigación, podemos darnos cuenta de la utilidad que tienen estos 

conocimientos pora el desarrollo de la tarea docente. Para finalizar este punto, estas tres 

ciencias son herramientas fundamentales para todo docente, así que dependiendo del estudio y 

dominio de estas, éste desempeñará de manera eficaz o no su tarea. 

15 lbld. p. 8!1-90. 
16 lbid. p. 89. 
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GÉNESIS DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE. 

Gá.IESIS Da. CONOCIMIENTO. 

La concepción de la génesis del conocimiento paro jean Piaget w más alió de la 

pregunta ¿qué es el conocimiento? Se sitúa más bien en lcómo se constr~ el conocimiento?, 

Su teoría se boso en que la epistemología genética tiene su origen en la filosofía. Considero 

paro su teoría dos foctores: la estructuro y la génesis. 

Para Pioget el conocimiento no es oigo resuelto o acobado sino un constante proceso de 

construcción en el cual todo conocimiento implica una estructura y un f...,.,ionarnfento, este 

involucro una interacción del sujeto con el objeto y se do en una realidod social que o su """% 

transmite una herencia colectiw, es decir, desde el nacimiento nos encontramos en contacto 

con el conocimiento y de la interacción con el mismo y su herencia social a través del tiempo 

wmos modificando su estructura. 

Pioget bosa su teoría en los conceptos de adaptación y de acci6n: 

La adaptoción puede definirse como un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el 

entorno y las de éste sobre el organismo lo que constituye una primera aproximación al 

concepto de Inteligencia. La inteligencia es accl6n. 

La adaptacl6n es pues, ...., forma de equilibrio entre dos mcc:anlSll\os: la -imilación, que 

denoto las modificaciones operadas sobre el medio, y la incorporación de las relaciones 

objetuales a las unidodes de conducto ya existentes; la acomodación es lo modificación del 

sujeto mismo al contacto con el medio. 

Paro la génesis del conocimiento accedemos mediante dos métodos. el histórico-crítico 

y el pslcogenético: "Pioget usa los dos métodos, el histórico-crítico paro el análisis de los 

estudios colectivos de lo construcción de los conceptos disciplinarios, y el pslcogenético poro 

13 



el estudio de las formas concretos de apropiación por el sujeto, de los objetos de 

conocimiento"17• Estos estudios tiene como finalidad el estudio de los mecanismos del 

desarrollo de los conocimientos. 

Para Piaget el conocimiento no se do en formo lineal sino que se basa en ...,.. 

reorganización de lo anterior, es decir, si nos enfrentamos o un objeto de conocimierrto. 

interactuaremos con éste de acuerdo a nuestra estructura previa, lo que ya conocemos. 

durante el proceso de interacción, se dará el aprendizaje y suscitará una modificación en 

nuestra estructura de conocimiento la cual será la base para el siguiente y osl sucesiWltnellte.. 

La estructuración consiste en organizar y sistematizar lo real. creando un estado de 

equilibrio entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Paro lograr estos estados de 

equilibrio. la persono elabora árganos de transformación y de operación, formas suceslws de 

incorporación, lo que supone un elemento activo de im1ención y reinvención. 

El desarrollo cognoscitillO se caracteriza por la construcción progresiw de estos 

sistemas de transformaciones y estas formas sucesiws de equilibrio y adaptación lograda. 

El desarrollo se llew a cabo motiwdo por lo necesidad de un equilibrio mós a...anzado. 

puesto que el estado anterior resulto ya insatisfactorio e Insuficiente. Todo acción o actividad 

responde a uno necesidad y la necesidad es uno manifestación de desequilibrio. La occi6n 

termina cuando las necesidades estón satisfechas, cuando el equilibrio ha sido restablecido. 

El progreso es constante o tro...és de nuews y mós finos estados de equilibrio, pues 

éste, como formo perfecta no 9e consigue nunca, sin embargo por aproximaciones sucesh.as el 

conocimiento se w construyendo sobre bases cado vez más sólidas. dado que lo esencia de las 

17 Panzsa G.M., Las aportaciones de Jean Plaget al an61/sls de las disciplinas en el curricu/o, p. 57. 
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construcciones onteriores permanece en las etapas posteriores como subestructura de las 

formaciones más odaptadas. 

Las ideas piagetianas que sustentan la génesis del conocimiento son: 

a) La continuidad en el desarrollo cognoscitivo desde nillo hasta el hombre de ciencia. 
b) Esta continuidad no puede ser "postulada" sino que debe ser el resultado de una investigación ~ 

fM<l2. 
e) La continuidad no excluye discontinuidades en el proceso; estas son (taDlo en la historia de la ciencia 

como en la del nlJlo) de oaturalC7JI funcional y no eslruciural. 
d) Los factores funcionales están vinculados a In asimiloción de lo que es nuevo respecto de las precedentes 

estructuras. as( como a la acomodación de éstas al nuevo objeto de conocimiento. 
e) El aspecto funcional del dcsrurollo cognoscitivo explica la relativa estabilidad de las c:structums 

adquiridas. 
1) El pasaje de una estructura a otra constituye una discontinuidad, un salto. Dicho pasaje no es predecible, 

ni está sujeto a nonnas. 
g) Las reestructuraciones no son saltos en el vacio, tienen una lógica intcma. 11 

En resumen, la teoría de la génesis del conocimiento de Piaget propone que el ser 

humano tiene un funcionamiento y una estructl..l'O, ésta es la base que se w modificando 

conforme se Interactúa con el nuevo objeto de conocimiento. 

APRENDIZAJE. 

En palabras de María Elena Marzollat9 , el hombre, es una totalidad Integrada que 

transforma la nattraleza y en ese proceso crea la culturo y su propia l'llltlraleza, es un ser 

concreto y social que pertenece a una determinada cultura, clase social, ~ligián, etc., que 

integra su ser y su personalidad y es el único ser vivo que • puede pensar como objeto, 

entonces todos sus manifestaciones son de lndole biológica, psicológica y social, de rnmiera 

coexistente. 

Esta capacidad de concebirse o sí mismo le da al ser humano lo carocterlstico de actuar 

sobre ese "objeto•, que es él mismo, dicha capacidad puede ser ~lotiw al moda como maneja 

11 !bid, p. 68. 
•• Marzolla Ma. et. al. Curso de conc•plosfundam•ntalt!s de la Dldclctica en la ensellanza sup.rior, p. 18-20. 
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toda esa concepci6n y cúmulo de conocimientos sobre sí mismo para hallar respuestas a nuevos 

problemas. Esta capacidad es conocida como proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje. resulto pues uno modificación en la conducto del hombre debido o este 

proceso complejo, de. manero más o menos permanente, las modificaciones se pueden dar 

entonces en cualquier momento y lugar de la vida, pero lo que nos compete es como se da ~e 

en el aula, es decir, la monera en que el alumno interactúo con un contenido de manera que le 

permita enfrentar nue.ws situaciones que se relacionen con el conocimiento recién adquirido. 

En este proceso, se seffalan los siguientes pasos: 

1. Presenlaeión de un problema a dominar. 
2. Aparición del interés y sostenimiento de este para lograr ese dominio. 
J. Reflexión acerca de como nctuar: Procedimientos a seguir, medios a los cuales recurrir y como aplicar 

unos y ouos. 
4. Identificación y por lanlo diferenciación de los diversos elementos o situaciones presentes en el problema 

de aprendi7.ajc. 
~. Perocpción de la subordinación o de la mayor o menor importancia de dichos elementos o sltua~ a 

fin de relacionarlos debidamente CD el proceso de la solución del problema. 
6. Elaboración de probables soluciones. 
7. Eliminación de las soluciones erróneas y descubrimiento y comprobación de la verdadera. 
8. Organización de las nuevas experiencias obccnidas. 
9. Aplicación de Jo aprendido CD Ja adquisición de más cxpcriencia. lO 

En tocia situaci6n de aprendizaje encontramos al alumno, al contenido o conocimiento, el 

modo de interacción y el producto final o cambio conductual. 

El alumno incide en csho proceso de. acuerdo a su capacidad intelectual, nil.'el de 

motiwc16n, modos de percepción y estructuraci6n de la lnformaci6n y condiciones 

socioeulttra les. 

El contenido se refiere al objeto de. aprendizaje, su complejidad y 6rea de aprendizaje. 

La interacción será de acuerdo al 6rea de aprendizaje, ya sea cognoscitiw (pruebas de. 

objetivos determinados), afectiw (imprecisos en comprobaci6n) o psicomotoro (pruebas 

precisas). 

20 Villam=al Canscco. Tomás, op. cit. p. 43-44. 
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Bajo la concepción que tenemos de Educación se busca lograr el conocimiento a través 

de la dirección del aprendizaje, es decir, a través de la intencionalidad. Surge el problema de 

las influencias hacia el aprendizaje que pueden ser planeables y no planeables, las primeras, se 

refieren a información previa respecto a determinadas materias de enseñanza, a sus modelas a 

habilidades requeridas, así como conocimientos socioculturales, las segundas son aquellas que el 

educador no puede prever como información ajena al aula, televisión, estada de ánimo, etc., 

incluso la voluntad del educando, para encontrarlas el educador tiene que unificar criterios y 

dirigir lo voluntad del educando hacia el objetivo ele aprendizaje. 

Para que el aprendizaje seo eficaz el profesor se enfrenta a una serie de problemas 

por parte del alumno, el profesor, el media ambiente e incluso lo institución. 

El proceso de creación de técnicos didácticas y estrategias pretende el estudio de los 

elementos que inciden en el proceso de aprendizaje, a fin de buscar la manera más adecuada de 

que el alumno lleve a coba este proceso de manera eficaz. 

MOTIVACIÓN. 21 

DLrante el procesa ensel'lanza-aprw:ndizaje nas es factible inter111e11ir, debido a las 

sensaciones mediante las cuales nos relacionamos y a sus representaciones correspondientes 

que se encuentran provistas de un tono afectiw. Dichas impresiones generalmente son 

agradables a desagradables. 

Los sentimientos no se presentan aisladas, sino que estdn asociadas a procesos 

cognitivos en toda actividad, toda sentimiento se apoya en una base objetiva.. 

" Sygicr Mussán. Bella, Taller de métodos para el estudio productivo, p. 103·1 l l. 
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Los sentimientos agradables unidos en su percepción a una impresión ordenada y 

agrupada favorecen la comprensión. por el contrario, aquellos sentimientos cuya percepción "" 

acompai'íoda de una impresión borrosa, confusa y desordenada, no la favorecen 

Como resultado, durante el proceso enseñanza-aprendizaje. como en cualquia- otra, nos 

vemos influidos por la afectividad, consistente en un contenido sensorial o representatiw camo 

base y se caracta-iza por su intensidad y relieve que adquiere en la conciencio: Se pueden 

distinguir por el tono placentero o desagradable de los sentimientos y con relación o las 

sensaciones se distinguen en excitantes o depresivos. 

El alumno y. en general, todo ser humano al enfrentarse a situaciones de aprendizaje y 

su evaluación, se ve confrontado con la ideo del éxito o el froaiso, en dicho confrontación se 

ponen en juego los sentimientos del individuo, en algunos ocasiones pueden domi...-lo de tal 

modo que pueden alta'Or profundamente en su funcionamiento y seo la causo de que 

demuestre sólo un parte de lo aprendido y no su rendimiento total. 

Los estodos afectivos son actividades mentoles de sentimientos y emociones. y entran 

en todo formo de conducto y puesto que el aprendizaje es un proceso de modificación 

sistematizado de la conducta interviene en él de forma definitiw; los estados afectiws nos 

proporcionan motivas, intereses y escala de wlores, es decir, que todo pensamiento y acción 

tiene un estado afectivo. 

El sentimiento es el conocimiento o pcrccpclón de lo agradable o desogrodoble que 

acompaña a los procesos mentales y acciones corporales, pueden producirse indircctomente 

como reacción a imágenes, recuerdos o procesos de pensamiento. 

La emoción es el conjooto de sentimientos, sensaciones, conocimientos intelectuales y 

reacciones corporales, se distinguen entre las emociones: 
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Emociones personales: se refieren al "yo", al bienestar personal y se bason en la auto 

preserwción, desarrollo físico e intelectual, reputación y carácter. 

Emociones sociales: estón formadas alrededor del hombre como ser social y su relación con los 

demás. 

E><isten además emociones como el miedo que se produce por uno onticipoción doloroso 

de un mol futuro, presente o supuesto, se relaciono con lo timidez, lo preocupación, el temor, lo 

ansiedad, etc. El miedo afecto lo estabilidad del carácter, los funciones mentoles del juicio, el 

razonamiento y lo refle><ión, es uno de los principales obstáculos del proceso enseílonza

oprendizaje; Si un docente infunde miedo en sus alumnos, éstos podrían reaccionar 

tlmidomente, con ansiedad, y su rendimiento sería muy bajo. Independientemente del miedo 

que un docente puede influir en los alumnos, el miedo es un factor que se ~nto 

constantemente en los olW1V1os y puede ser controlado si el docente logro lo asociación de oigo 

satisfactorio con el estímulo que le produce al alumno al relacionarlo con el conocimiento y 

razonamiento. 

Las emociones y sentimientos constituyen uno fuerzo de motivoción y están 

íntimamente relacionados con la acción, pueden facilitar u obstaculizar el aprendizaje.. 

El aprendizaje y lo ofectiYidac:I están directamente relacionados y pueden proporcionar 

satisfacciones, adquisición del gusto por las cosos, deSOM'Ollar afición y gozo, moti1111 el interés 

o desarrollar actividades en las que es importante el descrrollo de la estimoclón. Cuando 

existen actitudes desfavorables, se bloqueo el aprendizaje. 

En la relación alwnno-docente, la conducta de ambos es interdependiente y se realiza a 

través de la comunicación, ya que la tonducto de uno (consciente o inconsciente) actúa 
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(intencionalmente o no) como estímulo paro lo conducta del otro y éste a su w:z reactúa como 

estímulo paro las manifestaciones del primero y así sucesiwtnente. 

La relación afecti\l<l en los grupos se manifiesta en formo distinta e influyen además 

otras características, los fenómenos afectivos en los grupos se pueden obserWU" 

cotidianamente y sus pcrticipantes estón acostumbrados a cierto método de razonamiento, 

existen formalismos y los proposiciones no siempre son discutidas a fondo, sin embarga en todo 

grupo existen expresiones, afectos, temores, etc., que influyen de manera directa a sus 

miembros tanto en su desarrollo como grupo, como en lo que se refiere al aprendizaje. 

De los puntos mencionados, surge entonces, la necesidad del docente de conocer dichos 

aspectos, pues en la medida que los entienda y pueda manejarlos, dependerá en gran parte la 

motiwcldn o estimulacidn de los alumnos hacia el aprendizaje, dichos conocimientos no le 

servirán como un libro de "recetas" al cual acudir al enfrentarse a las situaciones que SW" jan en 

el aula, sino para conocer teóricamente los elementos humanos que intervienen en ella con el fin 

de orientarlos hacia el logro del aprendizaje. 

EL BINOMIO ALUMNO-DOCENTE. 

En el proceso eduaatlvo intervienen tres elelnentos prirnorctiales, las mtegorias 

pedagógicas: 

A. El educador, la persona que educa. 

B. El educando, el sujeto que se educa. 

C. La materia, objeto del proceso educativa. 
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A y B son entidades biopsíquicas cuya naturaleza repercute en el proceso educativo, 

constituyen lo comunidad educatiw (acción mutua). La médula del proceso enseíbnza-

aprendizaje es la coM"elaeión entre la actividad dh-igente (enseronza) y la acción dinómica y 

consciente del alumno (aprendizaje): 

Enscllar y aprender se implican asi, por manera inseparable. Algo ha sido cnscllado cuando, realmente, ha 
sido aprendido. 22 

EDUCADOR. 

El educador (maestro, guía, coordinador educatiw, etc.) planea y ejecuta ciertas 

acciones con las que ha de dirigir la conducta de un alumno hacia un comportamiento finol dado, 

corresponde a él utilizar medios personales a instrumentales y debe ser cuidadoso en la tarea 

de orientar según los impulsos propios de la edad del alumno de modo que pueda propiciar en él, 

el entendimiento, la creatividad, la disciplina, lo COfr4>rensión, etc. 

En este ceso hablamos del "educador" como aquello persono que influye wluntcri-me 

en el "educando". es un individuo ocupado en dicha práctica con sustentos pcdag6gicos teóricos 

y prácticos. 

EDUCANDO. 

No se puede concebir lo idea de direcci6n sino con boa al conocimiento de las 

caracterlsticas del individuo que w a ser educado, el conocimiento de la personalidad del 

alumno (lo mós c><octo posible) permite orientar concretamente lo tarea del educador 

(Aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas a duan-ollar o estimular). 

De la misma manera en que referl el perfil ideal del maestro, desarrollaré un perfil 

general del alumno, en este caso en particular, nos encontramos con que el alumno ese 

12 Dcbcssc Mauricc, op cil p. 49. 
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"ncuentra "n la etapa d" la adai..sc.,ncia: En ésta se busca la adaptación e int"9ración del 

individuo al ""'dio social, "s la etapa d" mayor cr.,cimiento-desenvolvimi.,nto físico y mental. 

Se inicia con una crisis, la pu~rtad: 

Máximo cr"cimiento corporal. 

°"5arrollo 5"Xual (físico y de inter.,ses) 

Estado de inaclaptación. 

Se torna hermético, lleno de conflictos. 

Surgen """"°s inter..ses: 

N..cesidad de ser comprendido. 

Contraste ideal-~lidad. 

Deseos de superación, aventura, c~tividad e ind"P"ndencia. 

N..cesidad de identificación con paradigmas. 

El "educador· de~ canalizar y orientar estos impulsos a tra~ de la tarea educatiw y 

evitar a toda costa lesiones psíquicas y sentimi.,ntos de inferioridad en el educando, dicha 

tarea puede ser llewda a cabo mediante un conocimiento amplio acerca d" las """"sidades, las 

condiciones y pensamiento del adolesunte: 

Nec.,sidades y condiciones:" 

Concibi.,ndo la adolesc.,ncia coma un evento multiawsado, característico d" la vida (y 

por lo tanto can movimiento y cambia permanentes), es una etapa donde se desarrollan di...ersas 

transformaciones: 

=1chapcla L.M., Hacia una concepción de la adolescencia contemporánea en ¿Qué es Ja adolescencia? Págs. 
117-132. 
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En 11/ plano flsktT. a nivel de células, tejidos y aparatos: en cuanto al crecimiento y 

desarrollo corporal; en lo reproductivo: en relación con las enfermedades o procesos 

degenerativos. 

En 11/ plano itrtslttcfual. en cuanto a la construcción de estructuras de conocimiento, 

acumulación de la información, etc.: crecimiento y desarrollo de los horizontes 

conceptuales. 

& 11/ plano pslcoltfs¡Jcol. en los nili'eles de construcción ele la auto Imagen, autoestima. 

pertenencia 9rt4>0I, compromiso, etc.; desarrollo de capacidades afectiws. 

& e/ P'- 'omH/dr y socio/: en la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales, de jugar distintos roles sociales (alumno, amigo, pareja, receptor de 

apoyo, etc.); desarrollar nuevos núcleos humanos. 

& 11/ pi«» laboral y dtt los º'lt:I# y prohl""'-: en cuanto a la : op ido ti de 

responder a las situaciones diarias; in.....,,tar herramientas o insm-tos que 

enriquezcan el trabajo: la capacidad de transformar el entorno a trallés del 1rabaJa. 

En 11/ plano artlstfco y cu1,,_¡: en la capacidad de reconocerse a si mi- y a los 

demás como distintos, especificos, pertenecientes y la capacidad cle expresiCÍll a 11'cNEs 

de cualquier manifestación artistica y/o cultiral. 

Es importante resaltar, que no siempre ni en todos los casos este proceso cle 

transformación se desm-rolla de manera pasitiw, recordemos que es una etapa.& "crisis" y que 

como tal se carocteriza por una constante búsqueda, en este caso del adolescente, con él 

mismo y con la sociedad. 
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Pensamiento del adolescente.24 

El nivel cognoscitivo mós a\Ulzado en el modelo piagetiano es el pensamiento formol 

que corresponde a la adolescencia, emerge a los 12 o 13 años y se consolida a los 15 a 16 años, 

lo cual provoca que el individuo cambie significativamente su formo de pensar a eso edad, es 

decir, durante el desarrollo de esta etapa el individuo que manifiesta un pensamiento formal 

puede: 

1. aceptar los supuestos subyacentes de un argumento, aun cuando no las tome coma 

propios. 

2. elaborar una sucesión de hipótesis que se expresen en proporciones verbales, y tratar 

de probarlos por medio del pensamiento hipotética-deductivo. 

3. obserwr y abstraer las propiedodes generales de los e..cntos de tal forma que pueda 

plantear definiciones cxhaustiws, establecer reglas generales y _. el significado 

común en diferentes materiales \ICl'bales (por ejemplo, en los prowrblos) 

4. ir más alló de lo tangible, lo finito y lo familiar, para poder concebir cantidades y 

dimensiones infinitlls e ln..cntar sistemas imaginarios. 

5. ser consciente de su propio pensamiento, reflcJCionar sobre éste para proporcionar 

justificaciones lógicas a los juicios que ha hecho, lo que implica una modirez 

metacognoscitiw. 

6. tratar con una amplia _.iedad de esquetnOS o relaciones complejas. tales como 

proporcionalidad, correlación y las combinatorias o de probabilidad. 

La construcción del pensamiento formol depende de tres factores: la maduración del 

sistema nervioso, la experiencia adquirida en función del medio físico y la acción del medio 

"Dfoz Barriga An:eo, El pensamiento del adolescente y el dlsello curr/cvlar en educación media •.iperlor, en 
PerflleseducaJtvosN" 37, Págs. 16-26. 
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social. Mismos que se rigen por las leyes del equilibrio (asimilaci6n acomodaci6n) descritas por 

Piage.t . 

... el pensamiento se transfonna en un ente flcÓ<iblc capaz de elaborar teorlas, concebir mundos imaginarios, 
crear ideas originales, ubicar lo real dentro de lo posible y dejar de lado los juicios morales extremistas."' 

Es decir, es tarea del docente considerar al alumno en estas condiciones corno un individuo que 

manifiesta transformaciones constantes y desarrolla paulatinamente un pensamiento formal, 

encauz6ndolo a tralllés de experiencias curriculares orientadas cognoscititamenfL N 

SISTEMA 7TZACIÓN DEL PROCESO ENSElilANZA-APRENDIZAJE. 

B.EMENTOS t>E LA ESTRUCTURA l>Il>ÁCTJ:CA. 

El proceso enseñanza-aprendizaje puede ser estudiado desde di'lllUSOS puntos de vista, 

en este caso nos limitaremos a describir el trabajo del docente, es decir, a su f"""° de 

proceder para lograr los objetivos de aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

identifica corno ye expuse a las •categorías pedag6gicos• (..er Pedagogla), que son los elementos 

que constituyen a dicho proceso. La interacci6n del alumno con el contenido y los objetlws de 

aprendi2oje forman el llamado •eje de aprendizajeº: 

EL 
ALUMNO 

Quién 
aprende 

"· lbid, Pág. 17. 

EL 
CONTENIDO 

Lo que el 
alumno aprende 

,. lbid, P:lgs. 22-26. 
21 Ornelas Tavárcz, G. E., Tal/~r de Mlcroenseflanza. p. 7. 
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La interacción del docente constituye el "eje de la enseñonza": 

EL PROFESOR. 
Quien ensclla. 

D 
EL CONTENIDO. 

Lo que el P!:Ofcsor cnsci\a. 

LAS~EGIAS. 
Las formas de trabajo en el 
aula y sus condiciones."" 

Estos dos ejes constituyen lo "estructuro didáctica": 

~OR. 

ALUMNO<===:>CONTENIDoC===> oe.:ren:vos. 
-cr 

ES'TRATEGIAS29 

No se concibe lo e><istencio de un eje, debido a su interacción, es llamado proceso 

enseffonza-aprendizaje. esto significo que el profesor organiza el contenido y establece lo 

formo en que el alumno w a enfrentarse al aprendizaje, es decir, realiza una planeaci6n que 

puede facilitarlo u obstaculi:rarlo. 

Por metodología de lo enseffanza se deben entender los formas en que el profesor se 

relaciona con el alumno paro orientar el proceso, esto incluye lo consideroci6n de los 

fundamentos teóricos y de un conjunto de técnicos especificas que permitan orga11izar y 

orientar el trabajo del profesor poro promowr el oprendi:raje por parte del alumno, en pocas 

"'!bid, p. 8, 
29 lbidcm. 
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palabras, es la arga.nlzac:i6n de los elementos y activid11des del proceso enscllanza-

aprendiz~&. 

El tipo de contenido determina la metodología, siempre que un maestro ensefla maneja 

simultáneamente un contenido y la forma de organizarlo en la situación educati"ll. 

Los procesos fundamentales de la metodología son:30 

1. La reorganización de las estructiros conceptuales con fines de ensef'5anza. esto quiere 

decir que debe analizarse la estructura lógica de la disciplina para poder coordinar mejor 

la enseñanza del cuerpo de conocimientos que la constituyen. 

2. La estructuración de las actividades que el estudiante debe realizar en el proceso de 

aprendizaje. Las actividades que realice el alumno han de ser condicionadas para lograr un 

dcsernpeffo acorde a los objetivos del ni....,I de estudio. El profesor estructura y dirige 

dichas acciones. 

3. La organización de los materiales de tal manera que los estudiantes actúen con y sobr& el 

contenido. Esto se refiere a los recursos didácticos de dos maneras: la primera, relatiw a 

los pasos de procesamiento de la información por parte del alumno y segundo, con las 

c:aracterísticos de lo procesado y la manera en que el profesor lo codifica. La habilidad 

para la organizoción de dichos materiales dependerá de la experiencia, la creatividad y el 

interés del profesor y en la medida en que sepa estru<:ttrar el contenido. 

4. La organización de las interacciones entre los miembros de la situoci6n educafüa. ~ es 

de fndole afectivo puesto que el comportamiento de cada sujeto interviene en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

'°!bid, p. 9-1 J. 
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5. La sistematización del procesa enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta en un programa 

concreto, ts1n se basa en la planeación. cuyo soporte es la necesidad de lograr ciertos 

propósitos, alcanzar los objetivos y optimizar los recursos en el tiempo y circunstoncias 

determinadas. 

La sistematización se deriw de sistema, es decir, un conjunto debidamente ordenado, 

los significados que este concepto tiene con la enseflanza son los siguientes: 

Lo que se trabaja todos los d'IGS en el oula, debido a que sigue cierto orden, de manera que 

cada tema de estudio se apoya en el que lo antecede y ha de servir de apoyo al siguiente. 

El hecho de ordenar y organizar las experiencias del alumno. 

El desarrolla de cada punto del programa. 

Para lle"'1r a cabo la sistematización el profesor se enfrenta a la tarea de la planeación 

del proceso ensei'lanza-aprendizaje, dicha planeación tiene llOr'ios niw:les: Cicla a niliel de 

estudios. plan de estudio, programa de estudia de la asignatura, unidades y temas especificas. 

Un programa de estudio facilita el logro del aprendizaje. es el punta de partida die la 

planeación, que consiste en la estructuración sistemático y cahere~ de las elementos que 

Intervienen en el procesa de enseilonza-aprendizaje, una herramienta útil s-'Q lle_. o cabo 

dicha plaMOción es la "carta descriptiva". 

La planeación implica: 

Determinación de objetivos de aprendizaje congruentes con las carac:terfstlcas de los 

alumnos y con los objetivos terminales del ciclo o plan de estudios. 
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Establecimiento, o partir de los objetivos, de actividades de aprendizaje odecoodas con las 

condiciones concretos de espacio y tiempo; la selección de los medios didácticos necesarios 

poro el desarrollo de dichos acciones. 

Determinación de criterios de evaluación y mecanismos poro efectl.llrla. 

La ploneación didáctico se llevo o cabo de formo continuo: De manero ~l. al 

comenzar un periodo escolar, de modo parcial al iniciar uno unidad programático o un tema 

específico. Esto continuidad incluye también las modificocio~ que pud'aeron strgir en el 

momento de llevar o coba los actividades, debido o un cambio de circunstancias no previsto e 

incluso al diagnóstico de los alumnos que le indique al profesor lo necesidad de modificar algún 

aspecto de su ploneación. Es importante señalar, que la planeoción no es un momento del 

proceso enseñonzo-oprendizoje, pero se efectúo de manero permanente y obliga a 1n1 

evaluación continoo y por lo tanto o un replanteamiento, es decir, o una revisión y reajuste 

constante. 

La sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje mediante una planeaci6n 

adecuado constituye um guío que permite al profesor prewr, ~y ewl...- los resultados. 

29 



Di¡¡gnósticq 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APREN D!ZAJE 

Planeqción 
Ec:luc:ativa 

De lo pl¡¡neac:lo 

__ u--.:,~ 
~ [ __ R.es_u_lt¡¡_q_os __ ) <== Delos 

teSUlt<!clos 

30 

De lo re¡¡(jz;¡clo 

i TESIS CON 
l 'FALLA DE ORIGEN 

) 



Capftulo dos. 

Las Técnicas didácticas y las Estrategias en general. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

A. TÉCNXCAS DXDÁCTJ:CAS.u 

Las técnicas didácticas son procedimientos mediante los cuales se organizan labores o 

secuencias de actividades que llewn a la realización efectiva del proceso enseñanza

aprendizaje, son asistentes en el desarrollo de los programas de estudio. en su a:rácter de 

auxiliares no pueden ser limitadas rlgidamente a los alumnos. sino que las técnicas deben 

transformarse y ajustarse a las actividades y no a la inw:rsa. El profesor rectrre a las técnicas 

para: 

Presentar al alumno información nuew. 

Organizar el trabajo que realizan los alumnos. 

Facilitar el proceso reflexivo. 

Al acceder a las técnicas didácticas, el profesor toma esquemas de acción educatiw ya 

probados en diw:rsas circunstancias de aprendizaje. Su habilidad radica en la capacidad de 

previsión de un plan trazado (sistematización del proceso ensei'lonza-aprendizaje) y lo 

resolución de problemas no pre\listos que sir jan en la interacción con los alumnos. 

Las túnicas did6cticos se clasifican en: Expositlws. interrogatiws, dirigidas y estudio 

dirigido. 

31 Marzolla Ma. et al. op. cit. Págs. 13-44. 
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EXPOSITIVAS 

l. EXPOSICIÓN. Es un discurso informal de un temo o de una porte de un tema, realizado 

por el profesor. Se utiliza cuando se quiere dar información necesaria para iniciar una 

actividad intelectual, para terminar algún trabajo o pera hacer aclaraciones a temas poco 

precisos. 

2. DEMOSTJV,CIÓN. Consiste en mostrar prócticarnente el manejo de instrumento, lo 

elaboroción de un trozo. la realización de un experime.nto, Se utiliza cuando es necesario 

apreciar detenidamente lo secuencia de un pro~o o un aparato, se w a realizar un 

desarrollo por primero vez, es necesario revisor un trazo, es ~lo resoher un 

problema. 

3. CONFERENCIA. Es un discurso formal de un tema por un maestro o persono especializado 

en el osunto a informar. Se usa cuondo se deseo presentar información directo y completa 

al grupo. 

JNTaAOGATIVAS. 

l. EXPOSICIÓN CON PREGUNTAS. Es una plática dirigida por el profesar a un grupo de 

alumnos, transmite información acerca de un tema preparada previamente con 

meticulosidad, el profesor provoca lo participación a tralllés de lnterr~ que inciten lo 

interwmción de los alumnos ya sea respondiendo a cuestionomientos o solici'tondo que ellos 

expongan algún temo. 

2. INTERROGATORIO. Es una serie de preguntas estructurados lógicamente y con cliridad, 

se utiliza cuordo se quiere obtener información, puntos de vista. evidencia de lo 

me.marizado o de la capacidad de razonamiento. cuordo se quiere iniciar, concluir o 

reflexionar sobre un tema. 
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DIRIGIDAS. 

Las técnicas de grupo que se describen a cantinuación pueden ser utilizadas en forma 

complementaria, integrándose en el desarrollo de una actividad de equipo. 

Las tknicas en los que intervienen expertos (Simposio, MJ.so redonda, Panel, Entrevista, 

etc.) pueden ser seguidas de por tknicas más porticipatiYOS como Foros, Pequeñas grupos 

de discusión, Philip's 6'6, Cuchicheo, etc. 

Durante el desarrollo del problema se. pueden intercalar algunas tknicas que ayuden a 

aclarar ciertos problemas particulares. 

1. CORRILLOS. Son procedimientos rápidos para poner opiniones en común (unificación de 

criterio), en un ambiente Informal, descompone a un grupo grande en unidades pequeñas. Se 

utilizan cuando se deseo. que los miembros del grupa exterioricen sus opiniones respecto a 

un tópico o problema, no necesariamente debe ser discusión. Se u9CI también cuando se 

quiere conocer los datos, información o experiencias de los participantes, pueden pedirse 

conclusiones o simplemente opiniones. 

2. PHILIP'S 6'6. Es ..., procedimiento rápido para poner opiniones en común (6 personas 

hablan cada uno de ..., tema y se concluye. 6minutos). Se utiliza para hacer participar 

sistemáticamente a todos los miembros de un grupo en el análisis de un tema. 

3. LA RE.JA. Es un procedimiento dinámico en el que las miembros de los diferentes 

subgrupos son a la vez informantes e informados. Se usa cuando se quiere promo""r lo 

participación de participantes muy pasi110s, se desea que coda participante se 

responsabilice del trabajo del grupo, se quiere obtener una rápida slntesls de todos los 

aspectos de un tema. 
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4. LLUVIA DE IDEAS. Es un procedimiento en el que los alumnos expresan la primero que les 

viene a la mente, sea razonable o extrowgante, a partir de. una pregunta, un problemo o un 

temo concreto planteado por el profesor. Se utiliza cuando se necesitan ideas, se quiere 

estimular la imaginaci6n creodoro, se. buscan soluciones. 

5. DISCUSIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS. Procedimiento rápido para discutir en un ambiente 

informal, algún problema. temo o manera de proceder. La discusión consiste en un traba.Jo 

Intelectual de Interacción de conceptos, conocimientos e informociones. Se. utiliza cuando 

se quiere conocer la postura de los sujetos ~cto o un tópico, problema o manera de. 

proceder que admite la divergencia de opiniones. 

6. PANEL Reunidn de un grupo de personas paro con..ersar, debatir entre sí un tema 

propuesto, desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues cada una es 

experto en una parte del tema general. Se utiliza cuando se quiere hacer participar 

sistemáticamente a los alumnos, el tema permite diversidad de opiniones, se quiere que el 

grupo tenga diversos enfoques en un corto tiempo, existen personas que ya conocen el 

tema y pueden ayudar en su análisis. Al tlrmino el grupo apoya las conclusiones. 

7. MESA REDONDA. Muy parecido al panel, solo que en esta no hay necesidad de que el grupo 

apoye las conclusiones 

8. DEBATE. Consiste en la presentación de un punto de vista por parte de un alumno o grupo 

de alu1tv1os respecto a un tema con el fin de discutirlo. Las posiciones contrarias se 

debaten para demostrar la superioridad de un criterio sobre el otro: el maestro, coma 

moderador, guiará la discusión. Se utiliza cuando el desarrollo de las clases y el estudio de 

algún tema provoca posiciones dl~entes en el grupo.· 
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9. SEMINARIO. Tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema o problema, 

a lo largo de wrias sesiones de trabajo debidamente planeadas. engloba muchos otros 

procedimientos. La tarea específica del seminario consiste en indagar, buscar información. 

consultar fuentes bibliográficas y doci.wnentales. recirrlr a expertos y asesores, discutir 

en colaboración, analizar a fondo datos e informaciones, relacionar aportes, confrontar 

puntos de vista. hasta I~ a formular las conclusiones del grupo sobre el tema. Se utiliza 

cuando se busca que los alumnos se responsabilicen de su aprendizaje, adquieran una visión 

más amplia mediante la consulta e in~igación y la discusión posterior, aprendan a buscar 

por sí mismos soluciones a sus inquietudes. 

ESTUl>IO l>DUGJ:DO, 

l. LECTURA COMENTADA. Es una discusión o exposición centrada sobre la lectura de un 

texto escogido para aclarar a complementar aspectos importantes del cursa. A partir de la 

lcctira en clase del texto pórrafa por párrafo y en cada una de ellas se aclaran las posibles 

dudas, los conceptos centrales y la definición de términos y relación del te>cto con 

experiencias y/o viwneio.s, si es posible. Se utiliza cunndo se quiere facilitar la 

comprensión de un material impreso de gran dificultad, proporcionar información o dar a 

conocer textos de difícil localización, reforzar o enfatizar las conocimientos yo adquiridos. 

2. i\JTORÍA. Implico la relación entre alwnno y maestro. El maestro analiza las necesidades 

del estudiante y le proporciona 1n1 enseffanza individualizada según la capacidad y 

personalidad del estudiante. 

3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Es la búsqueda de datos en libras, revistas, folletos y 

otros materiales. Se utiliza cuando se deseo que los alumnos tengan conocimientos previos 
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a la exposición o al interrogatorio, se wn o desarrollar actividades de discusión de grupo, 

se desea comprobar una información o punto de vista, es necesario ampliar un tema. 

4. INVESTIGACIÓN TESTIMONIAL Y OBJETIVA. Es la búsqueda de experiencias, 

opiniones, datos, mediante obserWJCiones, encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Se 

utiliza cuando se quiere propiciar experiencias viYCIS que permitan la obtención de ideas 

más claras, se quiere partir ele experiencias directas para después analizar una situación, 

se desea obtener información sobre una realidad concreta y accesible, se pretende ayudar 

expresamente a los alumnos a desarrollar conciencia social. 

5. ESTUDIO DE CASOS. Es el estudio de problemas o situaciones concretas de índole social 

y presentación posterior al grupo en clase. Se utiliza cuando se quiere vincular experiencia 

escolar con la realidad vivida. establecer comparaciones entre algunas situacion&S del 

pasado y situaciones presentes, ilustr<r una problemático estudiada en clase. 

NORMAS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LAS TÉCNICAS DIDÁCT7CAS. 

Cada una de las técnicas descritas posee sus propias reglas específicas deriwdas de su 

naturaleza particular, paro llewrlas a cabo es necesario comprenderlas tanto en su estructura 

como en su funcionamiento, debido a lo cual: 

Quien se proponga utilizar las técnicas debe conocer previamente los fla'ldarnentas 

teóricos de las mismas. 

Antes de utilizar una técnica debe conocerse suficientemente su estructt.ra, su dinámica, 

sus posibilidades y sus riesgos. 

Debe seguirse en todo lo posible los procedimientos propios de cada técnica. 

Las técnicas deben aplicarse con un objetiw claro y bien definido. 
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Las técnicas requieren una atm6sfera y ambiente específico, según el caso. 

En todo momento debe existir la actitud cooperante entre alumno y docente. 

Debe Incrementarse en la medida de lo posible la participación activa de todos los alumnos. 

Las alumnos deben adquirir conciencia del proceso enseil'anza-aprendizaje y que la finalidad 

de las actividades es la construcción del conocimiento en el aula. 

Las técnicas didácticas no son un "manual de instrucciones" que se puedan seguir 

mecánicamente; como sucede en todos los métodos didácticas requieren una farmaci6n teórica 

básica y una capacitación adecuada por parte del docente que le permitan comprender el valor 

y sentido de las propias técnicas y utilizarlas con criterio dentro de la flexibilidad exigida por 

la Yariabilidad de las circunstancias. 

B. l>XNÁMXCAS DE GRUPO. 

NOCIÓN De •GRUPO"' Y SU OPERATIVIDAD.u 

Para hablar de din6micas de 9r14'0 hay que ocuparse primero de definir el concepto de "grupo", 

la noción de grupo permite explicar las conductas suscitadas en un proceso de Interacción 

humana que se refleja en una estructura, una orgoni:ración wlida para funcionar de acuerda a 

una tarea en común, esto último puede ser aplicado en muy di11ersos campos de interacción 

humana, desde una empresa comercial hasta una Instancia educatiw. 

Ubicándonos dentro de una situación de aprendizaJe suponemos que el docente está 

trabajando con un "grupo" de personas con la finalidad de cumplir y/o alcanzar una serie de 

objetivos de conocimiento especificas. La tarea del docente será propiciar que este conjunto 

de alumnos logre tales propósitos u objetivos, para lo cual es necesario que se capacite, 

3
' Hoyos Medina Carlos, /.a noción de grupo de aprendizaje: su operatividad, en Perfiles Educativos 
N" 7, p. 19-32. 
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prepare. se documente, dicha preparación comprenderá las técnicas de conducción gr~I y su 

metodología con un morco teórico que fundamente la toma de decisiones. 

Es erróneo considerar que un grupo ya está integrado desde el inicio, por el simple 

hecho de permanecer en un aula con una tarea común. la estructuración de éste y su razón de 

existencia se darán o tra1o'lés de su praxis, es decir, solo al abordar la torea se propiciará lo 

interacción entre sus miembros y cobrará un sentido significativo. 

Lo exposición de la existencia del "grupo• como estructuro y como proceso permite lo 

condición de su "operatividad", su funcionamiento de ocuerdo al abordaje de la torea. Ésto. a su 

vez. le: permite ir proponiendo la resolución de la tarea de acuerdo o su organización propia que 

decide implícito o explícitamente. La noción de operatividad del grupo permi"te la vinculación de 

lo teoría con la práctica, es decir. o resol.....,. los problemas en la práctica. pensar y actuar en lo 

medido que se abordo el problema de aprendizaje y se ownza hacia una resolución del mismo. 

esto experiencia permite que se consolide. el morco teórico inserto en uno habilidad de ..-.ro 

que teoría y práctico se wn enriqueciendo mutuamen"te. 

Una ...u inserto la operatividad en el grupo. ésto permite que el maestro interprete 

problemas de aprendizaje en relación con lo experiencia concreto. Con esto el conjwrto 

mantiene un proceso estable de in"teracción consigo mismo. con el abordaje de los problemas de 

aprendizaje y con su relación con lo realidad concreto a la que se refieren. 

Desde esto perspectiw el aprendizaje implico uno participación octiw de los miembros 

del gr...,o que con vistos al logro de lo finalidad proyectado (tarea u objetiYD) en relodón con la 

realidad concreta. ésto capacidad de organización actiw en torno o uno tcrea debe _. 

contemplado por el docente como el objetivo explícito del proceso enseffonza-aprendizctje. 
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La consideración del proceso enseñanza-aprendizaje relatl\IO al grupo lle\/On a la 

consideración de tres elementos propuestos por Armando Bauleo que según su teorla del 

aprendizaje definen al grupo como una síntesis de un proceso totalizador y constituyen el 

fundamento del aprendizaje grupal, dichos elementos son: 

l. INFORMACIÓN. Que se puede obserwr desde el punto de vista tradicional y su rol pasivo 

de repetición y memorización o a la relación de la información obtenida o referida en 

\/Ínculo con la emoción. 

2. EMOCIÓN. Elemento constitutivo y generador del aprendizaje participativo, es la 

movilización de la información recibida para la búsqueda de nuevos aprendizajes. 

3. PRODUCCIÓN. Es la concretizaclón de la finalidad o tarea del grupo, producto de la 

movilización de la información recibida en búsqueda de nuevos aprendizajes. 

El docente puede apreciar estos elementos constitutivos del aprendizaje grl4J<ll a la 

largo de tres fases o momentos de todo desarrollo grupal según el mismo Bauleo: 

INDISCRLY.INACIÓN. Se caracteriza par la ubicación aún no clarificada del grupo, por la 

incoherencia organizativa ante la tarea que aparece como algo confuso. Es el momento del 

encuadre, donde el docente explicita los roles, los cuales no han sido Identificados en su 

funcionalidad por los miembros más que en el abordaje de la toreo, se le denomina 

técnicamente "pretarea". 

DIFERENCIACIÓN. Se caracteriza por el esclarecimiento de los roles básicas, 

coordinador y participante, se detecta una pertenencia al grupo no como un agregado más 

sino como integrante de un todo. Los aportaciones de los miembros del grupo se dirigen 
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hacia la resolución de la tarea, se le denomina técnicamente "pertinencia a la tarea•. es el 

momento donde el grupo se ha consolidado como tal. 

SÍNTESIS. Se caracteriza por ser la instancia donde el grupo ya ha abordado y elaborado 

la tarea y donde comienza a procesar experiencias integradoras en relación a la tarea, le 

permite una unificación de su presente con una visión ewluativa de su pasado en relación al 

aprendizaje, es el momento de síntesis como totalización. 

DINÁMICA DE LOS GRUPOS DE APRENDJZAJ'E. 33 

El aumento cuantitativo de los alumnos en las aulas nos llew a reconsiderar la técnica 

de trabo.Jo en el proceso de enseffanza-aprendizaje, la noción de aprendizaje grupal posibilita 

abordar grupos mayoritarios recuperando las posibilidades individuales de los alumnos que 

integrados en un grupo resuelwn la tarea en común, enriqueciéndola a partir de la visión desde 

múltiples marcos referenciales, lo que plantea la posibilidad de inclusión del factor humano en 

el aprendizaje, de manera que trabajando en conjunto, los alumnos asuman un rol signiflcatiw 

en el grupo a partir de su aportación personal, lo que favorece la investigación y la 

recuperación de algunos elementos de aprendizaje autodidáctico. 

El conocimiento de las técnicas de dinámica de grupos permite al docente llellOI" este 

trabajo al aula, antes de abordar dichas técnicos como tales es necesario esclarecer su marca 

teórico de donde brota el significado interno y la orientación práctica de las mismas. 

El conocimiento técnico capac:ita al docente paro manejar ciertas experiencias y 

ejercicios grupales, en esta inYEstigac:ión se adoptcrá la Teorla de los Grupos Operativos de 

Enrique Pichón-Riviere. Según este autor y su teoría existen cuatro conceptos que conviene 

31 Zm-Lar Cbarur Carlos, La cllnámlca de los grupo.v de aprendizaje desde un enfoque operativo en Perfiles 
Educativos N ° 9, p. 14-35. 
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que el docente (coordinador de grupo de aprendizaje, coma él lo llama) tenga claros, tarea. 

temática. técnica y dinámica, la clara diferenciación de estos ayudará ol profesor-coordinador 

a elaborar hipótesis de trabajo, que se apeguen a la realidad del grupo y proporcionará por lo 

tanto una mejor planeación de la metodología de su trabajo y de sus interwonciones como 

coordinador. 

1. TAREA. Es el objetivo que el grupo se ha propuesto alcanzar, aquello por lo cual el gr14>0 

mismo se constituye, es el para qué del trabajo grupal. Al referirse a tarea, no se refiere a 

ese trabajo en concreto sino al objetivo que se pretende alcanzar tanto con los trabajos 

concretos individuales, como al trabajo grupal realizado en clase. La tarea coloca al 

docente ante un horizonte abierto de posibilidades de acciones concretas, que permite una 

mayor flexibilidad de creatividad, de corrección continua de acuerdo a los objetivos de la 

tarea misma. El docente tiene en sus manos la función de orientar al grupo hacia los 

caminos más creativos y adecuados para la realización de la toreo en relación a la realidad 

del grupo. La tarea es el elemento hacia el cual wn dirigidos todos los esfuerzos tanto 

individuales como grupales, orientado hacia ella están todas las tomas de decisiones, 

selección de metodología de trabajo, selección de temótica y ele las ticnicas; deberá guiar 

todos las interwonciones del profesor-coordinador ante el grupo, indicando el tipo, 

frecuencia y el niwol de profundidad. 

2. TEMÁTICA. Es el qué del trabajo grupal, qué se está estudiando, analizando, trabajando, 

es el contenido programático del curso. Se puede hablar de temática general del cirso y 

particular de una sesión. La selección, graduación y ~rdenamiento de la temática debe ir 

siempre en función directa de la tarco, tonto en aquellos ewontos programados como en 

aquellos que pudieran surgir de las inquietudes y las necesidades del grupo. 
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3, TÉCNICA. Es el cómo del trabajo grupal, cómo se enfrenta el grupo al tema seleccionado, 

cómo se organiza poro trabajarlo, qué procedimientos, medios o maneras sistematizados se 

utilizan. La temática es siempre elaborada mediante una técnica, sea el profesor 

consciente de esta o no. Cuando el maestra trabaja con el grupo utiliza técnicas grupales 

como: seminario, mesa redonda, panel, simposio, etc. (vistos anteriormente), también puede 

utilizar algunas otras técnicas de las que se sirve para propiciar algunos fen6menos 

grupales necesarios para la integración y crecimiento del grupo, y/o para descrrollar 

actividades y habilidades de colaboración y trabajo en equipo que faciliten el desempdlo 

del grupo. 

Además de las técnicas, existen ejercicios estructarados. se trata de juegos en 1~ que se 

intenta reproducir artificialmente una situación de la vida real. especlficamente del ámbito 

social. con el fin de analizar las actividades y la actuación de los participantes en dichas 

situaciones. La finalidad de las técnicas grupales es ayudar a la constitución del gnipo cama 

tal. propiciando un mayor conocimiento e integración entre los participantes: facilitar la 

labor y la organización grupal, mediante el desarrollo de aquellas habilidades y actitudes 

necesarias para el trabajo en equipo: y propiciar el seguimiento de actitudes individuales y 

grupales. 

A estas técnicas se les llama técnicas de din6micas de grupo. es un error llamarlas 

di nómicas de grupo, este error surge de la confusión de los conceptos técnica y dinámico. 

4. DINÁMICA. Es lo que pasa en el interior del grupa, son los fenómenos que se susci1an 

dentro del conjunto incluyendo al profesor-coorclinodor. la concepción de la dinámico está 

vinculada estrechamente con los conceptos de situación y compo. Por situación se entiende 

a la totalidad de los factores, internos y externos, orgánicos y ambientales. de importancia 
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para la conducta del grupo. Por campo se entiende la situación total considerada en un 

momento dado. Cuando hablamos de dinámica nas referimos entonces al resultada de la 

interacción de todos los factores que constituyen la situación del grupo de aprendizaje, las 

factores pueden ser: de índole individual, la personalidad de cada individuo; instrumentales 

o metodológicos, metodología de trabajo (seminario, curso, taller, etc.) estilo del docente, 

enfoque educativo, etc.; ambientales, sitia de trabajo y sus particularidades; contextuales, 

institucionales y sociales. La interacción de todas estos factores da coma resultado la 

dinámica de grupo. 

Desde el punto de vista operativo, es decir, de la teorfa y la técnica de los grupos 

operativos. se Identifican das elementos teóricas de la dinámica propia de los grupos 

operativos: lo manifiesto y la latente. Estos, comprenden los das ni1.<eles de realidad a obserwr 

dentro de la vida del grupa, no toda lo directamente observable constituye la totalidad de la 

realidad del conjunta, dicho de otra modo, na toda lo que paso dentro del grupa es 

directamente observable. 

La manifiesta. Está constituido por toda aquella que puede ser percibido directa e 

inmediatamente con las sentidos corporales, es decir, cómo se catnporta cada individuo. cómo 

actúa, que actitudes carpal"'Dles toma, cómo se relaciona con las demás; así mismo, cómo se 

comporta el grupo como tal. qué tipo de interacciones se dan entre los miembros, etc. 

Lo latente. Está constituida por el coajunto de aquellos elementos o factores que 

estando presentes na se manifiestan a expresan directamente en un momento dada. se 

encuentran en forma de latencia, están condicionando y orientando las conductas manifiestas, 

pueden ser conscientes, precanscientes o inconscientes. El significada latente se puede 
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detectar redactando preguntas cómo: por qué interviene en ese momento, con qué intención lo 

hace, a qué motillllciones responde, a que necesidades, qué angustia interna lo impulsa a 

interwnir, qué es lo que en el fondo pretende lograr, cuáles son sus pautas de conducta, qué 

aspectos de su esquema referencial o de su ideolog!a nos deja ver a través de sus ideas, etc. 

Este análisis de lo latente es aplicable tanto al individuo como al grupo, 

Cuando se analiza el aprendizaje grupal, no se puede pretender lograr una correcta 

comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje sin entender al mismo tiempo el proceso 

del grupo en relación con ese aprendizoJe. Cuando un profesor está trabajando con grupos, una 

de las preocupaciones fundamentales debe ser la comprensión del proceso del gr'4'o: qué tipo 

de grupo es, cuáles son las etapas o momentos por los que pasa a lo largo del proceso, qué 

posiciones llll tomando ante la tarea propuesta, cómo la trata de lograr, qué tipo de 

interacciones se dan en el interior del conjunto y con relación al profesor, qué tipo de 

organización están logrando, cuáles son los roles que se están jugando, cuáles y de qué tipo son 

las fuerzas afcctilllls que se están moviendo en el interior del grupo, etc. 

De aquí la importancia y necesidad de que el profesor se capacite para captar, 

entender y manejar los aspectos manifiestos y latentes, para lo cual seró necesario, aclemós de 

un sólido marco teórico, un periodo de entrenamiento práctico supervisado. 

Si lo latente no es directamente obserwble y está contenido en lo manifiesto, será a 

través de este como el docente puede llegar a descubrir lo que no w; pero está allí, lo que el 

profesor debe hacer en un primer momento es elaborar una hipótesis sobre el significado de 

los contenidos latentes, a esta hipótesis se le llama interpretación. 

Se debe entender la interpretación como una hipótesis de trabajo, es una afirmación 

tentatillll, provisional, incompleta, en proceso. pero que le sirve al docente como un instr.-nto 
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para la comprensión y el maneja de los fenómenos que están siendo observados, que como 

interpretación.a base de una hipótesis debe ser comprobada y corroborada. esta confirmación 

se irá logrando a lo largo del proceso grupal mediante un método de aproximaciones 

progresi1111S, para esto el profesor puede optar, según los circunstoncios, por tres posibles 

actuaciones: 

o) t>ejar que el grupo siga su curso y estor atento o manifestacio,,..s que confirmen o 

contradigan lo primero interpretación. 

b) Señalar al grupo el fenómeno manifiesto sin dar ninguna Interpretación y dejar que el grupo 

realice lo aproximación. 

e) bar lo interpretación del fenómeno para que el grupo trabaje sobre ello. 

La irrte:rpretoción y lo confirmación deben estor basadas en hechos obseMGbles. Toda 

interpretación necesito un morco teórico en el cuál fundamentarse, de la mismo manera, todo 

obseniación sistemático debe estor dirigido, y orientado por un marco teórico. 

El profesor que desea alcanzar una comprensión profunda de los grupos con los que 

'trabaja, debe contra con un morco teórico sobre lo dinámico de los grupos de aprendizaje, una 

""'z adquirido éste y con un poco de experiencia, el profesor puede sobre lo base de sus 

hipótesis modificar la metodología e irla adoptando a la realidad concreta de coda grt4Jo. 

Continuando en la r.nea de los elementos teóricos de la dinámico de los grt4>0s está por 

supuesto el objetivo del gr14>0, lo tarea. 

En el desarrollo del proceso del grupo se identifican dos tipos de toreo, la explicita y la 

implícito. De acuerdo con la teoría del grupo operativo no basta con que un grupo de personas 

se reúnoo con el fin de realizar uno toreo para garantizar el éxito y eficacia de la mismo, sino 
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que debe existir un verdadero trabajo en equipo 

verdaderamente integrados alrededor de la tarea. 

donde los participantes estén 

Por tQJ"CQ cxpllclta se entiende aquello que ha sido explicitado, sea en papel o en 

palabra, como objetivo a lograr por el grupo, es aquello que ha reunido a todos los participantes 

en un mismo trabajo grupal y que explica la constitución del grupo como tal. 

Dejando de lado las factores objetivos del trabajo grupal (libros, material Impreso, 

instrumentos, etc.) existe una serie de obstóculos que impiden el buen funcionamient'O del 

equipo y por lo tanto al logro de los aprendizajes, los factores subjetivos o de factor humano. 

La superación de estos constituye la tarea implícita. 

Por '-ª lmpllc:ltG se entiende, la superación de todos los obstóculos que Impiden que 

el conjunto funcione real y eficazmente como grupo, es ésta la que convierte a oo canJlftto de 

personas en un \lerdodero grupo de trabajo. 

La diferencia entre tarea explícita e implícita consiste en que el objeto de 1rabaJo de 

la primera es el tema sobre el que se pretende lograr al aprendizaje. mientras que el objeto de 

trabajo de la segunda es el grupo mismo. La responsabilidad del docente recae so~ todo en 

ésta última. 

El profesor que desee trabajar con sus grupas de un modo más actiw y participatiw, 

utilizando tanto la teoría como las técnicas de la dinámica de grupos, se encontrará con 

dificultades inherentes a este trabajo que impiden al equipo en distintos momentos la 

realización de la tarea implícita. Por principio de cuentas los alumnos no están acostumbrados a 

ese procedimiento de trabajo en la mayo.-la de las veces, este método les resulta novedoso y 

les produce angustia por lo cual presentan resistencias al cambio. sin embargo, esto es una 

fuente muy rica de material de trabajo para la tarea impllcita del docente debido a que por la 
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resistencia, brotarán las conductns defensivos del grupo ante la toreo, mismas que el docente 

deberá ir detectando a su debido tiempo. Sabiendo lo anterior el docente se enfrenta al grupo 

previendo las coracterístic:o.s y metodología o uti lizor durante la primera sesión y del encuadre 

que dará al c:urso, de la primero sesión y la circunscripción depende en gran medido el ibcito o 

fracaso del trabajo grupo! durante el curso. 

Se entiende por cnc:ucadN la delimitación claro y definido de las principales 

caracterlsticos, tonto de fondo como de forma, que deberá tener el trobctjo grupal. El 

encuadre tomo forma de un contrato en el cual se delimitan los responsabilidades, funciones y 

se establecen claramente las reglo.s del juego. 

Paro la delimitaci6n hay que distinguir entre las normas impuestas por la instituc16n, 

por el docente mismo, según su estilo, y por el mismo g~. Según los carocterlsticos y 

circunstancias particulares de coda cirso se pueden incluir todos o sólo algunos y el t!nfo.sis de 

los mismos. Los principales puntos que debe contener son: 

l. Encuadre hlst6rtco-lmtitucl-'. Sitio que ocupo el grupo en la institución a lo que 

pertenece. 

2. EftcuadN ts6"c:o. Sitio que ocupa el curso de acuerdo al plan de estudios de la institución 

y su relación con cursos antcriores y posteriores. 

3. ToNo del curso o mdG flllol. Objetiw que deberá ser alcanzado al finalizar el cirso. 

4. Metodologlo de ~. De acuerdo a lo naturaleza de la actividad acodt!mica (curso, 

seminario, toller, laboratorio, etc.). 

5. Contenidos pi 091 Olll4ticm. Grado de obligatoriedad de los contenidos y si hobrd de 

escogerse alguno según los intereses del grupo. 
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6. rnstNmentos. Con los que se cuenta para trabajar y el uso que se les dará (libros, revistas, 

conferencies, material impreso, películas, transparencias, etc.). 

7. Funciones y respansabllldadas del coordinador (d-nta). 

8. Funciones y responsabilidades de los particlpcurtes (alumnos). 

9. Ewluad6n. Cómo se llewrá a cabo la(s) ewluaci6n(es), calificación(es), sus criterios, qué 

elementos se tornarán en cuenta y en qué proporción, etc. 

10. Ntlmero de sesiones cfcctlllOS. De: trabajo, días de wcación en que no habrá actividades, y 

fecha de tirmino de curso. 

11. H-"o. De las sesiones, de inicio y término. 

12. Porcantoje de asistencia. Necesario para acreditar el curso, en caso de que se adopte esa 

norma. 

Una \<eZ realizado el encuadre e iniciado el trabajo, el grupo se irá ~lacionando de 

di~sas maneras con la tarea propuesto, desde el punto de vista operativo, son estas 

relaciones y vínculos que el grupo establece con la tarea, lo que define e indica las etapas por 

las que w pasando en su proceso de constituci6n e integración como grupo. Según Pich6n

Riviere, la mayoría de los grupos pasa por tres momentos generales, la pretorea, la tarea y el 

proyecf't1. 

l. PRETAREA. Está caracterizada por la resistencia del grupo a la nuew situación de trabajo, 

a la cual no se encuentra acostumbrado, el alumno no sabe cómo actuar y comportor!le, la 

nuew situación es amenamnte y ataco los intereses personales del alumno (pasar el curso, 

obtener bueno calificocl6n, etc.). la combinación de estas factores produce una resistencia 

al cambio, el gr14>0 recurre a tácticas defensivas para evitar enfrentar la torea propuesta 
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y la metodologla para llevarla a cabo, si no funcionan sus tácticas, el grupo recurrirá a 

"hacer como que hace", es decir, los alumnos actúan con pautas de conducta que les dieron 

resultado en situaciones pasadas. Otro de los aspectos que caracteriza a este momento de 

pretarea es la confusión reinante en el grupo ante la toreo misma y el modo de llevarla a 

cabo, no obstante se haya definido en el encuadre con toda claridad tanto la tarea como las 

funciones y responsabilidades de los integrantes. 

2. TAREA. Cuando el grupo pasa de "hacer como que hace• a la realización de la tarea 

implícito con el manejo de los contenidos latentes, para que se logre esto es necesario que 

el grupo se de cuenta de las actitudes que ha tomado hasta el momento y las s...,ere de 

manero que utilice al máximo los recursos materiales y humanos posibles para el logro de la 

tarea. Es importante voh.oer a seiblar que la tarea implícita es principalmente 

responsabilidad del docente, debe llellllr" al grupo a reflexionar sobre las conductas 

percibidas (contenidos latentes), es decir, su atención estará puesta en los aspectos 

potenciales que estén obstaculizando el logro de la tarea con el fin de que el grupo se 

enfrente a ellos y las ~. de manera que se da un mayor esclarecimiento, comprensión y 

aceptación de los roles tanto del coordinador, como de los participantes. la responsabilidad 

por el logra de la tarea explícita empieza a ser entendida y asumida por el grupo, se dejan 

de lado las actitudes individualistas para emprender acciones de grupo. el mismo grupo 

comienza a tomar sobre sí las funciones de organización, toma de decisiones y control. La 

principal característica de este momento es la elasticidad del equipo con respecto a los 

roles establecidos. se dejan de lado las conductas estereotipadas paro dar paso a una 

forma mós adaptada a la situación concreta que el conjunto vi\<e, la tarea se convierte de 

un modo operativo en el líder del grupo. 
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3. PROYECTO. Cuando el grupo comienza o plantearse objetivos más allá del aquí y del ahora 

grupal. trascienden la tare.a inmediata. busca proyectar la experiencia de su proceso de una 

forma socialmente activa. El conjunto se ha dado cuenta de que para realizar la labor 

grupal no bastaba quedarse al niw:I de la misma. sino que era necesario enfrentar una serie 

de problemas relacionados con ella. después de ese paso. definen un proyecto nuevo que no 

es sino la prolongación de la torea inicial. el nuevo objetivo es seleccionado de acuerdo a 

una estrategia acordada en el interior del equipo. El grupo se enfrenta a un sentimiento de 

pérdida por la próxima terminación del curso. es importante que el coordinador tenga en 

cuenta este fenómeno. pera que pueda ayudar al grupo a comprender. aceptar y canalizar 

adecuadamente ese sentimiento de pérdida. 

Es conw:niente aclarar que los tres momentos descritos no se dan en la realidad 

totalmente diferenciados en el espacio y el tiempo. sino que. se wn S14>UPOnlendo uno a otro, el 

que el grupo haya llegado al momento del proyecta no quiere decir que haya ~ 

completamente las resistencias al cambio y otros obstáculos. El manejo de la torea implrdta a 

partir de los contenidos latentes permanece como labor hasta la última sesi6n. solo que el 

gr'4'o paulatinamente estará más capacitado para manejarla. Una YeZ cianplido en el conjunto el 

momento del proyecto y luego de haber realizado ..ia decisión hacia un nue"° objetivo, -t- a 

comenzar el proceso y también se vuelwon a reproducir los tres momentos sel'lalados que no 

aparecerán necesariamente con las mismas c:arocterístlcas e i~nsidad que las anteriores y 

así sucesiwmente. 
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ELEMENTOS TEÓRJ:COS BÁSICOS PARA LLEVAR .A CABO L.A COORDINACJ:ÓN DE LOS 
GRUPOS DE APRBllDlZA.7E ..... 

Una olternati\IO poro mejorar el proceso de enseñonzo-oprendizaje radica en los 

alumnos mismos, considerándolos no en su calidad de individuos aislados, sino como grupo, el 

profesor-coordinador debe poseer ciertos elementos técnicos y metodol6gicos que le puedan 

servir a mejol"QI' su desempeño en lo prác:tic:a docente al enfrentarse al •grupo". 

INTEGRACIÓN DEL GRUPO. Como vimos anteriormente, el grupo no es. sino que se constituye 

y pasa por diversas etapas durante su existencia, es decir, su dinámica es el factor que da ple 

a su existencia. El grupo de aprendizaje como fen6meno psicosocial, es decir. en el que se 

pueden estudiar el ámbito psicosocial, soclodinámic:a e Institucional; es un proyecto y estó 

siempre en un proceso de consolidación. Dicha proceso requiere: 

Que se comparta una finalidad. que se convierta en el núcleo de los intereses. esta 

finalidad estará representada por los objctiws y metas de aprendizaje. 

Que coda uno de los miembros del conjunto tenga una función para el logra de los objetiws 

de aprendizaje, evitando los roles rlgidos y estereotipados. 

Que se consolide un sentida de pertenencia, lo que permite pensar y pensar• en grupo. 

Que se propicie uno red de comunicaciones e interacciones en lo qU& se lagre el 

intercambio y lo confrontación de los di..ersos puntos de vista. 

Que se tenga la oportunidad de participación en la detección y solución de problemas como 

procedimiento necesario paro el aprendizaje. 

Que se geste un ambiente (espacio de reflexión) para la elaboración de los aprendizajes. 

•• Santoyo Rafael, Algunas rejlexiont!.• .WJbre la coordinación en los gntpos de aprendizaje en Perfiles 
Educotivas N" I J, p. 3-19. 
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Que se reconozca al grupo como fuente de experiencia y de aprendizaje poro lo reflexión y 

lo modificación de los palitos de conducto. 

Que se dé tonto Importancia o lo persono en cuanto tal, con sus conflictos, motiwciones, 

intereses y contradicciones, como o los metas de aprendizaje. 

Al profesor-coordinador le corresponde. el ir propiciando uno integración que permito o 

sus miembros abordar toreos conjuntos, operar como equipo y alcanzar objetivos comunes. Lo 

Integración del grupo no quiere decir homogeneización, uniformoción o desaparición de lo 

individualidad, sino que lo riqueza del mismo se do cuando existe heterogeneidad en cuanto o 

sus miembros y uno mayor homogeneidad en los objetivos de aprendizaje. 

APRENDIZAJE GRUPAL. El aprendizaje grupal es un fenómeno en el que se establecen 

relaciones entre el grupo y el objeto de estudio; es un proceso dlndmico de interacciones y 

transformaciones donde los situaciones nue\IOS se integran o los yo conocidos y resueltos, 

involucrando o lo totalidad del grupo, tonto en los aspectos cognoscitivos, como en los ofectiws 

y sociales. 

El aprendizaje grupal es un proceso de elaboración conjunto en donde el conocimiento 

no se do como oigo acabado, es uno estructura donde los cambios de conducto se do como 

resultado de lo interacción en el lrrtcnto de apropiación del conocimiento, es por eso que un 

docente que se propongo trabajar en y con el grupo, requiere de ciertos octitudeS y 

conocimientos sobre el aprendizaje. lo conducto, el proceso grupal y su dinámico que le 

permitan desarrollar uno técnica propio poro coordinar al grupo de aprendizaje. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR. Lo función nuclear del profesor-coordinador 

consiste en propiciar el aprendizaje, de donde se derillUn otros funciones como: proponer el 

52 



programa de estudio (en su caso), observar y ofrecer retroalimerrtación sobre los cambios que 

se produzcan en la conduci"a del grupo, propiciar un ambiente favorable para el trabajo 

intelectual, procurar la comunicación y lo outodependencio del grupo, así como asesorar y 

eYOluar los actividades de aprendizaje. 

1. EL COORDINADOR COMO FACILITADOR DEL APRENDIZA.TE. El profesar

coordlnodor debe propiciar el aprendizaje oproYUhondo todos los elementos y 

factores que estén presentes en un momento determinado y que constituye una 

situación de aprendizaje, esto lo irá logrando en lo medida que localice y rcmucw 

los obstáculos que impidan los cambios de conducta. El profesor-coordinador debe 

saber que los individuos y los grupos no pueden cambiar radicalmente de un 

momento o otro, sino que el aprendizaje es un proceso que comporta riesgos que 

pueden llewr a una división y ew:ntualmente o una ruptira del grupo, dependiendo 

del manejo que éste I& dé. 

2. EL COORDINADOR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO GRUPAL. Para que el 

profesor-c:oordinadar pueda ganar objetividad al rcalizar lo obserwción de las 

conductas debe evitar implicarse en los situaciones, procurando no involucrarse 

afectiYOlnente, de manera que mantenga L.-.a ob9Cr\Oci6n controlada puesto que es 

obvia su implicación dcntra del gr..,,.,, sin este control, el coordinador no es capaz 

de lft1 percepción lúcido, lo que da pie a una desviación en la tarea de superar los 

obstáculos del g.....,o hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. La capacidad 

del coordinador paro ser parte del grupa y o lo woz observador no significa que se 

ubique en lo neutralidad, posición impasible, debido a que sus obscrwcioncs siempre 

estarán sustentadas en un marco teórico e ideológico. 
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3. EL COORDINADOR COMO PROPICIADOR DE LA COMUNICACIÓN. En el grupo. 

la comunicación es un instrumento de aprendizaje por medio del cual los 

participantes condicionan recíprocamente su conducta en forma de intercambio ck 

ideas. actitudes. conocimientos y ~iencias. La comunicación incluye todo 

intercambio de mensajes, transmisión de significaciones entre personas o grupos, e 

incluye siempre, esquemáticamente, a un emisor, un mensaje y un receptor. La. 

función del coordinador consiste en animar y favorecer la expresión, la indagación, 

la retroalimentación y la modificación de los esquemas referenciales por medio ck 

una comunicación permanente, profunda y comprometida, además, debe evitar que 

la comunicación se rompa o deteriore para ló cual es necesario que ...;!are la 

diferencia entre intervención, participar sin considerar el curso de una discusión, 

sin tomar en cuenta a los demás, e interacción, participación e5tnlcturGda y 

estructuradora en tanto que tomo en consideración las i~nciones anterl-5, 

alladiendo algo ....,vo. 

4. EL COORDINADOR COMO INFORMADOR. Una persona aprende en la medida que 

recibe, elabora e Incorpora o rechaza información, para incorporar alg..a 

Información nuew puede tener dos momentos: el de indagación y el de eloboroclón. 

La indagación corresponde al estudio de los materiales y el de elaboración a la 

discusión y análisis. Cuando el coordinador proporciom alguna informaci6n debe 

establecer un espacio de ti~o para que pueda ser analizada y procesada por el 

grupo, un espacio paro la apropiación por parte de los alumnos. 

5. EL COORDINADOR COMO ASESOR DEL GRUPO. El proceso del ~ se va 

desarrollando de manera que poco a poco se wn acrecentando en él las actitudes y 
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cualidades de la organización y tomo de decisiones, con esto se pretende que el 

docente pose de ser un simple informador y enseñonte o formar uno porte más del 

grupo, uno función donde deje de ser la figura central y pose o adoptar uno posición 

donde puedo ayudar mejor: el rol del asesor. Lo asesoría se baso en el criterio de 

no hacer por el grupo lo que este puede hacer poro su aprendizaje por sí mismo, es 

decir, el coordinador comienza o inter....,,ir bajo de1nm1do, orientando o petición de 

los alumnos en la resolución de los problemas. Lo coordinación debe cumplir la 

misión de procurar que el grupo vaya siendo cado -..ez menos dependiente. 

Lo integración, lo cohesión, el sentido de pertenencia, la comunicación, la productividad, 

la creatividad y la mad..-ez, son metas deseables en el grupo, que no existen desde lWI principio, 

sino que se logran en menor o mayor medida a lo largo de su existencia. 

El coordinador no enseffa, sino que propicio el oprcndizoJe, no asume el papel de líder o de 

director, no existe en el grupo lo independencia sino lo interdependencia, en el grupo todos 

aprenden y enseñan ol mismo tiempo y el liderazgo en el grupo lo constituye la tarea y los 

objetiws de aprendizaje. 

TÉOllCA.s DE DINÁMICAS l>E ~." 

Al conocer básicamente lo que quiere decir "grupo" y su dinámica, es decir los 

conocimientos teóricos que éste debe tener de los <1Spectos psicológicos, sociales y didácticos 

de los procesos grupales, o seo, que alcanzo o comprender y entender (por lo menos 

incipientemente) los fenómenos psicosociales que se dan en un grupo, puede entonces aplicar 

"Chchaybary Kuri Edith, T~cnlcas para el aprendizaje grupal. (grupos numero.ros), p. 13·144. 
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las técnicas grupales que proporcionen interacción, la integración y la aceleración de los 

procesos grupales. 

Poro Cirigliano y Villw:rde• los técnicas de grupo son • ... maneras, procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de 

conocimientos suministrados por la teoría de la Dinámico de Grupo". 

Las técnicas que se utilizan adecuadamente actiwn los impulsos y las motiwc:iones 

individuales, estimulan tanto la dinámica interno como la externo, de forma que las técnicos se 

Integran y dirigen hacia las metas del grupa. 

Las técnicas par si mismas no bastan para lograr los objetivas del programa. éstas, son 

medios que pueden ser utilizados para el logro de los diferentes objetivas de acuerdo con las 

condiciones especificas de su aplicación, con el proceso grupal, con los c~s de la 

materia, con lo disposición del grupo y con lo habilidad del docente poro aplicarlas, cado ffcnic:o 

tiene características diferentes que lo hacen opto poro determinados gr...,as en distintas 

circunstancias, poro utilizarlas, el docente requiere del estudio analítico de las mismas y de un 

entrenamiento para su aplicación. 

El docente posee la libertad (siempre con uno fundamentación) de elegir las técnicas 

que sean mas afines a sus aptitudes y posibilidades, e incluso o su creatividad e ill'IOgil'lllCián y la 

experiencia en su aplicación le irá indicando los cambios que C01111Eft9'1'1 en de1-irndas 

situaciones: al trabaJar con las técnicas 9r...,..1es. el docente promueye la aceleracicSn del 

aprendizaje, cuando estas son utilizadas adecuadamente propician en el alumno y en el docente 

mismo la formación de la conciencio critica, el desarrollo de la creatividad, la coloboroción, el 

sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo. 

• Citado por Edilh Chchaybar y Kuri ai Técnicas para el aprendizaje grupal. (grupos numerosos). 
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Las técnicos grupales no son lo solución o todos los problemas docentes ni ele rendimiento 

escolar. por lo cuol no deben ser usadas como tal, son un instrumento. una herramienta para el 

docente y aunadas a uno estrategia sistemática. bien planeada y llewda a coba, posibilita 

mayores y mejores logros en el proceso de enseí!onza-aprendlzaje. 

El uso de técnicas grupales. supone que: el docente conozca su materia, tengo claros los 

objetivas, conozca al grupo, obser11e los fenómenos grupales, las interprete y tome decisiones 

pertinentes. conozca técnicas grupales, sus diferentes modalidades. en incluso que aprendo a 

elaborar sus propias técnicas y sobre todo, sepa que no son actividades sistematizadas y 

ordenadas que debe utilizar sin prescindir de la información, sino que busque los medios para 

adquirirla; y supone de los alumnos. que asuman durante el proceso gr'4'0I, la responsabilidad y 

lo implicación del trabajo en equipo. conozca que el aprendizaje en tales circunstancias es un 

proceso donde se aprende por interacción tonto con el docente como con sus compaileros, es 

decir, en grupo y con la información presentado en búsqueda de la construcción del 

conocimiento en el aula. 

A continuación presento e~las de las técnicas para el aprendizaje grupal y su 

clasificación. referidos y rcelaborodas en alg,..os CGSOs, del trabajo de Edith Chehaybar y 

Kuri. donde cita y explica algunos de los técnicas g~les más representotiWlS. 

TÉlNICAS QUE PERMITEN ACELERAR EL RENDIMIENTO EN EL PROCESO l>E 

ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS. Dichas técnicos promueven la participación actiw del 

alumno, reduce la dependencia con respecto ol docente, promue..e el aprendizaje significativo y 

un mayar rendimiento en cuanta a la asimilación de contenidos especificas; aceleran el proceso 
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de aprendizaje promoviendo un mayor interés en los alumnos por investigar fuera del aula. 

Ejemplo: 

"REPRESENTANTES". La realización de esta técnica exige una investigación personal sabre el 

tema, se lle\IO a cabo d"' la siguiente manera: 

Se divide al grupo en equipos de 5 o 7 integrantes para que pongan en común aquello que 

cada uno estudió y analizó sobre el específico, se des-tacan los aspectos más importantes 

para discutirlos posteriormente. 

Se pide que cada equipo nombre un representante para que participe en el análisis, en el 

centro del salón se forma el equipo de representantes. 

Durante aproximadamente 15 minutos el equipo de representantes pone en común los 

puntos que sus equipos consideran los más importantes para ser analizados. 

Los equipos observan y/o toman nota de la ~ividocl de los representantes. 

Pasados los 15 minutos los representantes regresan a sus equipos para que el 

representante informe durante 10 minutos lo discutido. 

Los representantes (que pueden ser los mismos u otros nuevos) regresan al centro y 

continúan el análisis de los puntos más sobresalientes. Se repite el circuito con la premisa 

de llegar a conclusiones que les permitan obtener los puntos básicos del temo y la 

posibilidad de conseguir la información complementaria. SI el profe9Clr' considero 

conw:niente, orienta al g~ sobre los textos que pueden consult..-. 

Al finalizar se hace una plencria con las aportaciones del grupo, se hace uno sintesis de la 

visto y lo que falta por im.estigar. Se lleva a cabo una ew:iluación de la técnica, en la que el 

grupo expresará cuáles fueron los aprendizajes obtenidos. 
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TÉCNICAS QUE PERMITEN ACELERAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO DE UN GRUPO. Facilitan que el grupo aborde la tarea propuesta con mayor 

interés y responsabilidad y que asuman un mayor compromiso en forma creciente a lo largo del 

proceso de lntegraci6n. 

ºPALABRAS-a.AVE". Con esta técnica el grupo podrá poner en común sus expectatillQS, 

mostrar temores y fantasías, analizar actitudes dentro del grupo y explicar la necesidad de 

conocerse. 

El grupo se acomoda en medio círculo frente al pizarrón de tal manera que todos tengan 

acceso al mismo. 

Se destinan unos minutos paro que todos comiencen a sensibilizarse de sus propios 

sentimientos y se les pide que reflexionen tratando de re$p<>nder: ¿c.smo se sienten? 

¿cuáles son sus deseos? tcuáles son sus objetivos? E intenten explicarlo de una manera 

simbólica (a trcllis de uno palabra). 

Después del tiempo de reflexi6n se les Invita a que en silencio pasen al pizarrón, a escribir 

su expresi6n, tienen 10 min. para hacerlo. pueden poner cuantas palabras quieran; la única 

condici6n es que escriban una por wz. se sienten y vuel....,, a pasar a escribir (si lo desean) 

alguna otra que quieran (sin importar que otros compaM..os hayan escrito ya esa palabro) 

Enseguida se les dice que disponen de otros 10 min. para tachar aquellas palabras que por 

alguna razón les molesten. no les gusten o rechacen. 

Por último disponen de otros 10 min. para subrayar aquellas palabras que les agraden. 

Una ...z terminada esta parte, el profesor pide a alguno de los alumnos que haga una 

especie de "radiografía" del grupo. es decir. expresar cuales son las inquietudes. 

sentimientos y objetivos en general del grupo. Se pueden agregar preguntas personales en 
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los casos de tachado y subrayado de palabras en particular con relación a los sentimientos 

que se generaron. 

Se termina con una e\.'Oluoción general del ejercicio. el grupo comienza a hacer reflexión en 

voz alta. a decir que aprendió y como se sintió durante el ejercicio. El profesor realizard 

observaciones poro futuros ejercicios de integración y pide ol grupo que ewlúe la técnica 

en general. 

TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA OBSERVAaÓN DE LOS FENÓMENOS 

GRUPALES. Permiten conocer la situación del grupo, entender el tipo de interacciones y 

propiciar una dinámica de acción que permita al grupo un funcionamiento eficaz y efic~. 

"EL BALÓN". Es un ejercicio que puede ser utilizado paro sensibilizc:r al gM4>0 sobre la 

importancia de la obser...,ción, los momentos de captación d los fenórnenos. y descripción, 

wloroción e interpretación de los mismos. 

Los participantes se sentarán formando un círculo y en medio de este se colocani un balón 

sobre el piso. 

El profesor hablará al grupo sobre la comunicación y los diferentes tipos de la 11\isma. 

Pedirá al grupo que reflexione sobre algo que quiera comunicar a sus compafferos. 

Pedirá que pase alguna persona que exprese sin palabras, en mfmica, y con ayuda del balón 

aquello que quiere decir. 

Una 1.eZ dado el mensaje, pedirá a alguno de los pal"ticipantes que describo lo que el 

compañero(a) trotó de expresar, lo más probable es que el participante interprete o wlore 

lo que vio, aquí el profesor deberá poner hincapié, en qué es nec"'5drio para la obsuYDCión, 

primero se debe captar y describir paro después interpretar y wloror. Pedirá al resto del 
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grupo que complemente la descripción y solicitará al final que el participante que expresó 

en mímica lo haga ahoro de manera verbal. 

Una vez entendido el proceso pasará otro participante y se repetirá el ejercicio cuantas 

ve.ces sea necesario. 

Para finalizar se hace una reflexi6n y ewluación de la técnica. 

TÉCNICAS QUE PROPICIAN LA FORMACIÓN DE LOS ES11JDIANTES PARA EL 

TRABAJO EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN. Permiten la comunicación, facilitan la expresión, 

toma de decisiones por consenso y lo coordinación de grupos de discusión. 

"COMUNICACIÓN". 

El profesor pr"'!lunta a los alumnos tqué es para ustedes comunicarse;>, Aclara que no 

quiere definiciones de autores, sino que se expresen según su propia vcperiencio. Es 

importante que intervengan el mayor número de alumnos hasta que el 9r14>0 siento que se 

ha dicho lo que lo mayoría podría decir. 

El profesor no permitirá que ningul"KI intervención sea discutida, recordando a los alumnos 

que cada cual respondió lo que para él (ello) significa comunicarse. 

El profesor aclarará que ,;., es lo mismo el concepto de comunicoción que sus cualidades 

como medios o formas de comunicac16n e invitard al grupo a reflexionar la importancia de la 

comunicación para el ser humano. 

El profesor apuntará en el pizarrón las intenoenciones que le parezcan importantes y guiará 

lo discusión paro llegar a un común acuerdo resaltando que la comunicación es 

comprometerse y esto implica sober expresarse, escuchar, entender, comprenderse y 

comprender, ponerse en el lugar del otro. 
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Al finalizar se realizará una reflexión de lo comentado con relación a la importancia de 

saber comunicarse y una ewluacidn del ejercicio. 

TÉCNICAS QUE PROPICIAN EL ANÁLISIS DE LOS ROLES Y LA CONSTITUCIÓN 

DE EQUIPOS DE llMBA.10. Permiten asumir responsabilidades, adquirir hábitos de 

colaboración, comprender el papel de la autoridad en un grupo, adquirir habilidad para tomar 

decisiones, jerarquizar necesidades y YOlores; planificar y programar. 

"ABANICO DE ROLES". Esta técnica permite awnzar en el conocimiento del gM4"' y asumir los 

diferentes roles que son necesarios, a.., cuando pudieron no gustar y respetar el punto de 

vista de los demás. 

Al comenzar esta técnico, el profesor recordará al grupa el concepto de rol como "el papel 

que desempeñan los integrantes de un grupo dentro del mismo, pero que depende del 

inter juego dinámico del gr1410 y no de las carocteristicos aislados de coda individuo-

El profesar explicará que en esta técnica el gr1410 tomo conciencio de lo que personalmente 

le resulta atrayente o repulsivo en cuanta a los roles que se vi"""1. 

El profesor pide a los alumnos que se sienten en semicírculo frente al pizarrdn y les pide 

que después de unos minutos de reflexión escriban los roles o papeles de tado génEro que 

podrian asumir a lo largo de su vida, pueden acercarse al pizarrón cuantas lleCeS quieran 

durante 10 min. 

Enseguida pasarán los alumnos a subrayar él o los roles que asumirían can gusto, pueden 

subrayar las -.:es que deseen durante 10 min. Siguiendo las mismas reglas, pasarán a 

tachar aquellos que no les agraden. 

• Cilado por Edith Chehaybar y Kuri en Técnicas para el aprrndizaje grupal. (grupos numerosos): G. 
Griliano; A Villavcnlc, Dinámica de grMpos y tulucacJ6n. 
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Al finalizar les pide a los alumnos que se junten en grupos pequeños y analicen: 

¿par qué hay roles que nos molestan y roles que nos agradan? 

¿Qué sintieron cuando un rol que escribieron era subrayada o tachado? 

¿cuáles roles son más aceptados y cuáles más rechazados? ¿por qué? 

¿Qué relación tiene lo anterior con los roles que tenemos introyectados por la sociedad? 

¿Qué aprendimos en este ejercicio? 

Las respuestas de los equipos se harán del conocimiento general. 

Se finalizará con una reflexión guiada a los puntos que el profesar considere relewntes 

para sus objetivos particulares y una ewluación del ejercicio. 

ESTRATEGIAS. 

ANTECEDENTES: 

Durante la década de los sesenta y hasta los ochenta se realizaron investigaciones que 

tenían por objeta las estructuras y los procesas cognitivos, estas in.,...stigaciones impulsaron la 

corriente cognitiw que se centraba en in11estigar procedimientos que tendían al mejoramiento 

de la comprensión de las contenidos conceptuales. En esta tesis se identifican dos corrientes: 

a) Las modificaciones impuestas, es decir, arreglos a los contenidos o estructuración del 

material de aprendizaje y b) Las modificaciones inducidos que se daban a la tarea de 

entrenamiento de los alumnos en el manejo directo y autónomo de procedimientos de 

aprendizaje. 

Las modificaciones impuestas pretenden proporcionar intencionalmente ai alumno un 

procesamiento más profundo de la infarmaC"ión, estas "ayudas" san planteadas por el docente 
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para otorgar al alumnado uno herramienta educoti1.<1, esto herramienta constituye uno 

estrategia de enseñanza, de esto manero se puede definir lo estrategia de enseñanza como: 

Los procedimientos o recursos utili:r.ados por el agente de cnscilanz..a para promover aprendizajes 

significativos" (Mayer 1984, Shucll 1988, West. Fanncry Wolff 1991).16 

Las modificaciones inducidas comprenden "ayudas internolizados por el alumno, este 

decide cuando y por qué aplicarlas, esto constituye uno estrategia de opNOndizaje que el 

individuo posee y empleo paro aprender, recordar y usor lo información, están situadas dentro 

del campo de lo investigación del aprendizaje estratégico cuyo propósito es proporcionar y 

dotar a los alumnos de estrategias efectivos paro el aprendizaje escolar. be esto manera se 

pude definir o lo estrategia de aprendizaje como: 

" ... proccdlmicnto (conjulllo de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y empica de fonna intencional 

como instrumento flexible para aprender •ignificativamentc y solucionar problemas y demandas acadmúcas." 

(Dlaz Baniga. Cas&afteda y Lule. 1986; Hcmándcz. 1991).37 

Estos dos tipos de "ayudas" están directamente relacionados con lo promoci6n de 

aprendizajes significativos de contenidos escolares. Los primeras se refieren al diseffo, 

programación, elaboración y realización de los contenidos por aprender por porte del docente, 

mientras que los segundas recaen en lo responsabilidad del aprendiz y forman parte de su 

baga.Je. En ambos cosos se utilizo el término de estrategia por que se considero que el alumno o 

el docente recurren a ellas como procedimientos flexibles y adaptables, n..,.,,, como "recetas", 

en dillCl'SOS circunstancias durante el proceso de ensel'lanzo-oprendizaje. 

36 Dfaz Barriga A. Frida y Hcmandcz R. Estrategias docentes para un apnndizaje slgnljlcatlvo. Una 
lnterprt!loc/6n construcllvlsta, p. 39. 
J7 lbid. p. 84. 

64 



Las principales estrategias de enseñanza son: Objetivos o intenciones, resúmenes, 

organizadores previos, ilustraciones. analogías, preguntas intercaladas. pistas tipográficas y 

discursivas, mapas conceptuales y redes semánticas, uso de estructuras textuales, 

OBJETIVOS O INTENCIONES. Son enunciados que describen con claridad las 

actividades de aprendizaje respecto a determinados contenidos y los efectos que se 

pretenden. Actúan como orientadores de los procesos de atención y aprendizaje, sir'""" como 

criterios para discriminar los aspectos relewntes de los contenidos, generan expectatiws 

acerca de lo que se ""' a prender, permite a los alumnos forjar un criterio sobre lo que se 

espera de ellos, mejora el aprendizaje intencional por que el alumno es consciente del objetivo, 

proporciona al alumno los elementos indispensables para orientar sus actividades de 

automonltoreo y auto ewluación. 

ILUS~AaONES. Síntesis y abstracción de la información relewnte de un discurso 

oral o escrito. Dirige y mantiene lo atención del alumno, permite lo explicación en términos 

visuales de lo que sería dificil comunicar en forma puramente verbal, fawrece la retención de 

la Información, permite integrar información que de otni manera quedaría fragmentada, 

permite clarificar y organizar la información, promuew: y mejora el Interés 1 la motiYOCión. 

Los tipos más usuales de ilustración según Duchaste! y Walter (1979) son: descriptiw, 

expresiw, construccional, funcional, lógico-matemática, algorltmica y arreglo de datos. 

RESÚMENES. Es uno visión bre""' del contenido que enfatiza los puntos sobresalientes 

que habrá de aprender el alumno, es una selección y condensación de los contenidos donde se 

omite lo información trivial y sin Importancia, es como una vista panorámico de la estructura 

ll !bid. p. 38-81. 
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general de un contenido que comunica de manera expedito, precisa y ágil. Ubica al alumno 

dentro de la e:rtructura o configuración general del contenido o aprender, enfatiza la 

información importante. 

ORGANrZADORES PREVIOS. Es un material introductorio compuesto por un conjunto 

de conceptos y proposiciones de mayar nivel de inclusión y generalidad de la información por 

aprender, su función principal es establecer un lazo o puente entre lo ya aprendido y los nuevos 

contenidos por aprender. Ayuda al alumno a organizar la información considerando sus ni11eles 

de generalidad o especificidad y su relación con la clase, ofrece al alumno el marco conceptual 

donde se ubico la información que se ha de aprender evitando la memorización de información 

aislada e inconexa. 

PREGUNTAS INTERCALADAS. Son aquellas que se le plantean ol alumno a lo largo del 

material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje, todo esto 

con relación a: a) la adquisición de conocimientos, b) la comprensión, c) aplicación de 

conocimientos aprendidos. Mantienen la atención y el ni11el de actiwci6n a lo largo de un 

material o situación de enseñanza, dirige su conducta de estudio hacia la información más 

relewnte, favorece la próctica y reflexión sobre la información de 1 contenido a aprender. 

ANALOGÍAS. Proposición que Indico que una cosa o e11ento es semejante a otro. se 

manifiesta cuando: 

Dos o más cosos son similares en algún aspecto. suponiendo que entre ellos hay otros 

factores comunes. 

Cuando uno persono extrae uno conclusión acerco de un factor desconocido sobre lo base 

de un parecido con algo que le es familiar. 

Uno analogía se compone de cuatro elementos: 
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El Tópico o contenido que el alumno debe aprender, por lo general, abstracto y complejo. 

El Vehículo que es el contenido familiar y concreto poro el alumno con el que se establece la 

analogía. 

El Conectivo que une ol tópico y al vehícukr. "es similar a•. •se parece a·. etc. 

la Explicqción de la relación analógica, donde odemós se aclaran los límites de ella. 

La analogía Incrementa la efectividad de la comunicación, proporciona experiencias 

concretas o directas que preparan al alumno para experiencias abstractas y complejas, 

favorece el aprendizaje a tralolés de la familiarización y concretización de la información, 

mejora la comprensión de contenidos complejos y abstractos. 

PISTAS TIPOGRÁGICAS Y DISCURSIVAS. Son "avisos· que se dan dLrC1nte el texto o 

el discurso para organizar y/o enfatizar ciertos elementos de la Información contenida. 

Dentro de las tipográficas, las más frecuentes son: Manejo alternado de mayúsculas y 

minúsculas, distintos tipos y tamaños de letras, tltulos y subtítulos, subrayados y eNnarcados o 

sombreados en palabras clo1<es, notas al calce o al margen, logotipos, manejo de distintos 

colores en el texto, uso de expresiones aclaratorias. 

Dentro de las discirsill<lS: Manejo de tonos de. wz, expresiones de importancia o 

atención sobre algún punto en particular, expresiones aclaratorias, anotación de puntos 

sobresalientes en el pizarrón, gesticulaciones enfáticas, pausas y discirso lento, reiteraciones 

y recapitulaciones. 

Las pistas tipográficas y discursiws awcilion al al~ en la detección de los elementos 

mós importantes y en la organización e interrelación de los diferentes elementos del contenido 

a enseñarse. 
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MAPAS CONCEPTUALES Y REDES SEMÁNTICAS. Son representaciones gráficos de 

segmentos de información o conocimiento conceptual, presentan al alumno el significado de los 

contenidos que aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido. Es una jerarquía de diferentes 

niveles de generalidad, está formado por conceptos, proposiciones y palabras de enloce; el 

concepto se refiere a objetos, e""ntos y si'tuociones. al vincular dos concep'tos se formo uno 

proposición referida por uno palabra de enloce que los relaciona: generalmen'te los concep'tos 

se expresan gráficamente por drculos llamados nodos y las palabras por líneas (relación de 

jerarquía) y flechas rotulados (relación de otro tipo). 

Los mapas concep'tuoles permiten representar gráficamente los conceptos y su relación 

semántica en'tre ellos, esto faculta al alumno aprender los concep'tos relacionándolos entre sí 

según dos códigos de procesamiento: Visual y lingüístico. 

ESTRUCTURAS DE TEXTO. Selección de de'terminodos textos para agrupar las ideas 

que se desean expresar, intentando mejorar lo lectr.ro, comprensión y aprendizaje. Permite 

reanudar el aprendizaje y el recuerdo del contenido o lo organización del mismo. Existen dos 

tipos esenciales de estructuras de teJC'to: narrativos y expositivos. 

CLASXFXCACIÓN DE LAS ESTAATeGIAS DE ENSB'lANZA. 

Las estrategias de enseñanza se pueden clasificar de dos maneras: Por su ITIOlnento de 

presentación en una secuencia de enseñanza o por el proceso cognitivo en el que Incide la 

estrategia. 

Según su momento de presentación pueden ser: 

PREINSTRUCCIONALES (antes). Preparan y alertan al estudiante con relación a qué y 

cómo vo a prender (actiwclón de conocimiento y experiencias previas pertinen~) y le 
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permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje. Las estrategias preinstruccionales 

típicos son: Objetivos y organizadores previos. 

COINSTRUCCIONALES (durante). Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje o de lectura de un texto de enseñanza. Detectan la informaci6n 

principal, canceptualizan los cont .. nidos, delimitan la organización, estructuran '" 

int .. rrelacionan los contenidos y mantienen la atención y la motiYOción. Las estrategias 

coinstruccionales típicas son: Ilustraciones, redes semánticos, mapas conc..ptuales, y 

analogías, entre otras. 

POSINSTRUCCIONALES (después). Se presentan después del contenido por aprender y 

p'"rmiten al alumna formar una visión sintética, integradora, e incluso crítica d'"I material; 

le permiten YOlorar su propio apr.,ndizaje. Las estrategias posintruccionoles típicas son: 

preguntas intcrcoladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Según el proceso cognitivo '"n el que inciden, pueden ser por: 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Dirigidas a octiYDr o genuar 

conocimi..ntos en el alumno, le sirw: al docent'" para conocer lo que saben sus alumnos y 

para utilizar ese conocimi.,nto como base para promoVEr nuevos aprendizajes. 

Principalmente se r.,ficr'" a: lluvia de idms y enunciación de objetivos. 

ESTABLECIMIENTO DE EXPECTATIVAS ADECUADAS. Se concentran en esclarecer las 

intenciones educatiws que el profesor pretende durante .., ciclo o situación educatiw. 

Ayuda al alumno a encontrar sentido y/o wlor funcional o los aprendizajcS inwlucrodos en 

.,1 curso. Principalmente se refiere a: lluvia de ideas y enunciación de objetivos. 
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ORrENTAcróN i;>E LA A TENcrÓN. Son los recursos que utiliza el profesor para focalizar 

y mantener la at"'1ci6n de los alumnos. Principalmente se refiere a: preguntas intercaladas, 

pistas tipográficas y discursiws, ilustraciones. 

ORGANIZAcróN DE LA rNFOR.MAcróN. Permiten dar mayor contexto organizativo a la 

lnformacl6n por aprender de forma gráfica o escrita. Proporciona una orgonizaci6n 

adecuada, mejora la significatividad 16gica y hace más probable el aprendizaje significativo 

en el alumno. Principalmente se refiere a: mapas o redes semánticas, resúmenes y/o 

cuadros sinópticos. 

ENLACE ENTRE CONOCIMIENTO PREvro y NUEVA rNFORMACIÓN. Al lograr su 

cometido proporcionan una mayor slgnificatividad de los aprendizajes logradas. 

Principalmente se refiere a: organizadores previos y analogías. 

NORMAS GENERALES PARA u.eYAR A CABO LAS ESTRATEGIAS l>E ENSEÑANZA. 

El uso de las estrategias dependerá del contenida de aprendizaje, las tareas que 

realizarán los alumnos, y de ciertas características de los alumnos, por lo tanto las estrategias 

de enseñanza pueden ser flexibles de acuerdo a los puntos anteriormente citados. A 

continuaci6n se describen una serie de factores a considerar para la correcta aplicaci6n de las 

estrategias de enseñanza. 

l. Delimitación con respecto a la población estudiantil a quien "" dirigido el proceso 

enseñanza-aprendizaje y en función de ello. la sel~ci6n de las estrategias pertinenns y su 

modo de uso. El docente puede hacer adaptaciones según lo considere pertinente. 
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2. Ofrecer al alumno la información suficiente acerca de lo que se espera de él en el curso o 

la clase e intercambiar puntos de vista para fomentar el interés y participación a fin de 

mejorar sus expectatiws. 

3. Se debe establecer una comunicación por medio oral o escrito con el alumno utilizando 

lenguaje apropiado y accesible para él. 

4. La redacción y organización debe ser ágil y precisa, sin desviar al alumno del contenido y/o 

la meta a lograr, de manera que no sature Ja memoria del alumno sino el procesamiento 

profundo de la información. 

5. Mientras mayor sea la dificultad del contenido es mós recomendable el uso de wrlas 

estrategias. No cambiar de forma abrupta o mezclar estrategias de manera que confundan 

Ja atención y procesamiento de la Información por parte del alumno. 

6. Evitar b frustración del alumno, informe periódicamente el awnce del alumno. 

7. El empleo de las estrategias de enseñanza debe mantener la atención del alumno, de 

manera que su presentación debe ser planeado, con dinámica y creatividad (agrego). 

B. ESTRAIEGXAS l>E APAEN()lZA.JE." 

A partir de la definición referida anteriormente, las estrategias de aprendizoJe 

afectan la forma en Ja que el individuo adquiere, organiza o integra el nue\IO conocimiento o 

Incluso la modificación del estado afectivo o motiwcional del alumno, son ejecutados 110luntaria 

e intencionalmente por él mismo siempre que se Je demande aprender recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 

39 lbid. p. 80-108. 
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Al ejecutar dichas tareas se asocian distintos tipos de recursos y procesos cognitivos 

a los cuales se les taxonomiza como "1"ipos de conocimiento•, estos recursos que poseemos y 

utilizamos durante el aprendizaje se pueden resumir en: 

l. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS. Son todas aquellos operaciones y procesas de 

procesamiento de la información como: atención, percepción. codificación, almacenaje, 

recuperación, etc. 

2. BASE DE CONOcrMIENTOS. Es el bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos. también se le denomino como conocimiento previo. 

3. CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO. Son las maneras o formas de cómo aprendemos. están 

clasificados también como estrategias de aprendizaje (ver definición). 

4. CONOCIMIENTO METACOGNITIVO. Se refiere al conocimiento que poseemos acerco de 

qué y como la sobemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros operacione5 y 

procesos cogni1"ivos cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas, se le 

clasifica también como conocimiento sobre el conocimiento. 

Estos cua1"ro 1"ipos de "conocimiento "interactúan de formo complejo coondo el oprcndiz 

utiliza los estrategias de aprendizaje. De esta manera se pueden obserwr como habilidades 

que propicio el docente en los educandos a 1"ravés de oc1"ividades didácticas, le enseña al 

alumno un procedimiento, en los cooles se persigue el fin de que el alumno cuente can una 

herramienta más al enfrentarse al proceso de enseilanza-G¡>rendizaje. 

La torea del docente consiste en ayudar al alimno a lograr la construcción del 

procedimiento estra1"égico que le propone o tro'<lés de 1"res principios básicos para el 

aprendizaje de los procedimientos: 
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l. Exposición y ejecución del procedimiento por porte del docente. 

2. Ejecución del procedimiento por el alumno, guiada por el docente. 

3. Ejecución independiente y autorregulada por porte del alumno. 

Para la construcción del procedimiento se identifican 110.rias etapas en el entrenamiento 

del alumno: 

E.JERCITAQÓN. Uso reiterado de las estrategias aprendidas ante wrias y distintas 

situaciones o tareas. 

MODELADO. Exposición y aplicación ante los alumnos por porte del docente del modo 

de utilizar la estrategia determinada para que el alumno intente copiar o imitar su formo de 

uso, generalmente w acompañada de actividades reflexivas respecto a la aplicación de dicha 

estrategia, de esta manera el alumno observa los pasas en la ejecución del procedimiento y 

toma ejemplo a partir de las acciones efectuadas. 

INSTRUCCIÓN DIRECTA O EXPt.ÍCITA. Información directa al alumno a través de 

indicaciones, instrucciones y consignas del uso correcto de la estrategia. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN METACOGNITIVA. E>1¡:>loración por porte del alumno de 

sus propios procesos al ejecutar una tarea de aprendizaje con intención de que wlore la 

eficacia de actuar reflexivamente, esto proporcionara posteriormente la aplicación de la 

estrategia logrando una aproximación metacognitiva ante problemas o situaciones similares. 

AUTORREGULAOÓN METACOGNITIVA. Consiste en ayudar al alumno para que 

conozca y reflexione sobre estrategias utilizadas con el fin de conseguir mejoramiento en su 

uso a través de un esquema de preguntas que el alumno ""' respondiendo antes, durante y 

después de la ejecución de uno tarea, con el propósito de que el alumno internalice el esquema 

y lo use de forma independiente. 
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Cl..ÁSIFrCAc:tÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas desde di""'rsos enfoques: que tan 

general o particular son y del dominio del conocimiento al que se aplican o el tipo de 

aprendizaje que favorecen, o su finalidad. etc. Poro esta in~igación ocuparemos dos 

clasificaciones donde se les catalogo cogniti\IClmente. 

La de Pozo (1990). según el proceso cognitivo y finalidad perseguidos: 

1. ESTRATEGIAS DE RECIRCULACIÓN. Suponen un procesamiento de carácter superficial, 

son utilizadas pare conseguir un aprendizaje "literal" de la información, la estrategia de 

recirculación típico es el repaso. el cual consiste en repetir una y otro ""'z (recirculación) la 

información por aprender en la memoria de trabajo hasta establecer una asocioci6n para 

luego integrarla a la memoria a largo plazo (en el mejor de los casos, agrego). Son útiles 

cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen escasa signiflcativldod 

lógica y/a psicológica para el alumno, son las estrategias básicas paro el logro de 

aprendizajes repetitivos o memorísticos. 

2. ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN. Suponen una integración y relación de la """'""' 

información por aprender con los conocimientos previos, pueden ser simples o complejos. 

dependiendo del niw:I de profundidad con que se establezco la integración, pueden ser 

también de elaboración visual o w:rbal-semóntica. Permiten un tratamiento y una 

codificación más sofisticado de la información porque atienden de manero básica a su 

significado. 

3. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN. Permiten hacer una reorganización de la 

información por aprender, con su uso es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información con intención de lograr una representación correcta explotando las relaciones 
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posibles entre partes de la información y/o las relaciones entre la Información por 

aprender y las formas de organización. 

4. ESlRA TEGIAS DE RECUPERAaóN. Permiten optimizar la búsqueda de la información 

almacenada en la memoria a largo plazo del alumno. 

Como mencioné anteriormente todos los procedimientos que el docente promue"" en el 

alumno se refieren a habilidades para el procesamiento de la información con el fin de que el 

alumno los aplique en la solución de nuevas problemas o situaciones de aprendizaJe, estas 

habilidades quedan encuadradas en la segunda clasificación que referimos para los fines de 

esta in11estigación. 

La de Beltrán (1987), de acuerdo a las hablliclades cognitiws: 

HABILIDADES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

Cómo encontror donde está ahnacenoda la información respecto a alg...a materia. 
Cómo hacer preguntas. 
Cómo usar una biblioteca. 
Cómo utilizar materiales de referencia. 

HABILIDADES DE ASIMILACIÓN Y DE RETENaÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Cómo escuchar y estudiar para lograr la comprensión. 
Cómo recordar cómo codificar y formar representaciones. 
Cómo leer con comprensicSn. 
Cómo registrar y controlar la comprensión. 

HABILIDADES ORGANIZATIVAS. 

Cómo establecer prioridades. 
Cómo programar el tiempo. 
Cómo disponer de los recirsos. 

HABILIDADES INVENTIVAS Y CREATIVAS. 

Cómo razonar inductiwmente. 
Cómo generar ideas. hipótesis, predicciones. 
Cómo organizar nue11GS perspectiws. 
Cómo emplear analogías. 
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HABILIDADES ANALÍTICAS. 

Cómo desarrollar una actitud critica. 
Cómo rGZonar deductlvamente. 
Cómo ewluar ideas e hipótesis. 

HABILIDADES EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Cómo identificar alternatiws. 
Cómo hacer elecciones. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. 

Cómo expresar ideas oralmente y por escrito. 

HABIUDADES SOCIALES 

Cómo cooperar y obtener cooperación. 
Cómo motiwr o otros. 

HABILIDADES METACOGNITIVAS Y AUTORREGULADORAS. 

C.Smo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado. 
Cómo enfocar la atención a un problema. 
Conocer las demandas de la tarea. 
Conocer los medios para lograr las metas. 

NORMAS GENERALES PARA LU:VAR A CABO LA ENS~ANZA De ESTRATI:&XAS De 
APRBllOIZA.TE. 

Por principio de cuentas es necesario conocer cuatro aspectos fundamentales: 

Características del ae!'e!!diz. Según su edad y niw:I escolar dependen sus niveles cognitiws. 

Naturaleza y características de los materias de aere.ndl;m.!e. Los materiales por ~ 

pueden llOl"iar en: complejidad, familiaridad, organización lógica, formato de presentación, etc. 

Del!!<!ndas y criterios de las tareas. Los requerimientos de aprendizaje y solución de problemas 

que se le plantean al alumno. 

Ertrateglas. El conocimiento que el alumno tenga sobre la estrategia que conoce y respecto a 

su forma de aplicación, viabilidad y efectividad para la solución de distintos problemas. 
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Para promover el desorrollo y la optimizoción de las estrategias de aprendizaje se 

deben cumplir con ciertas normas: 

1. Se impartan de manera explícita y suficientemente prolongada. 

2. Hacer que los alumnos aprendan a autorregular la utilización de dichas estrategias con un 

manejo consciente del cómo, cuándo y porqué de su empleo. 

3. Para el entrenamiento de las estrategias debe tomarse en cuento: 

La sensibilización de los participantes respecto a la importancia del entrenamiento. 

La vinculación con aspectos motiwcionales. 

La estructuración de secuencias de tareas. 

La participación activa del docente y los alutnnos. 

Algunas actividades que el docen1"e puede utilizor para el entrenamiento son: 

Exposición y actividades guiadas. 

Discusión y trabajo en equipos cooperativos. 

Selección y eni.meración de problemas identificadas. 

Ilustración y análisis de casos concretos observados en el aula. 

R.,visión y critica d., textos y epcicios. 

R..salución, autoevaluación y anólisis individual/grupal de epcicios, tn:ibajos, 

productos, etc. 

Supervisión y ~troalimentación de las procesas de construcción del alumno. 

Ejercicios de simulación y modelado de los ..strategias. 

Elaboración de materiales y plaMs de clas.. apoyados con "'5trategias de ""'9Cffanza 

y oprendizaj.,. 
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4. Lograr concientizor o los alumnos acerca de sus destrezas y sus matiwciones 

incrementando osl su Interés y esfuerzo. 

DISE!íJO. CREACIÓN Y RECREACIÓN4º 
En la mayoría de los cosos los profesores son profesionales de su áreo. pero en muchas 

ocasiones se enfrentan al diseño de estrategias. técnicas. planes de trabajo, etc .• sin la debida 

preparación pedagógica formal. al momento de planear una clase. un curso, o incluso ...., lo 

ejecución de alguna actividad de aprendizaje, estrategia o técnica de enseilonza en el aula, lo 

hacen con un completo desconocimiento tanta teórico como práctico; algunos docentes salen 

del paso copiando la planeación, técnicos y estrategias de enseñanza, herramientas, etc., que 

experimentaron como alumnos porque les parece que con ellos funcionaron, lo que da como 

resultado una buena intención pero en la mayorla de los cosos fracasan debido a que no se 

atiende o lo realidad propio y específica del aula, por lo que no cubre los necesidades del 

proceso enseilonza-oprendizaje. 

El diseño debe constituirse sobre la base de los condiciones de nuestro medio social, 

para que, a partir de la obser110Ción y análisis de nuestra realidad se realice un bosquejo del 

diseño sabiendo lo que se necesita y establecer así las propósitos, objetillOS y metas que debe 

alcanzar el alumno, la cual permitirá definir el diseilo con su correspondiente exknsl6n y 

profundidad. 

Particularmente la planeación educatiWI contempla: 

"" Salazar Resines Javier, Modelos esquemálicos para la elaboración de planes en la educación -pt!rio1-, 
p.11-15. 
De la Vega Lczama Carlos, Planeaclón y dlsello de CU/'SOS de nivel superior, p. l-20. 
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a) Necesidades sociales, culturales, y económicas que estén en el ámbito de las instituciones 

de la educación. 

b) La lnterpratacl6n reflcxiYO y cicntlfica de las mismas. 

e) Los fines y obJctlws cxpllcitos y cohcNntcs de las instituciones que las atenderán; 

d) La conflguNción slstcrnoltlca de medios y procedimientos que consideren interacciones 

funcionales y: 

e) La progrcunacl6n que incluya plazos para la rcalizaci6n DpCl"'Clth1a de los objatl-

planteados. 

Se pueden agregar a esta lista algunos aspectos que ya se encuentran esbozados como: 

metodología, organización, financiamiento, etc. Los cinco puntos principales están de. alguna 

manera vinculados con la temática de la planeación educati11a y nos servirán de punto de. partida 

para la estructuración de nuestro diseño en particular y nos servirán de apoyo para la creoción 

y recreación de elementos y actividades dentro del diseño. 

Por creación y recreación de elementos me refiero a que en algunos casos en particular, 

la mayoría de ellos debido a las características de la asignatura, el docente se Ye en la 

necesidad de efectuar una estrategia o técnica de enseñanza elaborada por él mismo, debido a 

que sus conocimientos no cubren completamente las necesidades observadas en el aula, en 

manos de docentes creativos se ll"!la a productos muy útiles los cuales reflejan la versatilidad 

y la capacidad de adaptación a situaciones problemáticas en el aula. En otros casos el docente 

decide que algunos aspectos de las estrategias y técnicas ya conocidas no concuerdan del todo 

con alguna necesidad en particular por lo cual recirre a elementos de algunas otras o (en su 

caso) los crea y adapta para obtener una herramienta que le auxilie en su labor. 



Frecuentemente afrontan dificultades serias para lograrlo debido o que no cuentan con 

lo formación pedagógico y didáctico necesaria para resolver dichos problemas, es entonces 

cuando se presentan los cosos en donde los docentes copian aquellas técnicos y estrategias en 

las cuales fueron partícipes como alumnos en tiempos pasados y que por obvios razones no se 

ajustan o lo problemático particular de su curso y de su grupo, esto no quiere decir que dichas 

técnicas y estrategias sean erróneas, sino que simplemente no están adoptados o lo realidad 

Inmediato. 

Es necesario entonces que el profesor cuente con herramientas básicas paro poder 

llevar o cabo este trabajo de manera que puedo evitar incurrir en errores, estos herramientas 

básicos para el diseffo. le permitirán planear sus técnicos, estrategias y actividades de 

aprendizaje, sobre lo base de su programo de estudio, de manera que puedo solucionar de 

formo creatiYO algunos de los problemas o los que se enfrenta en el aula. 

A continuación puntualizo algunas orientaciones para resol..,,. los problemas del diseffo 

de los actividades que alumno y docente realizarán durante el desarrollo del curso. Estos 

orientaciones estarán resumidos en cinco puntos, resultado de lo ploneoción educotiw: 

obserwción y análisis de lo realidad; prop6sitos del cirso, requisitos y metas del olUftVIO: 

recursos: evaluación: Y por último un resumen de algunos puntos básicos sobre ploneación 

educotiw que pueden servir poro reafirmar el contexto del dlseffo. 

Obserwción y análisis de lo reolidgd. 

Es evidente que todo diseffo responde o un plan de estudio de lo institución en lo que se 

laboro, esto institución, a tro'lllés de dicho programa sei'lola los finalidades de codo curso y su 

integración con los demás (en su coso), bojo esto premiso resulto obvio que cada diseílo de 

estrategia o técnico didáctico responde entonces a uno plonección general de dicho cirso 
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sobre la base de su programo de estudio; a partir de esta es tangible que el diseña responde a 

necesidades, éstas pueden referirse a requisitos planteados por el programo de estudios o a 

exigencias a las que el docente se enfrenta en el aula. El docente que va a diseñar una técnica 

didáctica o una estrategia debe ser plenamente consciente que su labor está determinada para 

satisfacer dichas necesidades; para observarlas se requieren indicadores que las muestren, 

como por ejemplo: lcuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno 

requiere para su formación integral?, Preguntas como esta, deben ser planteadas antes de 

llewr a cabo el diseño, lo importante es que se ajuste a nuestras necesidades y recursos. 

Propósitos del diseño requisitos v metas del alumno. 

Una vez contestadas las necesidades mediante indicadores (es importante señalar que 

dichas preguntas dependerán de nuestra objeto de diseño) estamos en posibilidad de 

estructurar nuestro diseño, entonces estableceremos los propósitos y las metas que deben 

alcanzar los alumnos y objetivos especlficos que permiten definir la extensión y profundidad. 

Debido a que el diseño tendrá como propósito cubrir las necesidades puestas de 

manifiesto, es preciso saber que tanto los propósitos como los conocimientos y destrezas que 

se eS¡>era obtener en el alumno, deben ser dados a conocer antes de lleYOJ'lo a cabo, estos 

pueden ser sintetizados en tres puntos: 

Dete:rmir-=ión de las -lcladas de aprendizaje:. 

Prap6sltas del disel'l'o de acuerdo con las mismas. 

Capacidad de alcance de los ª"-· 

Con los puntos señalados se puede entonces estructurar nuestro dise:l'lo. Es importan:te 

mencionar que nuestro programa de estudio de la asignatura nos indicar6 claramente cuáles son 
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los propósitos institucionales, generales y específicos del curso y a su vez los generales y 

especificos por unidad y contenido programático. 

Recursos. 

Es mediante la utilización de los recursos que tengamos a nuestro alcance como wtnoS a 

lograr el aprendizaje de los alumnos, dentro de estos figuran las recursos humanos, 

económicos, físicas, metodológicos, etc. 

La dificultad paro la ejecución de lo diseñado reside en el uso de nuestras recirsos. 

que aunque puedan ser modestos, en manos de un docente creativo pueden dar resultados 

óptimos. La utilización de las recursos debe estar dirigida sobre todo a la capacitación del 

alumno para enfrentarse a la realidad, en consecuencia, es el alumno mismo quien debe ta1nar 

parte actlw en su preparación. 

Dentro de los recirsos es de vital importancia considerar el humano, debido a que éste 

es el factor principal de desarrollo. Podemos contar can una metodología, un lugar y medios 

para llewr a cabo la planeación y aplicación de lo diseñado, pero es con relación a los participes 

del proceso enseñanza-aprendizaje como vamos a disei'lar y aplicar. Esto hace que el rearso 

humano sea la parte medular del diseño, creación y recreación. 

Evaluación. 

Una vez llewdo a cabo la aplicación de lo diseñado es necesario cerciorarse de hasta 

que punto funciona, asl como se descubrieron las necesidlades, se señalaron las metas, métodos 

y actividades sobre la base de recursos humanas, metodológicos, flsicos, económicos, etc., de 

cada diseño en específico, esto es lo que nos permite saber en que medida se han lograda las 

metas, esto lo verificaremos mediante un proceso de ewluación que recaerá tanto en los 

82 



avances del aprendizaje de los alumnos como en la eficiencia de los elementos estructurales y 

funcionales del diseño. 

La evaluación requiere de una obserwción constante en la aplicación de lo dlseflado, 

creado o recreado y tener en mente las posibles fallos cómo remediarlas, esto es aplicable a 

todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizoje. 

Planeoción Educatiw. 

La planeoción educativa permite lograr los objetivos de la institución donde labora el 

docente, por lo tanto corresponde a él mismo el diseño de planes operati110s que tienen como 

base la utilización de los programas de estudio de cada asignatura para cubrir las objeti110S de 

la misma. El formato puede ser aquel que se ajuste mejor a cada asignatura e incluso a cada 

docente. 

Para llewr a cabo la planeoción didáctica, los aspectos más importantes son: 

1) Considerar la organización del grupo para lle\ICJ' a cabo la técnica o forma didáctica que el 

docente vaya a utilizar, o en su caso la que requiera (diseño) dada la naturaleza del tema 

que se presente. 

2) Precisar los objetivos de aprendizaje (programa de estudio) para que el ali.mno actúe de 

forma consciente del fin que persigue. 

3) Manejo del conocimiento del órea específica por parte del docente (contenidos 

específicos). 

4) Selección y preparación de recursos didácticos (diseño) con los cuales el docente se 

auxiliará para lle\ICJ' o coba la clase y facilitar el aprendizaje al alumno. 

5) Elección de la modalidad del método que utilizará el docente (diseño) tomando en cuenta la 

naturaleza del temo, grado de dificultad, edad de los alumnos, recursos disponibles. 
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6) Selección y ordenación de las actividades para dirigir el aprendizaje (diseilo) donde el 

docente decide los procedimientos, de tal manera que al ordenarlos se logre la consecución 

de los objetivos. 

7) Elección de instrumentos de ewluoción. 

8) Ajustes de tiempo y situaciones no previstas (adaptación). 

El orden señalado para la planeación de las actividades y. en consecuencia, el diseilo 

especifica (estrategias, técnicas y actividades) puede variar, el docente puede darle el 

seguimiento que más le acomode y convenga. siempre y cuando cuide de no omitir alguno de los 

puntos, ya que estos son complementarios unos con los otros. 

Al saber que la planeación y el diseño van de la mono, es un hecho que el docente tiene 

muchas posibilidades de diseño, ya sea en algún punto en particular sobre alguna clase o temo 

(actividades de aprendizaje) o en aspectos más generales como elección de procedimientos, 

técnicas y estrategias de enseñanza e incluso en la planeación general de su curso a lo largo del 

periodo escolar. El docente es entonces quién decidirá en que aspecto debe lnci.rsionor en el 

diseño, creación o recreación. teniendo como base siempre estas orientaciones básicas y 

algunos otros documentos que le lleven a mejorar su labor en el aula. 

84 



Capítulo tres. 

Diseño de técnicas y estrategias. 

El OBJETO DE ESTUDIO: El TEATRO. 

GENERALil>AOES.41 

Cuando nos referimos ol Teatro como objeto de estudio hay que contemplarlo como una 

actividad social de características especiales, estéticas y artísticas, de la cual se ha creado 

uno asignatura a la que corresponden ciertos contenidos específicos y un niw:I de estudios en 

particular. Por eso los conocimientos de lo teatral tendrán que ser tomadas en cuenta paro su 

enseilanza. 

El Teatro como creación múltiple resulta de: la voluntad de un dramahrgo, el estilo de 

un director escénico, el juego de los actores y la participación del público. Pera ante todo es 

uno ceremonia, un acto colectivo donde se hace la distinción de un público y de un grupa de 

actores aislados en un mundo restringido. Los participantes deben representar el papel que les 

impone su posición en el 9"4'º o la elección que han hecho. La sociedad se expreso por una 

representación teatral, pone en escena uno acción en el drama que reúne los principales roles 

sociales. En el teatro la ceremonia se trata de un segmento de la experiencia real, los 

participantes se adosan el ropaje de su rol y actúan según la idea simbólico del personaje al que 

encernan y un texto que se les impone, de la misma manera el autor fija y establece los 

personajes donde la apariencia estética manda a la sociológico. Al final de la representación, a 

41Duvignaud Jcan., Sociofog/a del Teatro, Pág.<. 13-27. 
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veces, el personaje se acerca a saludar al público, a restablecer y reintegrar la ficción en el 

universo social del cual es integrante. 

En el "teatro la organización de los elementos representacionales dirige a los demó.s 

elementos. El autor se da a sí mismo una acción. El conflicto que representa ya no es el 

conflicto vivo que una acción colectiw:i concertada puede superar a lo largo de una ceremonia 

activa, es un conflicto que jamós se puede resolver porque el obstáculo, idéntico al que 

enfrentan los hombres de carne y hueso. se presenta insuperable por la ineficacia de la acción 

sublimada. la representación teatral es la teatralización ele los roles reales. En la acción 

dramática se retrasa indefinidamente y el obstáculo se exalta de un modo exagerado; el 

hombre choca contra una barrera insuperable y sabe que no es capaz de actuar y esto exalta el 

poder simbólico del discurso poética. la impotencia social de la ceremonia enriquece su poder 

de simbolización, así, la ceremonia dramática puede detenerse allí donde la vida no espera. 

Mediante la delimitación clel espacio teatral el espectador sacio su necesidad de 

iden"tiflcación con las figuras representadas, al mismo tiempo ayuda a crear una imagen de la 

persona humana que define tamo los valores de un grupo en un periodo de la historia coma la 

representación individualizada de los conflictos que afectan al hombre. Es decir, se realiza una 

selección dramática, que tiende a aislar de la masa común y anónima y proyecta a un individuo al 

cual la sociedad confiere las "tendencias características de su propia naturaleza, generalizando 

los roles sociales de manera estética. 

Los elementos o disciplinas que componen al teatro como conjunta resul"tado de 

literatura más espectáculo son42: 

42 Salvat Ricardo, /f/ Teatro, p. 7-12. 
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l. i4ctuacl6n. El desarrollo del argumento, que nos cuenta un suceso se realiza mediante lo 

actuación, los actores son los que encernan a los personajes y que coordinados por el 

director recrean en escena lo establecido por el texto dramático para que a través de su 

expresión se exponga el desarrollo de la obra. Los actores contribuyen con su trabajo y su 

visión particular de la obra (donde el director unifica criterios) a exponer claramente las 

ideas del director de escena y del dramaturgo. 

2. Dramaturgia. Realizar un espectáculo teatral presupone, antes que nada, algo que contar, 

es decir, el suceso, la historia. Esta historia expone ante el público imógales, 

pensamientos, ideas, conceptos, atmósferas, sensaciones, impulsos, sentimientos, 

emociones y estados de ánimo, todo esto a travÉS del argumento, el cual mostrará el tema 

del discurso teatral. El dramaturgo es aquél que intenta comunicar por medio de la obra 

teatral, para esto, le da una estructuro al argumento y lo desarrolla mediante los diálogos, 

la propuesta y descripción de las acciones de los personajes. El trabajo del dramaturgo, ya 

sea en forma individual o incluso en trabajo colectivo (donde es necesario que alguien 

estructure y coordine) es el punto de partida paro la creación del espectáculo teatral. 

3. Olrccci6n. La estructuración del espectáculo requiere de una persona que organice a todos 

los individuos que intervienen en él. El director de escena es quien se encargo de eso y 

propone la concepción general de la puesta en escena, el modo de duarrollarla y la 

distribución de los papeles a los actores. Solicita y comooica al escenógrafo, iluminador, 

vestuarista y musicalizador .., espacio con caracterlsticas especificas. A rnaquillistas, 

peluqueros y utileros pide que colaboren a la construcción de los personajes y llew a los 

actores mediante instrucciones de movimiento, patrones de corlducta toreos escénicos y 

actitudes. Todo esto para lograr desarrollar el argumento que se presento al público. En 
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este trabajo se permite que los ideos del dramaturgo sean expresados y o su vez el modo 

particular de concebir lo obra por porte del director. 

4. •produccl6n Teatral Se refiere al diseño, creación plástico. realización y manipulación de 

recursos y materiales que se utilizan durante lo representación teatral, cuyo función 

reside en ambientar el lugar donde se desarrollo lo acción dramático. Su esencia radico en 

el trabajo humano técnico y artístico y que se concretizo en uno imagen visual y artístico 

conocido como puesto en escena o representación teatral. 43
• 

Lo producción teatral comprende diw:rsos disciplinas que abarcan desde lo arquitec1'ura 

y mecánico teatral hasta los elementos escenográficas que requiere un montaje escénico. 

Aunque actualmente existen especialidades muy dillCl'sos en el ámbito de lo producción teatral, 

creotiwmente hablando, los mós representativas son: Escenogroflo, vestuario, maquillaje, 

utilerío, iluminoclón, sonorización o musicalizoción y tramoya. 

EL TEATRO EN LA ENP'4. 

La osignoturo: Educación Estético y Artístico. Teatro, forma porte del cuadro básico 

de asignaturas ubicados en el rubro de lo Educación Estético y Artística, está situado dentro 

del núcleo formativo cultural en el área de formación llamada: Lenguaje, comunicación y 

cultura. 

El Teatro, como todas los asignaturas de índole artístico (Artes Plásticos, Danza, 

Música y Teatro) que se imparte en lo Escuelo Nocional Preparatoria prdende: 

• Este apartado se refiere a la producción lcatrnl en el ámbito estudiantil de la Escuela Naciorial Preparatoria 
" Alcázar Araceli. et al, Manual de pr6ctlcas Jeatrales. Qlllnto cmo., Pág. 69 
... Programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. 
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Dar una visión global del arte y la manera en que se desprenden las disciplinas artísticas 

para dar una connotación respecto al arte en la actualidad. 

Que el alumno pueda interpretar y wlorar el arte que se encuentra en interacción con su 

realidad inmediata, de manera que refuerce su visión y calidad estética. 

Que el alumno Indague sobre el conocimiento e interprete sus propias ideas y/o que las 

describa dentro del aula. 

Que el alumno lleve a cabo las tareas propias de cada elemento técnico y humano que 

conforman el quehacer teatral. 

Que el alumno logre despertar su capacidad perceptual can respecto al arte; La armonía 

corporal, vocal y verbal en referencia a su capacidad retentiw y de comunicación; La 

capacidad cognoscitiw aplicada a la capacidad de síntesis y selección de una situación 

dada y de un personaje para ser proyectados en una acción escrita o escenificable y lograr 

as! la comprensión o distinción entre realidad y ficción: Que logre transformar diversos 

materiales y texturas de acuerdo a un ambiente teatral. 

Propiciar el desarrollo de la personalidad del alumno, a tra~ de la escenificación de un 

texto dramático y de un conocimiento teórica elemental del teatro en inten-elación con las 

otras materias que integran la Educación Estética y Artística. 

Estos propósitos, pretenden que la enseñanza del teatro en la E1'F coadyuve a definir 

el perfil del alumno en el bachillerato, se busca que sea capaz de construir !llabel'es, adquirir 

conocimientos, lenguajes, técnicas básicas de expresión gestual, así como también propiciar su 

formación humanlstica y artística para que reconozca los wlores y comportamientos de su 

entorno social de manera que le permita desarrollar su capacidad de comunicación y expresión, 
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fomentando su creatividad y su apreciación del arte. El propósito fundamental de la disciplino 

radica en el desarrollo de lo personalidad maduro del alumno a través de lo escenificación de 

un texto dramático y de un conocimiento teórico elemental de lo teatral en interrelación con 

las demós materias que integran la Educación Estética y Artística. 

A través de los contenidos de la asignatura ·educación Estética y Artlstica. Teatro" se 

busco que el alumno logre despertar su capacidad perceptuol con respecto al teatro; que 

desarrolle su armonía corporal. vocal y verbal en referencia a su capacidad retentiwi y de 

comunicación: que ejercite la capacidad cognitiw aplicada a lo capacidad de slntesis y 

selección de una situación dada y de un personaje para ser proyectados en una acción escri1"a o 

escenificable y logre así la comprensión o distinción entre realidad y ficción; que consiga 

transformar diversos materiales y 1"ex1"uras de acuerdo al ambiente teatral de la obro que se 

va a representar ante el público. 

En resumen, según el programa de estudio: "El teatro estudiantil unl....,rsitarlo en la 

Ef'.I> contribuye a despertar en los al11nnos la capacidad perceptuol, la crea1"ividad para 

comenzar o comunicarse a través del teatro y visualizar la realidad cultural que lo circunda 

con onálisis crí1"ico, con el fin de que al adquirir una mayor solidez cultW'OI, pueda fortalecer 

su identidad ... o4& 

MI EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE GRUPOS A 

MANERA DE GRUPO TEATRAL "OPERA rrvo-

En el aula, el docente teatral de la Escuela Nacional Preparatoria trabaja con grupos 

numerosos y con di.....rsos propósitos: 

•• Programas de estudio de la Escuela Nacional Pre¡>aJ11toria. 
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A) Grupos teóricos (módulos) 4ºaño. 

B) Grupos teórico-prácticos (taller) 4º, 5° y 6°año. 

C) Grupos represerrtativos (taller/montoje teatral) 4º, 5° y 6º año. 

A) GRUPOS TEÓRICOS (MÓDULOS) 4° AÑO. Son aquellos grupos que le son asignados al 

docente en la asignatura E. E. y A. IV, (los siglas corresponden a lo asignatura Educación 

Estética y Artísticri y IV o V según el grado de bachillerato) la que se divide en dos 

modalidades: A) Lo parte teórica, donde se distinguen los cuatro módulos básicos de 

enseñanza estética y artística que se desarrollan en la E"1'.: Artes Plásticas, Música, 

Danzo y Teatro. Estos módulos tienen una duración oproximoda de 8 sesiones de 50 

minutos cado una. B) Lo parte práctico, donde el alumno elige uno de los cuatro talleres. 

B) GRUPOS TEÓRICO-PRÁCTICOS (TALLER) 4º, 5° Y 6° AÑO. Son los grupos conformados 

por los alumnos que el docente inscribe en el taller de la asignatura de acuerdo tanto a su 

capacidad según las horas/semana/mes que labora en plantel, como a la coincidencia del 

horario del docerrte asignado a taller con las horas libres o asignadas para la asignatura. 

Se distinguen los ~grados del bachillerato superior: Primero, 4º alfo, que corresponde a 

la parte práctica de la asignatura E. E. y A. IV, que consta de dos horas o la semana 

durante todo el año. Segundo. 5° año, que corresponde a la totalidad de la asignatura E. E. 

y A. V, a diferencia del cuarto alfo en éste solo se ct.rsan horas prácticas (materia teórico

práctica) que consta de tres horas o la semana dirante todo el año y desaparecm los 

módulos. El taller es de libre elección por parte del alumno. Y tercero, 6° año, son casos 

esporádicos debido a que la asignatura E. E. y A. VI, solo está prevista para aquellos 

alumnos cuya elección de carrera se visl.-nbre hacia las humanidades y las artes, además 
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de ser elegible como materia optativa, es importante señalar que generalmente esta 

asignatura se llew a cabo en forma de asesorla debido a lo limitada inscripción de los 

alumnos y que generalmente sirve de propedéutico a la carrera, en particular, hacia la 

Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. 

C) GRUPOS REPRESENTATIVOS {TALLER/MONTA.JE ESCÉNICO) 4°, 5° Y 6º AÑO. Es el 

grupo o los grupos que el docente integra mediante una selección de sus alumnos del taller 

para el montaje escénico, dicha selección se realiza con base en el criterio del profesor y 

su capacidad de obserwr mediante evaluaciones, el taller mismo o por el opro~ 

de algún(os) alumno(s) y respecto a sus posibilidades y habilidades, destrezas, aptitudes. 

actitudes, e incluso talento para lo actividad teatral en escena. La cantidad de alullVIOs en 

dichos grupos depende en gran medida del número de horas/semana/mes del profesor, los 

horarios y la capociclad del docente para controlar determinado número de alumnos en 

dicha actividad. 

A continuaci6n, con base a mi experiencia como all.fnno y como docente, me limitaré a 

esbozar algunas características y ejemplos de la práctica con los grupos teatrales en la a.F. 

siguiendo las bases antes citadas (_,. capitulo dos) sobre el grupo operotiw y sus 

características particulares, de manera que iré identificando dichos grupos como operativos. 

Dentro de este apartado es relewnte señalar que en la mayoría de los cosos me 

referiré al grupo representativo debido a que la finalidad primordial del taller y de la 

asignatura (en general) es llegar a la práctica teatral y porque el grupo-taller de teatro es la 

base del representativo, en puntos particulares y/o ejemplificaciones destacaré alguno de los 

tres. 
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El grupo teatral en general está obviamente referido a una organización formal, la 

institución, es su causa de existencia. Esta orgonización formal establece puestos, cargos, 

posiciones y roles; los más evidentes: autoridades-docentes-alumnos. Las relaciones son 

impersonales, la autoridad como tal, y lo que reside en el docente en relación con el alumno, no 

están basadas en la personalidad sino en el cargo. La organización formal establece de 

antemano la propia organización de los deberes y tareas de sus integrantes. 

Debido a eso los alumnos necesitan de uno vía de escape a tal rigidez. es cierto que. los 

educandos generalmente encuentran esa salida por sí solos en todos los grupas, asignatlrOS y 

todo esto sin necesidad del teatro. de modo que se conforma la "organización informal", es 

decir, un espacio libre para las relaciones emotivo-sociales no canalizadas. Dichas relociones 

pue.den ser obserwdas en los salones, potios y pasillos de cualquier escuela; pero en el taller y 

espacio teatrales, por la naturaleza misma del fenómeno teatral, los alumnos encuentran en il, 

la vio donde expresarse, y relacionarse libremente a la w:z sujetos a las normas tanto de la 

asignatura como a las del taller. 

De este moda, la organización informal que se basa en el rechazo a la rigidez al 

sistema, se convierte en la base de lo estructuración de un grupo operativo. 

Al mantener un corrracto continuo entre sí, los alumnos conserwn entonces en su 

organización informal, las pautas de conducta y comunicación necesarias para cumplir con la 

tarea: la práctica teatral/el montaje escinico. 

Se produce un código particular del grupo (característica de lo futura estructuración 

operativa), este se puede reflejar en la sólida pertenencia y lealtad al grupo. un ejemplo 

particular se refiere a lo "elite" que se obserw y se vi11e al ser parte de un grupo teatral, los 

alumnos se distinguen de sus compañeros por su participación en el taller de teatro, son 
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identificados y reconocidos (generalmente después de ensayos o representaciones ya como 

grupo donde son obser\l'Odos) por sus maestros, autoridades, padres, amigos y la población 

estudiantil en general (que son su público). de manera que se afianza su sentido de pertenencia 

y el rol que cada uno juego ya sea como actor, equipo de producción, tramoya, etc., los gustas y 

necesidades personales del alumno se ven recompensados, la personalidad, las emociones y 

sentimientos que produce el grupo juegan un papel determinante. 

Es erróneo considerar que una organización informal designe al grupo, es solamente una 

característica de su etapa inicial. solo el abordaje de la tarea (práctica teatral/montaje 

escénico) permitird que un grupo se estructure como tal. 

Debido o que la dinámico del grupo fundamenta su operatividad, esto matiza la 

elaboración de la tarea y es el esquema referencial de sus miembros en la medida que win 

adoptando la tarea no como algo solucionable como individuo sino como grupo, recordemos que 

una de las características principales de la prdctico teatral es el trabajo en equipo; entonces la 

dinámica particular de cada grupo teatral (en este caso} dependerá en cierta medida del estilo 

particular del docente y sus alumnos al enfrentarse a la tarea teatral. 

Uno vez iniciado el trabajo, el grupo se relaciona con la tarea, desde el punta de vista 

operativo se puede decir que de acuerdo al tipo de relación establecido con la tarea a lo krgo 

del proceso, se ir>dicard el momento o e.tapa por la que el grupo atravieso. 

Cabe recordar que, como se mencionó en el capltulo dos, la mayoría de los grupos pasa 

por tres momentos generales: Pretarea, toreo y proyecto ... 

... Zarzar Charur, op. cit. 
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I. PRETAREA. 

Uno 11eZ establecido el encuadre (primero sesi6n), lo primera reacción típica del grupo 

es lo resistencia o lo torea propuesto. 

En el grupo te6rico, cuando comienzan los sesiones y se ven contenidos específicos como lo 

"estético". el profesor ya ha planteado que lo metodologlo será diferente o la que los alumnos 

están acostumbrados, que lo clase será más porticipatiw y que el docente tomará el rol de 

coordinador: ocurre que, al querer lleYOrla o cabo, se puede encontrar {sucede en la mayoría de 

los cosos) con un grupo reacio o la participación y a la nuew metodología. 

Si hablamos de: este fen6rneno en el toller y en el grupo representativo nos podremos 

encontrar, por ejemplo, en los ejercicios de mimesis paro la obserwción y creoci6n de 

personajes, conque el alumno desarrolla un doble miedo: a la experimentaci6n físico, que 

resulta un elemento completamente nuevo, no es utilizado en otros asignaturas, y por supuesto 

al cambio mismo que involucro que toda nueva metodología puede resultar otnU1<1Zante. 

Implico por principio de cuentos perder la posición o la que está acostumbrado. 

Generalmente uno clase de teatro, por muy te6rico que resulte, supone 1n1 no-trodicionolidad, 

debido a que se trabajo con información y disciplinas humanísticos. Tonto mós en un toller 

donde se trabaja con sentimientos, emociones, relaciones emotiws, etc. 

Pera el alumno esto implica uno situoci6n completamente novedoso par la cual no sobe 

como comportarse y entonces pierde su lugar (par el momento). se provoco el miedo a la 

pérdida. 

La nuew situoci6n es amenazante porque toco los intereses personales del alumno: 

pasar el curso, sacar buenos notos, etc.. porque sobe que con la nuew metodología no lo 

cons.?9uirá si solamente hoce lo que acostumbraba: percibe entonces que debe aprender a 
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trabajar con y para la nuew tarea, esto no quiere decir que lo haga en ese momento: se 

produce un miedo al cambio. 

Aparte de asaltar los intereses personales con respecto a sus notas, el teatro en su 

praxis es amenazante porque el trabajar con sentimientos, emociones, ejercicios expresivos, 

de mimesis, etc., le provocan miedo al ridículo. 

La combinación del recelo, lo pérdida y el miedo al ataque (incluyendo el miedo a hacer 

el ridículo) produce en los alumnas la reacción de resistencia al cambio que caracteriza a la 

pretarea. 

El grupo utilizará entonces una serie de tácticos defensiws para evitar enfrentarse a 

la tarea, generalmente existen alumnos con lo disponibilidad para emprender el cambio y 

experimentar, pero aquellos que se sientan más fuertemente amenazados conformarán un 

subgrupo que llamaremos de "resistencia", que 'tratará por todos los medios posibles evitar la 

tarea y con'togior ese ánimo a los demás: intentarán convencer al profesor-coordinador de que 

no pueden hacerlo, que después lo harán. que se les tengo paciencia, que hay otros medios para 

lograrlo, etc. 

Cabe mencionar que el enfrentarse al ridlculo posee todos estas caracterlsticas y 

puede presentarse en diferentes momentos a lo largo de lo práctico escénica no obstante se 

supere este primer momento. Debido a que el alumno se w "soltando" en escena 

paulatinamente, es natural que utilice este tipo de estratagemas para evitar realizar o 

reproducir conductas (en ejercicios de actuación y creación de personaje por ejemplo) que le 

resulten penosos o que no se siento capaz de llewr a coba. 

Si el profesor detecta al subgrupo de resistencia y sus actitudes, al mantenerse firme 

en la torea propuesta, existe lo posibilidad de que algunos alumnos, al ver truncada su 
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resistencia, utilicen como evasión un ataque directo contra el profesor. yo sea en contra de sus 

métodos a contra él misma. 

Estos casos se presentan con mayor frecuencia en las clases teóricas y pocos veces en 

el taller debido a que olg1aias alumnas se inscriben al misma sin información previo, desean 

estor con sus amigos ó uno variedad de causas similares. En los grupos representativos son 

aislados los cosos debido a que el alumno está convencido de pertenecer al mismo. 

Si las tácticos de convencimiento y de ataque (si se presentan) no les funcionen, 

entonces utilizarán otro más sutil, comenzarán a "hacer como que hacen•, harán como si 

experimentaran# corno si expresaran. como si cambiaran, como si realizaran cierta conduc1a. 

como si estuvieron convencidos, como si estuvieron trabajando en equipo. etc., pero en el fondo 

solo son conductas estereotipados, ~ndidos anteriormente, nueYOmente recurren a 

conductos que les dieron resultado en el posado en busco de su máximo beneficio personal, es 

decir, no se aplican al trabajo de equipo ni a lo elaboración de lo torea sino o eYOdirlo. 

Los tácticas de eYOsión raramente se expresan como lo que son: uno defensa; el alumno 

siempre tiene una e><plicoci6n lógico poro sus actitudes, por ejemplo: si existe resistencia a 

ejercicios de expresión corporal como: respiración, colocación, emisión, proyección, o alguno 

otra, el alumno se ve afectado física y emotivomente: físicamente porque experimenta 

sensaciones nuevos no deseados y emotiwmente porque al someterse a dicha experiencia físico 

donde a veces se producen situaciones y reacciones extraffas o incluso chuscos (posiciones 

corporales comprometedoras, voz ahogado, etc.) en las que el alumno se ve expuesto, esto Jo 

lleYO a razonar que no le conviene y puede argumentar falsos malestares, enfermedades. 

afonía, o cualquier otro excuso que le evite el ejercicio propuesto paro el cumplimiento de la 

tarea. 
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El docente siempre debe tener en cuenta que la tarea es la guía del grupo y que 

solamente con referencia o ésta podrá juzgar los fenómenos que ocurren en el grupo. A estas 

alturas es conveniente reflexionar respecto a la tarea y las actividades que de ella han 

emanado: <.de que han servido las actividades?, <.Qué aprendizaje, de qué tipo y a qué ni\'el de 

profundidad se está logrando?, lQué tanto nos llew adelante en el logro de la tarea? 

Otro de los aspectos que caracteriza a la pretarea es la confusión reinante en el grupo 

con respecto a lo tarea mismo y cómo llevarla o cabo. 

El grupo teórico ya conoce los lineamientos a seguir, sabe que es uno experiencia nueva, 

es mcís, uno asignatura completamente diferente y que tiene conexión teórico-práctica con las 

demás pero no sabe que va a obtener trabajando de esa forma y de que le van o servir 

contenidos teóricos sobre el arte, los valores estéticos, la obra dramática, el autor, la 

actuación, la producción teatral, entre otras, y la forma interactiva de ir construyendo la 

tarea: la apreciación del arte con vistas a su formación integral. 

En el taller, uno vez planteadas las normas particulares del mismo, se enfrenta además 

a la práctica de los contenidos, esto ocasiona en los alumnos uno mayor confusión, pues no 

solamente se enfrenta a tomar apuntes y a conocer de forma teórica dichos contenidos, sino 

que se w a introducir en la praxis de los mismos, si no sobe para que le w a servir conocer los 

elementos básicos de la actuación teatral, por ejemplo, mucho menos sabe de que le sirw: 

hacerlo, aunque sea en forma ele ejercicios y actividades enfocaclas a tal aspecto. El hecho de 

conocer, por lo menos en forma ele enunciado la tarea y su finalidad no quiere decir que el 

alumno asimile dicho enunciado y mucho menos que lo comprenda. 

El grupo representativo hasta el momento se ha enfrentado al hecho teatral mós 

directamente pues su meta es el montaje escénico, pero desconoce la funcionalidad de las 
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actividades realizadas paro el logro de la tarea propuesta, por ejemplo: pese a que existan 

conductas defensivas, los alumnos poco a poco se Irán acostumbrando a la idea de que las 

ejercicios de creación de personaje son uno forma de expresión, pero al lleYOrlos a cabo en 

este primer momento, sienten que ya lo han hecho. Se encuentran desconcertados debido a que 

no saben si en realidad esos experiencias estón relacionados con la tarea, lo que el alumno 

desconoce es que can todos esos ejercicios, ya sean de desinhibición. imitatiYOs, de 

improvisación, etc .• w adquiriendo la capacidad de desenvolverse en escena y que, poco a poco, 

está siendo encaminado al logro del montaje escénico. 

Para el alumno, una forma de ver cristalizados sus esfuerzos es la representación 

teatral, (ésta no se da en este momento como veremos posteriormente) su trabajo se ve 

recompensado por el aplauso del público y entonces comprende, como en cualquier proceso, que 

todos aquellos ejercicios y actividades que realizó durante su preparación le sirvieron poro 

dicho propósito, por ejemplo: el alumno-actor, no se do cuenta que los ejercicio!: de expresión 

verbal, como la correcta respiración y proyección de lo voz, funcionan para lo tarea (montaje 

escénico) hasta que se enfrenta o un teatro lleno y entonces puede utilizarlos como recurso 

paro su desernpei'lo octorol. 

Que lo representación de la obra teatral sea lo cúspide del logro de la tarea y por lo 

tanto donde el alumno corroboro lo utilidad de los ejercicios que realizó Iban dirigidos o su 

logro, no quiere decir que éste sea el motnento único y propicio paro dicho reconocimiento. 

Corresponde al docente sei'lalor lo funciooolidad de cada actividad en relación con el logro de lo 

tarea, de esta forma el alumno aún sabiendo que los ejercicios de expresión W!rbal le 

proporcionarán un recurso para llewr a cabo la tarea, que es una parte de lo construcción del 
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personaje, una herramienta para enfrentarse a la representación. Con estas indicaciones el 

alumno reafirmará tales señalamientos. 

ll. TAREA. 

Hasta ahora el grupo ha estado "haciendo como que hace•, es decir, ha estado 

realizando acciones en la línea de la tarea explícita pero no están dirigidas a la misma sino que 

están determinadas por las resistencias grupales. Mientras el grupo se encuentre en este 

estada los resultados obtenidos serán más o menos lo que se espera según (la planración de 

cada docente). para superar este estado es necesario que el docente se percate de las 

actitudes que el grupo ha tomado y por qué las ha tomado, para entonces tomar las medidas 

necesarias para hacer reflexionar al grupo y lograr que éste cambie su actitud. Para I~_. a 

cabo esta tarea de reflexión en busca del logro de la tarea implícita a través del manejo de los 

contenidos latentes en el grupo, el profesor puede adoptar tres maneras: 

1) Puede decidir no intervenir directamente y esperar a que el grupa realiza de manero 

espontánea algunas tentati110s de entrar a la tarea. El docente puede darse cuenta de esto 

cuando observa que algún integrante identifica la situación, es importante entonces que el 

docente observe cómo reacciona el grupo ante el señalamiento del alumno. 

Este tipo de señalamiento se presenta más recirrentemente en los grupos representativos 

debido a que algunos de sus miembros poseen mayor experiencia y conocen un poca más de 

la práctica escénica, ya la han experimentado y han sido participantes de otros procesos. 

Los nuevas integrantes han formando el grupo de "resistencia" y se sienten inseguros por 

lo ya mencionado, pero al observar a sus compañeros más experimentados, se hacen a la 
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ideo de que no hoy que tener miedo a las actividades propuestas y paulatinamente lo van 

perdiendo y se \.'On adaptando a la nueva si"tuación. 

Durante los ejercicios, por ejemplo de Improvisación, los alumnos experimentados se 

desenwel11en con mayor facilidad y esto ha~ que los demás se estimulen a desempeñarlos 

no obstante su miedo y falta de experiencia. Aún cuando exis"te este comportamiento, la 

adaptación es lenta y generalmente permanece el miedo y las conductas defensivas, es aquí 

donde alguno de los alumnos experimentados realiza la seffalización de lo participación poco 

recíproca de sus compafferos con respecto al ejercicio y a la "tarea misma. Aqul el docente 

debe concentrar sus esfuerzos en observar e incluso mediar lo discusión (si se da) acerco 

de lo señalado, para poder realizar ejercicios que promuewn la in"tegración del grupo. 

Es impor1"onte que el docente "tengo en cuento que na todos los seffalamientos se dan en las 

sesiones. Existe la posibilidad de que algún ah.mno experimentado realice un seffalamlento 

fuera de sesión y esto pueda ocasionar alguna rup"tura o descontento en el grupo debido a 

que algún alumno nuel/O se sienta a-tacado, menospreciado por su "trabajo o que sienta que el 

compañero que le hace el seflalamiento lo haga por una desa""nencia personal o que el 

alumno nuevo piense que la persono que le hace el señalamiento se sienta pro1"agonis1"a 

dentro del gr'1'º· 

Debido a es-ta posibilidad, el docente debe obserwr conductas que pudieron presentarse 

fuera de las sesiones e incluso establecer algunas normas en el gr14>0 para dichos 

seí'ralamientos. 

En el taller se presentan casos similares porque algunos alumnos poseen mejores 

capacidades, perspectiw e incluso conocimiento de algunos contenidos particulares. Por 

ejemplo: algunos alumnos "tienen facilidad poro las actividades manuales y por lo tanto en la 
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realización de diseño o realización de elementos escenográficos; aquí el profesor

coordinador debe ser capar de comunicar a sus alumnos que no obstante la capacidad o 

conocimiento de algunos de sus integrantes, todos en el grupo tienen un rol determinado y 

que la impcx-tancia radica en alcanzar la tarea y el trabajo en equipo para el logro de la 

misma. 

Si el profesor afronta a un grupo totalmente nuew, es importante observar con mayor 

detenimiento dichas conductas y aprender a interpretarlas. El docente puede enfrentarse 

a alumnos que ya hayan pertenecido a otro(s) grupo(s) y que estén acostumbrados al 

trabajo de una manera específica, incluso al realizar señalamientos a sus compañeros como 

parte de la comunicación del equipo, aquí es importante que el docente recalque las normas 

de este grupo y preste especial atención a los fenómenos si.scitados por alguna 

señalización. 

Este tipo de señalamientos se presenta poco en los grupos teóricos debido a que el tiempo 

del que dispone el docente para estar frente a grupo es muy reducido y existe la 

posibilidad que, debido a ese factor y a que el mismo grupo tendrá cuatro profesores, no 

llegue a consolidarse como tal, esto no quiere decir que la tarea sea inútil, sino que es más 

viable que el profesor haga los señalamientos para conseguir el logro de la tarea. 

2) Puede optar por inter11enir directamente para hacer él mismo los señalamientos para llamar 

la atención del grupo sobre aquellas situaciones que considere más importantes y 

significativas. 

En el grupo representativo existen comportamientos recurrentes debido a las conductas 

defensivas, una es que algunos alumnos faltan a los ensayos (generalmente los nuevos) y 

esto impide q"" se trabaje con continuidad. En este caso, por ejemplo, es recomendable 
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que el docente sea quien haga la indicación argumentando que dicha conducta no favorece 

el logro de la toreo y desarma el trabo.Jo en equipo, es importante que sea el docente quien 

lo diga debido o que puede ser que los alumnos defiendan todavía intereses personales, aún 

y cuando el alumno poco a poco se V'O incorporando a la tarea, prevalecen los intereses 

personales, el alumno piensa que si el grupo no cumple con la tarea como está programado, 

esto afectará sus notas. 

Este tipo de pensamiento y los sentimientos que de él emanon hocen que si el alumno hace 

lo obserwción, mezcle entonces intención personal en donde debería de existir uno 

intención de alcance de lo tarea, esto no quiere decir que en el logro de lo tarea no existan 

intereses personales. cloro que los hay, solo que en ese tipo de señalamientos el énfasis 

está puesto en el interés personal y no en el logro de la tarea. 

En el toller se do de manero similar. debido o que el alumno se enfrento o situaciones 

teatrales prácticas y en algunos cosos (dependiendo del docente) relacionadas con el 9"11'º 

representativo. 

En lo clase teóricc es la forma más adecuado de realizar los señalamientos porque es poco 

el tiempo y además clebe adaptarse a las formas de trabajo realizadas anteriormente con 

el fin ele dar un seguimiento. Una de las formas es efectuar estas obserwciones de manera 

que la sugerencia esté vinculado con el logro general de la tarea de todo el curso y na de 

coda profesor en particular durante las cuatro módulos. 

3) Puede optar por comunicar al grupo la interpretación o hipótesis que ha elaborado sobre la 

situación que está enfrentando el grupo. Este tipo de interwnción requiere un trabajo 

previo que prepare al grupo para dichas reflexiones, además es importante que el docente 

seo consciente de qué momento es el propicio para comunicar dicha interpretación. 
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Este tipo de señalización se da también con frecuencia en el grupo representativo y en el 

taller, (difícil de lograr en ocho sesiones con el grupo teórico,) debido a que existe una 

mayor consolidación en el trabajo de equipo, existen también las condiciones paro una 

discusión grupal de manero que se pueda llegar a una reflexión acerca del seflalamiento. 

Por ejemplo: en el grupo representativo cuando se llevo a cabo la elección de la obra y el 

reparto, el profesor puede percibir renuencia a alguna obra en particular por lo cual lo 

expone, entonces se abre un espacio de discusión donde el profesor ~nta los motivos 

como: es una obra apta para la prepara1'orlo, tiene una dificultad adecuacla para el niwd del 

grupo, contamos con las personas suficientes, etc., y el grupo reflexiona ante tales 

aspectos paro deducir entonces que su conducta defensiw se debe a sus deseos 

personales, a sus miedos u otros factores. 

También se puede obserwr esto en la elección del reparto, generalmente el grupo no está 

contento con la selección del mismo debido al protagonismo que pueda si.rgir, esto hace que 

los alumnos hagan la búsqueda de su personaje de mala gana o simplemente "hacen como 

que hacen", es ahí donde el docente expresa su interpretación y la expone a los alumnos de 

manera que dentro del espacio de discusión tanto docente como alumnos exponen a su w:r 

los argumentos paro llegar a la reflexión del porqué de cada selección dentro del reparto. 

Esto puede llewr a que los alumnos contemplen tanto el funcionamiento de la elección del 

reparto como las decisiones particulares del docente y entender asl como se relaciona de 

acuerdo a esos mismos estándares con el logro de la tarea. 

Al hablar de los contenidos latentes que han de ser expuestos y explicitados a traW5 

de la interpretación, me refiero a todos los aspectos latentes del grupo, que aunque un docente 

no llega a obserwrlos todos. estamos hablando de la selectividad en la Interpretación, es decir, 
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de todas los contenidos latentes que sea capaz de captar el docente, éste escogerá los que más 

significativos le parecen y que por lo tanto afectan en mayor medida el logra de la tarea, es 

decir, que el énfasis del docente en esta selectividad estará puesto en aquellas conductas 

latentes que estén obstaculizando el logro de la tarea, con el fin de presentarlos al 9r14>0 para 

que éste los enfrente y los supere. 

Es importante destacar la trascendencia que tiene el discernir el momento adecoodo 

para presentar al grupo tanto los señalamientos como las interpretaciones y diferenciar los 

unos de las otras. 

Si se realizan antes de tiempo y sin previsión, el grupo puede no estar en sitUQCiÓn 

propicia para enfrentar tal o cual aspecto de su realidad, debido a las tensiones, resistencias y 

sus miedos a, debido a que el conjunto no entiende el seilalamiento o la interpretación por ser 

demasiado abstracta. Si esto sucede, la reacción puede ser la mecanización de sus conductas 

con lo cual será más dificil aún modificar actitudes. 

Otra de las característicos de este segundo momento es el esclarecimiento, 

comprensión y aceptación de los roles dentro del grupo tanto del profesar-coordinador como 

de los demás integrantes. 

La responsabilidad por el logro de la tarea comienza a ser entendida y asumida, es 

entonces cuando el gr._.,., deja de depasitar todo la responsabilidad en el docente (conducta 

estereotipada aprendida anteriormente) para adoptar y realizar cada cual su parte. 

En el grupo teórico los alumnos empiezan a comprender que la finalidad del curso es que 

tengan una mayor perspectiva para la apreciación del arte y que no se trata de tamir apmtes 

que terminando el curso tirarán a la basura, una vez entendido esta, los alumnos comienzan a 

relacionar los contenidos específicos con su realidad inmediata. 
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En el grupo representatiW> y en el taller se empiezan a dejar de lado las actitudes 

individualistas para prestar mayor atención al montaje escénico, desoparecen paulatinamente 

conductas como, las que según los alumnos, el profesor debe decirles qué hacer en escena 

puesto que es obra del profesor y no de los alumnos. Comienzan a desarrollarse actitudes y 

conductas que muestran la creatividad de los alumnos por aportar algo a su personaje, esto 

enriquece las representaciones, cada alumno comprende que su función dentro del teatro, ya 

sea actor, tramoya, utilero, maquillista, etc., es importante para el logro de la tarea. 

Generalmente en este momento de la "TAREA" (ver momentos), e.s cuando se atenúa la 

presencia del grupo de "resistencia" para aparecer un grupo "pro-tarea", este conjunto 

promueve el desempeño de los roles de sus integrantes sin la intervención directa del 

profesor-coordinador y la organizaci6n propia. 

Los akJmnos comienzan a inyectarle vida a su tarea particular, por ejemplo: los alumnos

actores se reúnen por su cuenta para ver la forma de enriquecer su personaje, se ven 

actitudes como: Elección de vestuario, detalles físicos, recomendaciones en~ ellos para 

mejorar su desempeño actoral, etc. A partir de estas actitudes, el resto se contagia del 

ambiente y busca integrarse. 

Es entonces cuando el profesor-coordinador es colocado en una posición de asesor, 

experto, y acompañante de la experiencia grupal. Vemos que los alumnos recurren al docente 

para preguntarle si está bien lo que eligieron, si concuerda con su personaje, si deben hacer 

más o fortalecer algún aspecto en particular, se sienten inquietos por si la obro llew un buen 

paso y qué tan bien lo están haciendo tanto para sentirse admitidos como para mejorar. 

Recurren al profesor no en la actitud indMdualista y estereotipada anterior: ITú tienes que 

enseñarme, a ver si aprendo!, para pasar a una diferente y en relación con el buen logro de la 
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tarea: ¿Qué te parece si hago esto?, üstá bien?, ite pregunto porque tú sabes de esto y 

puedes oyudarme o hocerla mejorl 

Es entonces donde se obser\111 la mayor productividad del grupo, y se denomina "de 

síntesis", porque los alumnos comienzan a ensayar soluciones a sus problemas: primero de una 

manera parcial y poniendo atención solamente en algunos aspectos del proceso y despuis de 

manera que integran paulatinamente todos los aspectos del mismo. Esta etapa de productividod 

máxima es el síntoma inequívoco de que el grupo está listo para la representoción teatral. 

El grupo suele manifestar en esta etopa una gran creatividad en la búsqueda de nuews 

procedimientos ele trabojo, el docente puede llegar a descubrir que el grupo ha llegado a 

posibilidades de organización que nunca llegó a imaginar. Nos encontramos en la fase previa al 

estreno de la obra, los alumnos se organizan en sus demds actividades para póder realizar los 

ensayos generales, durante ese tiempo perciben que necesitan dar lo mejor para que su traboJo 

resulte lo mejor posible, se reúnen para afinar detalles de vestuario, escenografía. traboJo 

actoral, etc. 

La principal característica de esta etapa es la elasticidad del grupo con respecto a los 

roles establecidos. Esto lo podemos obserwr claramente durante el proceso, donde se won 

abandonando las conductas estereotipadas y se acoge una forma más adaptada a la """'"° 
situación que se está villiendo. 

Quizá la mayor cristalización de lo anterior es lo obseMIOble dLrante los dlas de 

representación, los alumnos se ayudan entre sí. a .....stirse, a maquillarse, se avisan entradas y 

salidas, ayudan a montar la escenografía. se interesan por la iluminación y el sonido, etc. SUS 

roles ya no son fijos, el logro de la toreo hoce que tengan deseos de participar en otras 

actividades sin obstaculizar a los compafferos responsables de tales aspectos, existe una mayor 
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armonía y responsabilidad en el trabajo escénico. La síntesis total de.I gr1410 de teatro es la 

representación teatral. 

Xll. PROYECTO. 

El tercer momento general, se olcanzo cuondo los alumnos comienzan o plantearse 

objetivos que """ más allá del aqul y el ahora grupal, es decir, trasciende la tarea inmediata y 

al grupo mismo. 

En el grupo teórico sucede que el alumno expreso que w a utilizar los conocimientos 

adquiridos en la próximo obra de teatro que los profesores de otras osigno'hras utilizan como 

estrotegio de enseñanza, incluso en los obras que se presentan dentro del plantel y/o en 

cualquier oportunidad de apreciar el arte. 

En el taller y en el grupo representativo se obserllO cuando después de los 

representaciones, los alumnos comienzan a planear los próximos montajes escénicos según lo 

fecha, incluyendo propuestos de texto, \lleStuarios e infinidad de ideos creotiws con respecto 

o lo actividad teatral. 

A lo largo del proceso, el grupo ha w:nido trabajando en lo realización de una toreo, sus 

integrantes se han adoptado al trobojo de equipo, han conocido sus posibilidades y sus 

limitaciones, han experimentado uno wriedod de sensaciones, sentimientos y emociones con 

respecto al trabajo escénico que les resultan gratificantes. El cor\junto busco entonces una 

manero de expresar eso experiencia de uno manero socialmente útil. algunas -.ieccs dentro de lo 

institución en la que están insertos. otros en función ele otros 9r141os similores al suyo. 

La mayoría de los alumnos del toller y del grupo representativo vinculan sus 

experiencias desde actividades en otros osignoti.ros como en los e>cposicione.s en clase por 
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ejemplo, hasta la promoción de actividades de aprendizaje para otras materias como por 

ejemplo haciendo pequeños ejercicios escénicos ante sus compañeros de clase. 

El grupo se ha dado cuento de que para realizar la tarea propuesta, no bastaba 

quedarse al nivel de la misma, sino que era necesario enfrentar y superar una serie de 

obstóculos. Definen entonces su nuevo proyecta que no es sino una prolongación de la tarea 

inicial. El nuevo objetivo es seleccionado de entre wrios posibles (propuestos por el profesor

coordinador) de acuerdo a una forma de organización ya establecida. 

El grupo teórico define sus nuevos proyectos en otras asignaturas y en otros gr'410S 

con base en las experiencias adquiridas durante el transcurso de todo el proceso grupal o en el 

mejor de los casos deciden inscribirse, debido a la misma experiencia, en los talleres tea"tnsles 

de la prcporaforia. 

El taller y grupo representatiw se enfrenfon a la partida de algunas miembros y a la 

Inclusión de otros por lo cual está en cons"tan-te cambio, se termina un proceso para 

enfrentarse a otro. El nuew proyecto se baso en la elaboración y fu-tura realización del mismo, 

tiene la utilidad de canalizar el sentimiento de pérdida que se ocasiona y w en ~ 

conforme se ac~o el fin de las actividades. 

En la mayoría de los gr14>os esta situación se presento con el fin de cursos, como "todo 

mecanismo de creación, y en definitiWJ el teatra lo es, es"td destinado a superar la situockSn de 

"muer-te" o de pérdida que vivencion las miembros, cuando a tl"OllÚ de la realización de la t...... 

advierten la posibilidad de lo separación o finalización del proceso y por lo "tanto del ~-

En el gr14>0 teatral se presenta caclo vez que se inicia un nuevo proyecto de ~ 

escénico, generalmente dos o tres durante el trmiscurso de un año lectiw, cado vez que se 

cambia de proyecto se inicia un nuew ciclo y por lo tanto un nuevo g,.upo y un nuevo pr-oceso. 
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El sentimiento de pérdida estará condicionado en la medida creciente conforme se wya 

acercando el final, es importante entonces que: el docente tenga en cuenta este fenómeno poro 

que pueda ayudar al conjunto a comprender, acep"tar y canalizar dicho sentimiento de: pérdida e 

incentiwr al alumno a inmiscuirse en un nuevo proyecto o hablarle de lo efímero del proceso 

teatral y que lo contemple como un método de: auto realización permanente. 

PROPUESTA PARA El DISEJíJO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EM'. 

Una ~z mencionados los aspectos teóricos y el marco que establece el programo de 

estudios de la asigna"ti..ra; descritos los aspectos más comunes y dindmiccs que he presenciado 

en mi próctica docente, haré a continuación una reflexión sobre la importancia de la 

elaboración, reelaboraciÓn (según sea el caso) y ejecución de técnicas y estrategias para la 

enselianza del teatro en la 8'1'. 

Dicha refle>ción se basa en la idea de: que el docente retome todos los elementos antes 

expuestos, tanto "teóricos, metodológicos como e111>lricos, para realizar su labor de forma 

slsterncítica. El diseño y la ejecución parten de la idea de conocer el programo de la asignatura 

para poder organizar sistemáticamente los contenidos específicos, asl como los elementos y la 

forma con que se llewró a cabo el proceso de enseñanza-aprendiza.je. 

Me limitaré a seffalar que dicha planeación responde o cinco preguntas bósiccs: ¿Qué? 

(contenidos de aprendiza.je), ~ quién? (alumno). ¿por qué? (fines y objeti- de la educación), 

lCómo? (metodología) y ¿Con qui? (aw<iliares did6cticos). 
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Como podemos darnos cuenta, en esta planeación didóctica se encuentran todos los 

aspectos referidos en esta tesis, es por eso que el diseño mismo de las técnicas y estrategias 

partirá del estudio de éstos y su ejecución en el aula. 

La importancia de la planeación didáctica reside pues en que el docente cumpla con las 

tres etapas mencionadas en el capitulo uno: planeoción, ejecución y evaluación. La planeación 

didáctica no es entonces la dosificación de los contenidos en tiempo y espacios sino el ejercicio 

del pensamiento crítico que lleve al docente a tomar las decisiones más adecuadas para 

desarrollar su trabajo, este ejercicio requiere conocimiento, análisis, reflexión y ewluaci6n. 

El objetiw general quedo de manifiesto en el párrafo anterior. de manera que de él se 

desprenden los objetivos particulares de la misma: 

Contar con un instrumerrto de ewluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Proponer las octiviclades de aprendizaje que mejor conduzcan al logro de los objetiws. 

Reconocer improvisaciones sin fundamento y desviaciones que dificulten el proceso de 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

Prever las dificultades que puedan presentcrse en el desarrollo de determinados 

contenidos. 

Reflexionar sobre los aspectos esenciales de la materia de enseñanza paro poder 

reconceptualizor. 

Preparar con anticipación los recursos didócticos, así como las técnicas y procedimientos 

más adecuados para el desarrollo de los contenidos. 

Posibilitar la interrelación de las diferentes materias, a fin de lograr procesos de 

enseñanza-aprendizaje integrados. 
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Ahoro bien, el instrumento fundamental para llevor a cabo la planeación didáctica y el 

diseño de técnicas y estrategias es el programa de estudio de la asignatura, dicho programa 

debe considerarse como un instrumento dinámico y flexible, esto significa que los docentes ya 

sea en forma individual o a tra.,¿s del trobojo colegiado pueden realizar cambios y/o 

modificaciones que consideren necesarios, basados en las necesidades y características de sus 

alumnos. teniendo cuidado de no alterar los contenidos y no perder de vista los propósitos que 

promueve tanto el plan de estudios como el programa de la asignatura. 

Sobre este aspecto, el Colegio de Teatro de la Et-1>, en sus seminarios de enseñanza ha 

planteado que debido a la variedad de fuentes de información al servicio del docente para 

sustentar los contenidos programáticos pueden existir, en algunos casos, vacíos en el proceso 

de enseffanza aprendizaje. 

Por ejemplo, en el contenido que se refiere a la actuación, se ha observado que la gran 

cantidad y vorieclad de autores y sus distintos puntos de vista prowen al docente de mucha 

información y que en ocasiones debido a la disparidad de criterios, como sucede 

frecuentemente en el arte, los alumnos procesan una Información que responde únicamente al 

criterio del docente, lo que ocasiona que los alumnos cumplan con el objetiw del contenido 

parcialmente, de manera particularizada a la formación teatral profesional y na o lo que 

estrictamente señala el programa. 

Otro ejemplo se da cuando en IV año, la Unidad I. "Al"te y Bellas artes", común a las 

cuatro especialidades, las definiciones de arte y clasificaciones de la misma son muy IG'iadas y 

estilísticomente distan en su punto de vista, esto ocasiona que el objetiw particular del 

contenido no se cumplo, pues el alumno no comprende qué es el arte ni como identificarlo y 

mucho menos clasificarlo. Esto no quiere decir que los enfoques diferentes impliquen un 
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incumplimiento del objetivo, sino que el mal manejo de conceptos y definiciones puede causar 

confusión en el educando. 

Uno de los problemas más frecuentes es la disparidad de enfoques que los docentes 

tanto del Colegio de Teatro como de otros colegios que conforman la Educación Estética y 

Artfstico, tomando en cuenta que en el IV año el alumno se enfrentará a cinco profesores 

distintos (según el manejo propio de cada plantel) con distintas posturas que pueden llegar a 

confundirlo, lo que obstaculizarla el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En la mayoria de los casos es el docente quien impone su criterio sin importar que las 

contenidos y/o sus objetivos se cumplan, esto refleja que algunos de ellos na llewn a cabo las 

modificaciones de acuerdo a necesidades y circunstancias de sus alumnos. 

Debido a este tipa de \<Clriaciones en el criterio de las docentes del Colegio de Teatro 

de la El\F, se ha optado por elaborar dos esquemas que engloban los aspectos básicos de los 

contenidos programáticos que los docentes podrán enriquecer con su enfoque personal:47 

Siendo nuestro quehacer, f1111dame11talmente teórico-práctico, creemos que es importante 

lograr u11 perfeccionamiento e11 la didáctica de los co11teftidos del programa de IV y V año 

de teatro, ya que nuestra materia tiene sin duda, una base interdisciplinarla con otras 

asig11aturas del mapa curricular: Le11gua y Literatura, Literatura Universa/, Literat11ra 

Mexicana e Jberoamericcwa, Estética, e Historia, etc. Para ello el profesor: 

J. Debe asumir con cada grupo que se le asigne, (teórico-práctico); el compromiso de 

reafirmar en sus alumnos, conocimientos, habilidades y aptitudes. 

2. Debe manejar co11 sus alumnos (co11 respecto a otros profesores, de la misma 

disciplina) un lenguaje homogéfteo de los temas y conteftidos de los programas de 

" Seminario de enscilanza del Colegio de Teatro de la Escuela Nacional Preparatoria 2001. 

113 



teatro. Buscando que el est11dia11te sea capaz, desde el primer contacto con la 

aslg11at11ra, de descifrar los códigos de es/e le11guaje teatral, sobre todo cuandr> éste, se 

confronle cOn la resoludón de exámene.t ordinarios ;Vo extraordinarios. Por ejemplo. en el programa de 

Vallo: en la Jera unidad titulada "El Texto dramático", partimos de Ja .imgerencia de 

un lenguaje homogéneo: el profesor debe ubicar q11e el texto dramático es el p1111/o de 

partida de Ja escenificación de 1111a obra teatral; por Jo tanto, el profesor hará saber al 

alumno (con 1111 enfoque didáctico particular), q11e para llegar a compre11der éste, 

tendrá que ser desde el a11álisis de su estntch1ra dramática. 

Asimismo el profesor debe también, u11a wz que concluya; fome11tar en sus alumnos 

el respeto y la apreciació11 por su propio trabajo artislico, para que de esta forma 

encuentre una identidad 110 sólo con el teatro de ENP, sino con el teatro UNJVERSITARIO. 

A continuación presento los esquemos para focilitcr el diseño y la unificación de las 

estrategias propuesto por el Colegio de Teatro de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Estos e$quema5 son resultado de lo reflexión de los profesores del colegio con el fin de 

tener uno guía para llewr a cabo las estrategias que al docente le sean más con...enientes, tanto 

en forma, pera su ejecución, como para el cLl!lplimiento del programa y los obJeti11<>s antes 

citados. 
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CONCWSJ:ONES. 

Los factores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje son di....,.sos. el 

conocimiento y manejo adecuado de éstos propician que la construcción del conocimiento en el 

aula sea posible. 

Durante el proceso de estudio para lo elaboración de esta tesis. fui percatándome que 

a más conocimientos acerca de la docencia en sí. más los conocimientos del área en particular, 

más la acumulación de experiencia en lo docente y la autoel/<lluación, el profesor tendrá más 

posibilidades de que el proceso enseñanza-aprendizaje awnce de manera significatiYC1. 

No obstante no es suficiente tener las "ganas" de ser mejor profesor para lograrlo. las 

características particularmente deficientes de la educación en nuestro país son un obstáculo 

considerable para llewr a cabo esta tarea. Si el profesor carece de los conocimientos 

necesarios no logrará superar o subsanar las deficiencias previas en lo formación de sus 

alumnas, sino por lo contrario propiciará que se desvinculen los conocimientos adquiridos 

previamente y no tengan relación con lo que pretende enseilar en este nivel. 

Hay que tomar en cuenta que el docente, en este caso, se enfrenta a dos particulares 

dificultades profesionales importantes: el nivel educativo en que se da su proceso y las 

características específicas de la asignatLrC1. 

Si bien es necesario tener dominio de la materia y de las técnicas de enseñanza, es 

relel/<lnte considerar que trobojará con adolescentes, el docente debe entonces evitar los 

prejuicios acerca de la adolescencia y debe estar informado acerca de los cambios físicos y 

psicológicos que se enfrentarán día a día sus alumnos. a parte de las circunstancias propias de 

un salón de clase en la Ef'.I>. En la medida en que el docente comprenda y asimile y se enfrente 

eficazmente a esta problemática, facilitará el proceso de enseP'anza-aprendizaje. 
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Otro aspecto es. que la asignatura se refiere a un contenido estrictamente 

humanístico, es decir, el proceso que 1111 a enfrentar en el aula es un fenómeno netamente 

socializante. tanto en lo teórico como en la práctica. a esto hay que sumar que se trata de 

enseñar o de aprender sobre ar-te. si bien no se quiere formar ar-tistas el docente debe poner 

panicular atención en una de las caracterfsticas del arte: la subjetividad. por lo cual debe ser 

cuidadoso de no caer en interpretaciones o valoraciones personales. el objetiw según la Ef'.F, 

es coadyuwr a la formación integral del alumno. 

Durante el proceso de elaboración de esta tesis fue muy claro que el docente es en 

mayor medida el organizador. comparable con la figura de director de escena: organizador de 

técnicas y estrategias para la enseñanza-aprendizaje del Teatro, porque solo él conocerá a 

través de la obser1111Ción y correcta interpretación. las características específicas de sus 

grupos, sobró con qué individuos y con qué materiales cuenta para cumplir con su tarea. SI el 

docente comienza a improvisar sin ton ni son sobre la forma de llewr a cabo el proceso, 

entonces sus resultados se "desviarán", en algunos casos su intuición lo guiará a la decisión 

peMinente, pero es de gran Importancia que posea los elementos básicos, objeto de reflexión 

de esta tesis, para poder orientar y diseilar, crear o recrear en la medida de lo posible sus 

propios técnicas didácticas y estrategias que beneficiarán la construcción clel conocimierrto en 

el aula. 

Al in.estigar, estudiar y aplicar los elementos de la práctica referida en esta tesis me 

he dado cuenta de que la creación y/o aplicación de las técnicas didácticas y estrategias no 

obedecen a una receta a seguir, por lo cual es necesario que el docente participe en su 

replaneación como en su ejecución, ewluando y reorientando permanente y acthamente. 
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Per-se la enseñanza del Teatro es un tema discutido, pero es menester señalar que la 

formación del docente teatral es una actividad que no se ha desarrollado ampliamente, 

sobretodo en el bachillerato superior, si bien contamos con muchos contenidos teóricos y 

experiencias, apuntes y refle>eiones, es necesario aplicar dichos conocimientos en los cursos de 

capacitación y actualización docente. Como incipiente moestro/in..,..stigodor me he percatado 

que si bien en lo E~ se cuento con cursos de actualización docente y Seminarios de enseñanza, 

en algunos cosos el actualizador carece de los conocimientos reales para optimizar dichos 

recursos; En beneficio de los futuros profesionales del teatro, incluyendo los docentes, es 

recomendable contar con una mejor formación de profesores en esta área. 

En el caso particular del nuevo docente teatral de la ENP es necesario que se llew: a 

cabo por parte del Colegio de Teatro una serie de cursas preparatorios para enfrentar las 

caracterfsticos específicas de la enseñanza en dicha institución, esto permitirá que 1o.nto el 

nuevo docente co"'o las ya practicantes subsanen, en la medida de lo posible, algunas de sus 

carencias; con esto, con investigaciones y publicación de materiales que orienten a los 

profesores se propiciará el que se reoriente y favorezca la ensemnza. 

La formación del docente como tal es un proceso continuo y permanente. por lo que en 

la medida que él mismo se interese por su tarea y adquiera más conocimientos, teórica y 

té<:nicamente hablando, tendrá la posibilidad de llevar a cabo mejor su labor. 
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