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PRESENTACIÓN 

1. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La temática central sobre la que me ocupo en esta monografía es el prol>lcma del 
ca111JJio en e<h1cació1i. 

Sobre dicho tema se basó la investigación desarrollada durante 1 997 y W98, en 
el marco curricular <lel Tnller Central <te Sociología de In Educación. 

La propuesta de este escrito es sintetizar <Hcho proyecto procuréUKlo enfatizar los 
principales hallazgos. 

El objetivo principal de este trabajo es r<�alizar un aporte a la teorización <lel 
CcllníJio en educación al tiempo que estimular un mayor <lesarrollo de la investigación 
académica en esta área. procurando colaborar en la delimitación <Je posit>les campos 
ele intervención futura pnra el <1esarrollo <le políticas públicas que contemplen la pr�Ktica 
<locente en relación a los ca.t1J.bios educativos implementa<Jos en el aula. 

En cuanto a los ol>jctivos específicos se imtica la c-Jcscripción cJel ciclo ele 
implementación de un tipo de Céllnbio educativo. el practicado en el aula. incluyendo su 
posible generalización, la identificación <le la relevancia del mismo en un contexto de 
cainl)io como lo es el presente en el Centro Piloto así como la identificación de las 
características docentes que lo favorecen. 

2. LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Este apartado realiza la presenmción de las preguntas que guiaron la 
investigación y de las lliµóresis derivadas ele las rnisrnas. 

Tres fueron los cuestionamientos q11e guiaron Ja investigación sobre las 
invenciones. preguntas que surgieron de los arnecedentcs y conceptualizaciones 
rnrn1eja<Jos y cuya presencia se intentó no perder a lo largo de las etapas <1cl proceso 
investigación procurando que se conslituyefrm en límites precisos ele los aspectos 
investigados. 

Las tres preguntas son: 

¿Cómo y por qué se implementa una invención educativa planificada (IEP) en 
grupos de primer año de dos liceos, un Centro Piloto y un Centro Tradicional, 
de una capital del interior de país? ¿Por qué en algunas salas de clases no se 
implementan IEPs? ¿Cuáles son las düerencias entre los docentes inventores 
y no inventores, y entre las relaciones de los docentes con el grupo? 

La primera de las preguntas procura ciar cuenta rte patrones <le implementación 
de IEP. en caso <1e que existieran. La seg11nrtn y tercera pregunta se <lirigen hacia las 
diferencias que hacen a la existencia o no de IEP. 

3. LA FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años nuestro país se ha adentraclo en un perío<lo de c<n1ll:>ios 
eclucativos, acompasando los iniciados a mediados de Jos 70 en toda Latinoamérica. 
Sin lugar a (1udas la pretensión de reformas glot>alcs de este tipo es, como lo denomina 
Slavin ( 1907), un intento por llevar a nll>o u11a "reforma ec1ucacional efectiva" 1• 

Dichas rcfonnas apuntan a un mejoramiento de la calidad educativa y las 
maneras sugericlas para llegar a �sta son variadas. En este sentido la investig<Kión 

1 Aunque las discrepancias y problemáticas sociales surjan por las distintas connotaciones que este término 
presenta. 



académica ha proliferado bajo conceptos corno ·•csct1elas efectivas". "esct1elas 
inteligentes" . superación de " l>arreras de apremlizaje" . entre otros.:? 

Estas investigaciones tienen un elemento en común: evidencian la nccesidac t de 
un cambio profundo en !ns escuelas de fin de siglo. Recomiemlan que el mismo se 
dirija a distintos niveles, desde los disellos currict1lares t1asta el reconocimiento de los 
alurnnos de su a1ota ele responsc1bilidad en el proceso de aprendizaje. pnsanc 1o por Ja 
reorgnrlización de los centros educativos . 

El rol protagónico que debe asumir el docente en dicl10 pron�so tampoco t�stá 
ausente. Protagonismo convocado en momentos en que Jos diagnósticos sol>re l<·l 
clcsprof esionalización y el de terioro ele sus condiciones de trabajo aumentan. 3 

Poco se conoce sobre el desernpc�i10 del docente en el aula. Menos aún ele las 
actividades que éste realiza buscando aprendizajes significativos en sus alumnos, ya 
sea como aplicación de innovaciones institucionalizadas o como tareas de itliciativa 
propia . 

Esta investigación propone el análisis de la implementación de caml>ios 
e(Jucativos, ele irmovaciones educativas y más precisamente ele invenciones 
educntivas, aluc lienc lo a las tlecisiones tomadas por el clocerne con relación al "cómo " 
ensefmr en la búsqueda de Ja tan c lescnda "instn1cción efectiva" . 

Procura identificar las elificultades con las que el docente debe enfrentarse al 
carnhiar así corno Jos elementos que fomentan sus activic lacles no nitinnrias. Elementos 
pertenecientes a <lislirnos niveles como el it L<>tilucional, el determinado por l<l interacción 
<lel aula y aquel que !lace In propia cnpaci(Jad del docente. 

un supuesto manejado en esta investigación es que el caml>io cornluce a un 
rnejorcuniento ele Ja c<1lidad. Aulüres como Imbernón ( 1 D95) señalan que no todo 
cambio es sinónimo ele progreso twcia la calidad. Retornando el pl<:ullearniento de 
Eclwards (l DD l) considero que si lns propuestas cJe ccunhio están acompailaclas de una 
delir rlilación clara (ie sus objetivos en sus comienzos y de tUla evaluación crítica 
constante, el progreso es1ú presente ; num1uc sólo pnrn in<licar uno ele los caminos que 
no es recomendable seguir. 

2 Beare, Caldwell y Millikan ( 1992 ), OCDE ( J 991 ), Perkins (l 995) 

� Lémez { 1 989), CEP AL ( 1988), CEP AL (1992a) 
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CAPÍTULO 1: LA ELABORACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN Y EL MARCO CONCEPTUAL 

Este capítulo tiene por objeto la justificación clel área < le investigación así como la 
introducción a los princip<tlcs conceptos manejados en la misma. 

Para esto se considera necesaria la org<:mización del mismo en tres grandes 
apartados. el primero referido a la justificación df' la investigación presentai1clo el árf'a 
< le investigación y el marco conceptual en que se ubica. así como los antecedentes 
rcleva<los. El segundo apartado refiere a la construcción conceptual del objeto < le 
cstuclio, mientras que en el último se presentan las hipótesis ele trabajo y los conceptos 
por ellas vil 1cula< los. 

1. 1 EL MARCO DE LA INVESTIGACION Y ANTECEDENTES 

1 . 1 . 1 El cambio educativo como un referente del cambio social 

El estudio del caml>io social se ha constituido en una y en ciertos casos la 
esencial preocupación de las graneles tcorizacioncs sociológicas. Esta preocupación se 
encuentra en los inicios de la sociología de la educación como �trea de investigación 
social. 

La déca<la del 60 estuvo marcada por una fe en la e< lucación como fomentacJora 
del cambio social. Esta influencia es refericla por Bonal ( l 998) iwnsamlo en una 
eclucación quf' fomente la igualclacl ele oportunidades ele ingreso al sistema eelucativo, lo 
cual conduciría al crecimiento económico e igualación social. 

A mediados < le la década del 70 esta confianza decae, < l<mdo lugétr a las 
corrientes llamact<ls rcproductivistas las cuales afirman que el sistema cclucativo no sólo 
no asegura dicha equiparación inicial sino que fomenta la clifcrcnciación < le roles. 

A partir ele la década de los 80 cobra relevancia la sociología del currículum la 
cual se dedica a la investigación < lel cambio producido en la "caja negra", se ocupa < le 
invcstig<:tr los procesos en las instituciones escolares. 

Actualmente la sociología de la educación encuentra tres grc-m<lcs ámbitos de 
invcstigació1 1: l<l educación y el empico, la diferenciación social y Ja <lclecuación 
curricular y finalmente el ámbito de las políticas educativas. 

Si bien la noción de cc.unbio involucra las tres áreas contemporáneas de 
investigación es en esta última en la que cohra mayor relevancia. (Bonal, 1998) 

1 . 2. 1  Los grandes paradigmas del cambio educativo 

En este apartado se indicarán dos sistemas de tcorizaciones y categorías 
éUlalíticas sobre el cainbio educativo. 

El primero ele ellos es presentuclo por l louse ( l 97 l) quien realiza un < liagnóstico 
de la decadencia <le la prrspecliva lccnol6gica (referida a los procesos acumulativos ele 
racionalización) al tiempo que seüala las posibilidades de dos nuevas perspectivas: la 
política y la cultural. 

La prrspcclii'a políli<-<l postula el análisis del cambio educativo en un escenario 
<lf' pocter e intereses conflictivos y contra(lictorios. 

La perspectiva n 1Jt1.1ral seilala la necesidad lle ccntraliz<-trse en el contexto en 
que el Céu11bio es implementado, más concretamente incoq:JOrar variables que hacen a 
la cultura ele la escuela. El contexto y el tiempo se tornai1 categorías vitrues. 

Berrnan ( l 98 l) tcmlhi(�n parte clcl diag11óstico de una transición en las categorías 
empleadas para el análisis del cambio educativo; de este modo seüala que el 
"paradigma ele investigación predominante" hasta la d�cada del 70 ha dcjacto de aportar 
variables significativas par<-l explicar este fenómeno. 
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El µuradigma lrrnológíco- cxprrimenlal coinciclentt> con la perspt>Cli\'a 
tccnológiccl < le Housc (197 1) '}Jétrcda (Trcr que el cambio eduCé1li110 era un µro/Jlcma 
pasible (fe soluriones lecnológíras(- . . )". Se trataha de tratamientos "fijos _v reµcliiJles" 
cnmarcaelos en diseños t"xperirnentalf's y cuasiexperimentales. "En resumen. rl 
¡mradigina /eCJ10l6g1cv - cxpeli111c111al suponía que las i1u10va(io11cs educativas era11 
como lecnologías que podrían ser replicarlos con confianza por los (Jistri/Os escolares; 
que las innovaciones podían ser evaluadas como si fueran lralamienlos fijos y 
conslan/es; que rl proceso (Íf'l Céll J JiJio educativo era precian Jinanlcn 1cnte tecnológíco y 
que podía ser dcsrriplo rarionalisliran 1cJJ1e,- que la arloµción - / nuy a 1 ncnurlo 
concebida rn términos indiFk/uales en Jugar de organizarionalcs - era una COJJ(Jición 
suflcienlc para el cambio; y que modelos generales compuestos por proposiciones 
lipos leyes, podüm se:r empleados ¡Htra rlFscri/Jir rl comportamiento rle Jos rlislri/os 
csrolares en n"spucsla a los esfuerzos del ran1bio" (i\risti1 1 1uflo: 4) 

A partir de 1 975 con la evaluación de los cxperimc1 11os ''Head Star" y " rollow 
Tl 1rougl 1" distintas investigaciones comienzan a acumular evidencia empírica que lleva a 
cuestionar los postulfülos de este paradigma_" El resultado principal de éstas reveló una 
"brccl1a rnlrr el modelo con JO fi 1c concebirlo y el mo(/e:lo impleme1 J/ado .. _ 

Desde la conceptualización ele l3erman ( I 98 1 )  un nuevo paradigma emerge: f'I 
paradigina de la implemc11tació11. Se trata ele una nueva forma ele pensar, c lcfinir y 
abordar el canl.IJio educativo a trav(·s de tres rneta- µroposiciones o rcílexiones ele l>ase 
e1 l lpÍriC<I. 

U-\ primera ele eUas seúala que " <'l cw1J1Jio rducalivo liene la caracleríslira de 
ilwolucrar un proreso rlondf' domina Ja implcmenlación .. , esto cs. la innovación tal 
como ha sido concel>icla sufrirá modificaciones debido a la interacción con el contexto 
en el cual se implementa, modific<1ción denominada proceso de 11111téllí611. 

La segunda ele ellas refiere al nivel organizacional y sostiene que el cambio es 
implementado a trav(�s < ie tres subprocesos los cuales 1 10 poseen una estructura lineal 
sino que se encuentran "laxamente enlazados". Ellos son la movilización, es decir la 
preparación del sistema para el camhio. la implementación la cual consiste en las 
actividades realizadas y finalmente la i1 1stilucionalización que indica la estabilización del 
cambio_ 

Por último scflal<l la dependencia del c<:m ll>io educativo respecto al tiempo y al 
espacio. 

Finalmente me gustaría indicar un clemc1110 que es posible enco1 11rar en los 
autores que refieren al paradigma de la implementación y es la consideración < lel 
cmnbio como un 1JToccso complc:jo para el cual w 1  ahordétje lineal y tuliclimensional 
será, desde su propuesta, totalmente ineficiente. 

1 . 1 . 3  Las investigaciones sobre el cambio educativo en el Uruguay 

La investigación acadómica sobre el carnl>io educativo en el Uruguay se ciñe a 
dos tral>étjos, la tesis de doctorac lo ele Adriana Aristimuilo ( I 99G) y t11 1 cstu<Jio < le 
Adriana Marrero ( I 996a) 

La investigación ele Aristimuilo ( 1 996) se centra en la implementación cliferencial 
ele innovaciones educativas institucionalizadas, como son los Cursos de Compensación 
( Plan 1 98G), jerarquizando factores organ.izacionnles como In capacidad ele liderazgo 
del c lirector o las condiciones de tral>ctjo de los docentes y resaltnndo la importancia del 
centro en la toma de decisiones ele los propios c Jocentes a través de prácticas como el 
trnhajo en equipo o el involucra.miento del c locente con la institución. 

El segundo trabajo, realizado por Marrem ( l 996a),  refiere a la evaluación de los 
< locentcs y los alumnos respecto a tu l<'I experiencia de extensión del tiempo pedagógico 
a nivel de Secundarios_ Esta política fue implcmentacl<'I durante el año 1996 y la 

4 Algunas de las investigaciones reseñadas por Berman: Smith y Keith, Sarason, Gross et al, Charters y 
Pelegrin, Wacaster, Bentzen, Brado y Bredo, Goodlad et al, etc. 
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investigación consistió en recabar el juicio <le los actores involucraclos en <'Sta 
cxpcrie11cia a lo largo del año lectivo. 

Ambas investigaciones se centralizan en innovaciones cclucativas. esto cs. 
camhios educativos basados en políticas <'CJucativas. <lSÍ como tam})i('n otorgan 
relevancia a la irnplementación clifert'ncial de la mismas. procurc.mdo en definitiva 
cornprendE'r los factores inlluyenws. Descle este punto de vista, corno estuclios sobr<' 
implementaciones de camhios educativos. es desde clonde se rescata los apones <le 
estos trabajos para este estudio: sin embargo no se encontraron antecedentes sobre 
implementaciones en el aula. 

H.ecapilulémdo lo seúalado en la Presentación, esta investigación se centra en el 
análisis de cambios educativos llevados a caho por el docente en el aula y que se 
presentan corno acciones incHvicluales. tanto en un contexto ele C'<lmhio generaliz<1clo 
como lo es la Experiencia Piloto como en un contexto clornle se aplic<l el cliscf10 
curricular Tradicional ( Pl<m 1986). 

Los siguientes apart<1clos darán cuenta ele lo que se entiende por cxp<'riencias ele 
cambio en el aula así como de las principales conceptualizaciones manejadas en el 
proyecto. 

1.2. LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: INVENCIÓN 
EDUCATIVA PLANIFICADA 

En la Prr!scn/ación se introdttjo el inter(�s por los e<unhios educativos que se llcvmi 
a cabo en el contexto del aula. También se seüaló la falta de investigación acaclémie<l 
de la labor del docente en el aula y de i<-l concreción <le iniciativas personaJes. 
En este sentido se creyó necesaria la constnicción de un concepto que apuntdra al 
trabajo individual del docente y que dicho clesernpei\o estuviera pautaclo por c<1mbios 
en su rutina. 

Así es como surge el concepto de INVENCIÓN EDUCATIVA PLANIFICADA. 

1 . 2. 1  La invención y la innovación: dos conceptos del cambio educativo 

La invención y la innovación son conceptos que procuran dar cuenta de los 
cambios y más especíl"ic<1mente de los carnbios eclucativos. 

Sin cml>argo no son sinónimos. Esta ciistinción es incorµorada !>ajo el sisterna ele 
categorías denominado ciclo de implcmcntalión 5 y que permite la diferenciación, tan 
importante para esta investigación. <'ntr<' innovación c irn ·cncíón. 

La innovación educativa es, según Imbcmón ( 1996:64), " ... la actitud y el proceso 
de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas ele manera 
rolcrliva, para la solución dr situaciones pro/Jlcmátiras de la práclica lo r¡uc romportar<-1 
un c<111Jf1io en los contt'xtos y en la práctica institucional de la educación ... 

Es posible afinnar que una innovación educativa engloba tres grandes niFc/cs 
analíticos (Vanclcnberghe· Staessens, l 991 : Gimeno Sacristán, 1994) uno macro que 
hace referenci<1 a la formulación de clisefms curriculares, uno meso que involucra al 
centro educativo y su geslión, y otro micro que alude a la acción en el aula; o al menos 
así cleberí<l serlo para obtener una política coherente; su eficacia S<' encuentra 
subordinada a la estructuración de los ni.veles. De estos aspectos se dcsprencle que la 
innovación C'ducativa englob<1 aJ cambio ectuc<llivo en su concepción holística y por 
cncle posee un alto grado etc institucionaJización, por este motivo su estudio fue dcjac1o 
de lado, ya que resultaba dem<1siaclo ambicioso para las posihiliclades de este trabajo. 

5 Miles adopta los términos iniciación, implementación, institucionalización mientras que Berman lo concibe 
en términos de subprocesos al tiempo que adopta una terminología que refl�ja por un lado la noción política de 
conflicto y por otro el concepto de etapas superpuestas y reversibles. Los términos acuñados por este autor son: 
movilización/implementación/institucionalización. 
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Taml>ién existe otro tipo de c;mllJio en la nitina educativa q11c no se cnn1e111r<u1 
ins1it11cionaliza<lo y refiere n acciones in<livicl11alcs: son las invenciones concel>i<las por 
los <-�stu<1ios en Cifmcio y Tccnologí<l. (Fernf\1Hlcz. 1 nq7). 1 11 \l>emó11 ( 19HG: füi) las 
denomina t'xpcrit·ncias rlr i1111ovarió11 en contraposición <l las innovaciones cducc-lliv<1s 
generalizadas que rencrcn al primer tipo <Je camhio scñala<lo. 

Lo inclinación por la utilización del trnnino invención en clctritm·nto clel 
prop11csto por Irnbcmón ( J 996) se <lel)ió ni carúctcr nom1ativista qrn-· este último posee." 

Por otro lado el concepto ele invención es presentado corno una etapa anterior a 
la i1 movílciót l. Lo invención puede genernliznrse y extenderse ol nivel meso e incluso 

nutrir al diseilo curricular. 1\sí co1 no puede tratarse. tanll>i(·n. de t111 caml>io generado 
<lf's<I<� PI <lis<'f10 n 11Ticular p<-�ro prncticarto aislaclnrnc1 He por 110 l mtwr lograrlo la 
generalización <lcsea<la en la prt'.1ctie<1 <loce111e.' Estas son las clos posihili<locles de 
i11ve1 ición cch 1cativ<1. 

Sintctiz<:uKlo, la diferencia existente entre 1 1no y otro tipo de c<mll)io es la 
gcncrnlización o instit11cio11alizoció11 de lns ncciorws que presenta 1<1 i1 movación. 
La illllovacióll está orgalliZfü1a por ull n)I tjulllo ele rcglns y procedimientos. la illve11cióll 
por el individuo que la implementa. 

La interrogante que surge <le estas apreciaciones tcórica,c.; es por <1qucllos 
elementos o variables q11c me<lian entre Ja invención y la innovnción, o si se quiere 
crnre la implcmelltación y su instilucionalización. 

2. 2 El proceso de enseñanza- aprendizaje y la planificación 

l ina vez adoptada la distinción entre invención e innovación la pregunta 
siguiente fue por el tipo (le invención <11 que se lmcía referenci<l, y<1 focalizán<lose en un 
;'.'.1rnl >ito lllicro ele investigación. 

Se pueden identificar <los tipos de camhios contextualizados al aula. las 
modificaciones en el sistema <I<-' control de 1<1 <lisciplina y la trnnsfonnación en el 
proceso ele instrucción. 

Aml>os tipos <k invenciones rcsullal>cm imposihles (le ni >arcar del >i<lo a las 
<1imc�nsirnws <lel proyecto, por lo que S<' <IPci<lió la incorporación <1<'1 segun<io tipo. Esta 
inclinación hacia invenciones de corle c<l11cativo estuvo dctermina<la por encontrnr c11 
ellas una mayor riqut'za <le análisis ya sea por su rlivcrsid<l<l como por la irnponancia 
que el proceso cnseí1a11z<1- Rprcll(lizajf' implicn. Fs relevante señalnr que <111r<1ntc c-1 
campo se observó la importancia del control de la disciplina en aquellos docente qtw 
lograban implcrncntar invcncio11cs C<lucativos. No se pretendió ol>scrvor ni <malizar 
invc'nciones <lisciplinarias. pero sí se incorporó la fonna <'ll q1w los clon·111cs orgonizan 

la <lisciplina <le la clase. 
De esta manera el concepto inicial de invención c-utopta la <limcnsión educativ<-l. 
El segrn 1<10 ocljetivo de <'Sle tipo de carnl )io alude a su cnrácter pl<:U1ifica<lo. 

Pcnsanclo en el lrah<:.tjo de c<:U11po se visualizó la nccesi<lad de una invención cstahle. 
que no se trataré\ de una acción ir 1constc:1111c y que cfüicultara 1<1 ot>servación de la 
implemen1<1ción . De esta rnanera S<' <lcci<lió incorpore-u· ciertos conceptos <l<' lns tcorías 
ele la planificación (Wiltrock. 1 990) 

Siguiendo el lincc-11nie1110 de Hcarc, Call<lwcll y Millikan ( 1092) es posil >lc 
distinguir distintos niveles ele plonificación en el proceso cduc<llivo. Ld plw lificación 
estmtégin-1, corporntiva y <le currículo se concentran a nivel orgrn1izacional y <le 
a<lcn 1ació11 a la cornuniclacl , mientras q1 w la planificación instruccio11al rdi<�w <-l .. fa 

(, Del texto de lmbernón ( 1996) se desprende la valoración de la innovación educativa como unico tipo de 
cambio significativo, posición no compartida en esta investigación. 
7 En este sentido l Iopkins et al ( 1994) plantean cuatro posibilidades surgidas del cruce de la calidad del cambio 
con el nivel de implementación. Ellas son: alta calidad y baja implementación, baja calidad y baja 
implementación, baja calidad y alta implementación y las más positiva de las opciones, cambios de calidad con 
alta implementación. 
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planificación lk'Fada a cabo inrli vidualmente por profesorrs cuando mrjoran el plan riel 
currículo dentro ele sus propias clases" . (Bcare. CaJldwell y Millikan, 1992 : 186) .Existen 
distintos tipos de planificaciones llevadas a cal:>o por el docente: anuales. mensuales, 
( !i<lrias, de 1 1nida(Jes o de lección (Wittrock, 1990: 455 ) .  Pero lo que todo este tipo de 
acciones planificadas (Gyslin g,  1992) posee en com(m es su futura modificación en el 
transcurso < le la clase . En este sentido se incorporaron las nociones de pla1 úficación 
norrnativista y estratégica- situacional presenta(las por Aguerrondo ( 1995) 

De esta forma se asimiló el carácter pl01úficado de la experiencia de c01 11 bio. 
De estas apreciaciones complementarias se desprende la defilúción t teflniliva de 

INVENCIÓN EDUCATIVA PLANIFICADA qt 1e < lirige esta iJ 1vestigació1 1:  "cif'rtos 
cru nlJios en los proccdilnientos, en el uso de ma/Priales o en el  disciío que son 
marginales o rlependic/ llcs parliculanncnte de quien los J1acc. "(Fcmándcz, J 997: 5) y 
q11r cumplen con las siguientes conrlicionrs: 
• t ma acción que: 110 pertrne.re a 1111 pro_vecto de innoFación educativa instit11cional. 
• w 1a acci611 que lleva a cabo (;') c/occ1 lle c11 el aula. 
• una acc ión planificada /Jasacla en la propuesta del doct:>ntc dt:> inw-'JJ/étr o reformar la 

rutina riel aula. 
Por (1llimo mencionar que las IEPs pueden presentar < los modalidades de 

implcmcl ltación. Corno incorporación de materiales o herranúentas didúclicas y es 
( lenominada modalidad continente y hajo la forma de aspectos menos tangi bles 
relacionados con nuevas ( lid<'icticas del aula que alude al elemento continente.ª 

1 . 2. 3  Dos posibles críticas a la IEP 

La IEP refiere a una actividac l de in iciativa in< livicJual practicada por los docentes 
en el aula. Este concepto puede ser centro de dos criticas. Una es la ulilidad que este 
tipo de actividad posee al no ser generaJiz<1da ni compartida con otros < locentes. L<l 
segunda es si realmente es competencia del docente el inventar, el diseflar m wvas 
estrategias de instnicción. 

u1 primera crítica puede provenir de 1 1n a1 1 tor corno Imbernón ( 1996: 70) quien 
afirma: " La i1111ovaci611 romo ¡;roct:>so e le formación pier(]e un importante tanto 1Jor 
ciento de incidencia y mejora colectiva cuanclo se produce aisladamente y se conv ierte 
rn una nwra experiencia personal" 

Entiendo valiosas las experiencias personales que se proponen romper con la 
nitina. Las considero una manera < le empezar y muchas veces las (u úcas posibles en 
contextos en que ni la solidaridad profesional ni ciertos canales de comunicación se 
presentan como aJternativas reaJes hacia el mejoramiento de la calidad educativa. En 
aq1 1ellos contextos don< le el trabajo en equipo y la comunicación con las autoridades es 
eficaz. las in venciones individuales témll>i<:'�n cobran relevancia. Si estos rneccu1isrnos 
funcionan bien. las experiencias personales serán compartidas y otros docentes se 
ai1irnará n a consi( lerarlas. El tral)ajO C'l l ('quipo f'S consiclerado de gran importancia así 
corno la necesidad de políticas que lo fomenten pero no por esto se deja de reconocer 
el valor que los desernpeí1os individuales poseen y más si éstos logre:m sus propósitos 
de motivación y aprenc iizaje significativo en s1 1s alumnos. La extensión r Jf' estos logros 
a más actores es importontc pero ya se estarla próximo al terreno del c liscúo < Je políticas 
er l1 1cativas que estimulen la solidaridad profesional . 

El segundo eje de crítica es propuesto por Scl licfclbein ( 1994: 12 ) como "el milo 
del docente creador" . Este autor al1n Ha: "Se t:>spera que los maestros creen siluaciones 
de aprendizaje maravillosas cada vt:>z r¡11c dictan una clase. ·· 

Creo que el concepto de IEP no apunta a esta exigencia o " pre sión so/Jrc Jos 
dort:>nlcs" . como la llama el autor. sino que apunta a explorar cómo los docentes 

8 Esta distinción a sido categorizada bajo distintas nomenclaturas como son: blandos y duros (Gairín, 1 994) o 
software y hardware 
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trahajan. se comparte la posición e le Schiefelhein ( 1994) de que hay "/menos crcnclorcs 
y /Jucnos (jcc ut<:mtc s" , la propuesta es la de analizar que es lo que Jos creadores 
ur uguayos están haciendo y las posil >ilida< les de los ejecuta ntes. 

1 . 2.4 El vínculo pedagógico docente -alumno 

Para Bourdieu ( 1 995 ) toda relación pedagógica cst�l sustentada en un vínculo de 
dominación, sin embargo reconoce el carácter dialéctico de la misma. El docente 
siempw encontrará mecanismos < le resistencia en sus alumnos. Al mismo tiempo la 
base' de dicha relación se encuentra t lcten ninac1a por la autoriclad pcc lagógica, esto es 
un sustento no basado en cualidades personales de los docentes sino en su posición, 
por Ja autoridad cleten ninac la por su rol . 

Si se adopt<:m estas conceptualizaciones una pregunta queda sin rcspucst<l y es 
el por qué ciertos docentes logran rnarnener determinado orden en sus clases y otros 
no. traduciendo este cuestionamicl llo a las categorías manejadas anteriormente la 
pregunta sería la siguiente: ¿por qué lmy grupos de alumnos que oponen mayor 
rrsistenrin ¡¡ la a11toridarl pedag6gicE1 r/r ricrtos clorentrs?. 

Otro sistcrrn'l <le categorías a incorporar respecto al vínculo pedagógico es el 
i rnmejaclo por Weber ( l 97G) quien define Jos ya conocidos tipos de legitimación. La 
dominnción tradicion<ll es definida por el m 1tor corno: aquella domil mción que hasac la 
c1 1 la costumbre, en el caso educativo. en la transmisión ele conocimientos. Por otro 
lado, la dominación legal es aquella que µosee por fundamento la confianza c1 1 las 
reglas cJetem1inaclas racionalisticamcntc y en las personas <letcnninaclas por estas 
como autoridades. Por dominación carismática se entiende aquella dominación que 
descansa el valor personal e le un individuo. 

La pregunta inicial bajo las C<llegorías c lt' Bourc lieu ( 1 995) cobra relevancia de Ja 
siguiente i muiera: ¿cufú e s  el tipo dr leglti111aci6n ele Ja relación de dominación doccntc
alumno que logra una mayor o/Jf'dienria _v por f'nrle un nw:nor grarlo de rrsistrnria? 

La distinción manejada por Bemstein ( l 993) entre discurso instr nccional y 
discurso regulativo se torna productivo en este sentido ya que lleva a preguntarse por el 
discurso que conserva un peso mayor a la hora e le maximizar la dominación ejercida 
desde la autoridad pedagógica. 

1.3 LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las hipótesis que guiaron la investigación procuran dar cuenta de las distintas 
categorizaciones mencionadas éu ltcriormente y para ello se considera necesario 
recordar las preguntas que pautc-m esto investigación: ¿cómo y por qué se implf'mcntn 
una hwenl ión fYiucaJiva pla1Jificada (IEP) en grupos de primer a1ío ele dos Jic ros, 1111 
Centro Piloto y w 1 Centro Tradicional, ele una capital del interior de país? ¿por qué en 
aig1 mas s<tlas de rlasf's no Sf' implrnwntan JEPs? ¿cuálrs son las dilrrf'nrias <"ntrf' Jos 
docentes inFrnton's y no hwentorC's, y entre las relac im ws de Jos clor entcs con el 
gmpo? 

Se rccorniencla que las 11ipótcsis planteadas sean lcí( las teniem lo en rnenl<' los 
( listintos nivclC's analíticos maneja< los c-u ncriorrnentc,  esto es pc1 1s<-u 1do en las 
influencias originarias en el nivel ele! aula, en el centro y C'n el sisterna educativo. Dacio 
el objeto de estudio. el primero e le los niveles es clave en toc ias las hipótesis. mientras 
que los otros dos son explícit<:m1ente distinguibles en las dos primeras. 
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3. 1 Hipótesis Uno: el ciclo de implementación 
presenta una primera etapa de resistencia, 
entusiasmo y una tercera etapa de evaluación. 

de todo cambio educativo 
una segunda etapa de 

El objetivo e le esta t 1ipótesis es la ir lcntificación e le un posible ciclo e le 
implementació1 1 .  

La primera e tapa < l<>  resistencia refiere a lo señnlac lo por Schicfell >ein ( 1 D94) 

como susto al cambio y tarnhi�n inr licí'lc lo por c l istintos infon r n-mtes califin=K los. Es 1 1 1 1<1 
resistencia por parte < le los alumnos por tratarse de una nueva actividad que supon< lr�1 
nuevos patrones < le evaluación y es un temor por parte ( iel docente por tratmsc < le t 11 kl 
nueva actividad cuyos resultados se desconocen . Forma parte < le lo que es c Jefinido 
desde el paradigma < le la implementación corno movilización. 

Superada esta etapa y una vez puesta en marcl ia la implemernación se 
registrarán niveles e le entusiRsmo o < le <iccp tación del carnlJio. ya pensando en la 
i1 nple1 l 1e1 l taciót l 1 1  lis 1 l la. 

Est<1 activir larl n 1 lminari<1 con t i l lo reflexión sohrc la act ivi( lac l propuesta: la 
evaluación. Por evaluación se entiende ·•Ja rlelcrminal ión rif' Jos logros rif' un programa 
cduc alivo c on rrlar ión a Jos o/Jjelivos que se /ia/Jía pro¡>uf's/O." (Ec lwards . 190 1 :  36) . En 
<'I rn<irco e l<' esta invest igación rcficrf' i1 los logros de la IEP, po. o pr<'vio i m lispPnsahlf' 
pma un<.-1 futura institucionalización de la cxpericnciél. 

3. 2 Hipótesis Dos: Los factores influyentes en la implementación de la IEP 
son: los componentes del espacio del aula, destrezas del docente, factor 
grupal, disponibilidad institucional para la implementación de la IEP. 

Los conceptos introc lucidos en est<-1 hipótesis res¡ >OJ l( !cn <11 supuesto SOl )r<' la 
influencia cn la irnpl(�mcntación r le cuatro t ipo < I<' factores . 

El concepto espacio del aula es intro< lucic l o  por Miguel Santos Guerra ( 1 993) y 
en el contexto de esta investigación es inter pre tado como el entorno que rodea el 
proceso c 1e ensc1)anzc-1-apre1 1diznjc:- c lelirnitado al <-1uln . l .os crnnponf'1 l tPS d<" est e  son el 
conjunto arqui lectónico < le! aula y los sistenk1s simhólicos y e le informaciém . 

El término rlrs1n·zas rlrl r/orf'JJlf' es ulilizado por Gimeno Sacristán ( l 9D4 )  y 
adaptado a esta investigación alude a aquellas hahiliclades y característ icas personales y 
formativas ( Jel docente que le perr niten llevar éldelante y controlar la impleme 1 11ación de 
la I EP. I .ns c les t n�zas r locentf's invoh wrnn, como se c l <'spmnr lc· < l<' s1 1 c lf' l i nición , In 
dic láctic'R ul il izí'l< la por el  docen te . 

Se decidió la incor poración del rno< 1clo e le insln rc c ión rkc livn e le Slavin ( 1 997) 

procuranr lo ic lentificor s1 1s elementos en la c l ir likt ica proct icar ln por los ( (occnws. 
Este modelo se ccrnra en cuatro elementos quc los c Joccntes µucc lcn mo< l i l1car en pro 
< 1e la instrncción efectiva: la calida< I e le la instrucción. niveles apropiados < le instn1cció1 L 
el inn'ntivo y f�I t iempo. 0 

Por calidad e le instnicción se c 1 1 1ienc le : "el morfo rn r¡uc la inlormar ión o 
rif·s/rf'zas son prrsrnlarlns n los f'sl1 1cü<:m1rs rlr In/ manf'rn r¡1 1c Jns purclm1 aprt>ncJrr 
lflr ilmt>n/e " ( 1 997 : 4 ) ;  los niveles <-1propiac tos refieren a la ac lap tación e le la instrucción a 
las 1 1ccesi< lac les c lisímilcs de los estudiantes r:n cmmto conocir niento y aprendizaje:  
incentivo es el producto de estrategias específicas ( !estinac1as a aurnc1 11ar la mot ivación 
de los alumnos para trabajar en las actividac Jt:'s qut:' sugit:'ra el c locente; el tiempo se 
refiere a la necesidad e le dar ticrnpo suficiente a los estucliantcs µam consic lerc r d 
material manejado. 

9 Plantea Ja existencia de ciertos elementos que presentan un grado de i nvariabi l idad y por ende incambiables 
por la acción de la escuda y sus docentes . la aptitud del estudiante y la motivación dd mismo. 
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La exµresió1 1  arlitud del alw nnacio alude el la postura que <1dopta el grupo < le 
alumnos ante la IEP. Son consiclera< Jos elementos corno Jos niveles < Je participación y 
las carncterístic:as del grupo en n 1ant n  atención y nr<ien. 

La disponilJilidad organizaf iunal alude a mecanismos y caracteríslicas < le la 
instilución < lon< le el docente inventor lleva a cabo la implementación < le la IEP. que 
inhiben o estin 1ula1 1 el desarrollo < le la misma. Los aportes de los cstu<l ios sobre cultura 
organizacional dan cuenta de estos aspectos y que l mcen en c lefi nitiva a la rnec l iación 
entre invención e innovación , en s1 1 nivf�I analí t ico meso. El concep t o  < ie c1 1 1 t 1 1ra 
organizacional es empleado por V<mdenbergl le· Staessens ( 1 99 l )  y refiere a las 
características propias de la organización que inlluycn. en el caso del caml >io educativo. 
en su implementación , taml >ién se encuentra asocia< io al movimiento e le escudas 
cncaces. el cuál scilala aspectos del contexto organizacional como contribuyentes del 
óxito escolar. 

La rlisponíl>ílírlnrl or,{/Rnizru 'ional para la imp lc �mt�n tación < le la IFP inlluye sol nc el 
docente fornent�m< lola a t mvés ck rn 1  amb iente generalizado de cambio ec lucat ivo 
crea< io por la aplicación < Jel Plan Piloto en el centro y c lel tr<-tl><tjo en equipo y la 
coor< linación curricular entre docentes. Ln disponibilir lll< I organizacional parn la 
impleme1 1tació1 1 de la IEP iníluye sol )re el docente l > loqucúndola a trav(·s de la escasez 
o inexiste ncia de r naterial didáct icos y < le la negación del acceso a cs1os y medios < le 
inforrnació1 l .  

E l  anllJicnlr grnrralizado rle canJfJio ecluc alivo generado por la Hefonna 
F.ch wotiw-1 es cons i< lcrm lo un fnctor alcn tac lor e le I F .P s. El s1 1p1 1cs 10 pr�serne en este 
elemento es que en un amhiente donde se implementan caml>ios en l<ls estr uc t uras < le 
la organización existe una mayor disposición a "innovar" Jo cual implica animarse a 
enfrentar nuevas mo< laliclac les e le trabajo. Las dificultades para caml >iar es u1 ia 
caracterís tica < le! sistema de Ense11ai 1za Media del l rruguay ( Aristimuúo. 1 996 : L<"i ncz. 
1 989; 1\guerronc lo. L 99G ) y es e le suponer que en una organización donde se l lan 

1 1 1anifestc1do < listintas transformaciones los < locentes nswnnn carn.l )ios de iniciativa 
i1 1c l ivic lual . rn 

Las nuevas ino<lali< la< lcs e le t rnl >ctjo que la Reforma Educativa propone como son 
el traJJqjo en equipo y la coordinac ión currirular entre las árC'as t ai 1 ll > ién fueron inc lica< las 
como fac tores alentarlorPs. Anillas son consi< lera<las formas de soli< lari< l ad profesional 
y son volornc las positivamc�ntt-� c lesc le la invcst ignción acaelf.mica. Oicl 10 valor se 
presenta como camino irnprescindil Jlc ! lacia Ja innovación educativa ( lmbemón . 1 996: 

49) o corno requisito para la puesta en pr�lctica e le escuelas inlcligentcs ( Perkins, 1 995: 

2 2 ��) o r lP esn wl<1s encares (I nforme Internacional OC :DE, 1 09 1 :  1 84 )  

También del )cn seilalarse cienos cambios estimulados en c1 1a1 1to a la gestión 
escolar como es la noción e le lklPmzgo per/ag6gico riel (}irec1or. 

En síntesis, las rnoc lalida< ics e le t rabajo introch 1c:ic lns por Id Hdorma n<i y < ¡1 1< '  
l lac{'n a l  ccm J..l )iO gencralizac l o  son : coordinación curricular. sistemas < l e  autoevaluación.  
trclhajo en equipo y liderazgo pec1agógico < !el director. 

La escasez < le male.rialrs rlirlflcticos y In nf':gación ae arrcso a los mismos . 
como elementos lir n i lc:u 11cs. han sic lo seilalados por distintos autores l >étjo el concepto 
e le "condiciones ( Je t rabajo eJe los ( loc :rntcs" y <"n el rn<1rco de esta invest igación 
nquellos co 1 1ccn úc1 1 tcs « la organización . ( Pcrkins . 1 905; Schiefelhein, 1 994 ; lnll wmón, 
1 996) 

10  Este es el upuesto asumido. Informantes calificados afirmaron que los cambios son procesados de distinta 
manera según caracleríslicas personales q ue no refieren ni a su formación ni  su anligüedad. 
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3. 3 Hipótesis Tres: Un tipo de vínculo pedagógico basado en la dominación 
carismática fomenta la implementación de la IEP mientras que un tipo de 
vinculo pedagógico basado en una dominación legal-tradicional bloquea 
dicha implementación. 

Considero que los términos en que Sf' establece la relación c i occnte- alumno es 
1 mo de los < if': lf'n nimmtes de las posil1il i< lac lc-�s e le irnplcn 1c·n 1ación c lf' célmbios 
cducntivos en el aula. 

De <1cuerdo a la c lefinición < le po< 1cr y dominación ( le Wcher ( W7G) se da por 
supue:sta I<i exiswncin, en el cn 1Ia. ( le una wlación ( le <iomi1 1<Kió1 1 ,  variando las formas 
e le lcgitimi< Jad . tal corno lo planteo la hipótesis de esta investigación. 

El supuesto irnpcran1e es ql w <11 trntrirsc· e le� 1 1 nél ex1wricncia e l<' cnml)iO,  la 
invención requerirá e le un tipo ( ie < lomir mción que logre una concentración mayor en los 
alumnos. la cual ser<'1 logra< ln a trav('S < le un po< lcr también extracotic l iano como lo es el 

carismático. 

Recapitulando. tres son las hipótesis que guían esta invest igación .  una 
rclacionnda al ciclo < le irnplementnción. una segunda referida a los factores inl1uyentes 
en c l icl 1R implementación y finalt1 wnt<� el t ipo < lt-� vínculo pec tn.gógico en que la misma se 
basa. 
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CAPÍTULO 11: LA METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO 

L<'l forrn1 1lación del < l isf'ño si 1stanl ivo y del < liseflo a1 1xilinr e le la imwst igación S<' 
realizó entre al >ril e le 1 997 y marzo de 1 098 , con K·nzando <�l trabajo de campo en <ú >ril y 
cxtendi('ndose hasta agosto < le 1 998. 

En este apartarlo se c l escribc1 1 los pasos q1 1e st� t omaron en la aproxirnació1 l 
metodológica del objeto de estuclio. 

2. 1 LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Sig1 1iencJo t�l lineamiento < je Ceo O'Ancona ( 1 996) t oda estrntegin < I< '  
investigación r JcL>e ser elegida soL>re la I Mse de las características < Je tres elementos e le 
1<1 propia i 1 1vest ig<'ici<m :  el objetivo c 1c cst1 1c lio, el control que el investig<1< lor f'jt�rn-� ( n <-'l 
desarrollo de la r nisma y si se trnta < le indagar 1 1ccl los pasados o <1ct1 1alC's .. 

consi< l<>ran< lo estos criterios < Je selección y las características paniculares del 
<'Sludio de rasos (Yin . 1 980) se creyó en < l ichél estrategia e le investigación corno la 
más adecuada para este proyecto. dchi< Jo a q1 1c en todo proceso de implementación los 
límites entre el contexto y el propio fenómeno se confl m< lcn. Sin en ll. )argo si se l lélCe 
referencia al ohjetivo ele la investigación se encuentra la justificación principal para 
dicha elección y es Ja adapt ación de esta estrategia a preguntas que se centralizan en el 
cómo y en el porque�; coincidienc 1o así con la pmg1 1nta originario que guía este proyecto: 
¿c'ómo _v por c¡uf' Sf' llrva a rabo Ja imµJemrntar ión de una 11:.--P?. 

2.2 LA DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN 

Cuatro ( Jccisiones se t ornaron I 1aci<1 la delimitación < 1el ol >jcto e le investigación. 
L<l opción por la enseflanza Secun< laria en vez < le In Primari<1 se debió 

principalmente a la escasa formación inicial de < 1occ1 11cs que actualmente ejercen en el 
sist<�ma. El s1 1p1 1esto que ntravit·sa t'Stá justific<1rió1 1 t-'S q1 w 1 <1  fom1arión J W< lagógica y 
específica fomenta la cap<1cidad inventiva de los docentes. Ante un sistema con un 
número re(Jucido de educadores graduados, la prcgu111<1  es por las actividrn lcs que 1 1<-m 
logrado c lcsarrollar. 

Se seleccionó el C.B porque se considera que es el áml>ito donde el trabctjo 
col lm mayor relevancia ya que en los prir ncros ai'los de c<Jue<1ción es < 101 1( le "se juega" 
la permanencia ele! individuo en el sistema. Se cree en el desarrollo e le invenciones 
e<Jucativas como forma c Je paliar la < Jeserción estuc Jianti l ,  como un mecanismo c Je 
i1 1ce11 tivo . 

Té-u nt>it':n se consideró importante incorporar las < Jos moc lalic la< Jcs e le currículum 
prescrito vigentes parn indagar así. posibles < Jilcrencias y similitudes t 1acia la 
implc1 1 1<- mtación e le IEPs . corno se < lcsprendt> de las 1 1ipótesis sei1nlé't<l<1s, se partt> del 
supuesto que el C<U l ll.)io gcnernliza< lo vivic lo por el proceso < le Heforma fomel ll<l In 
presencia e le experiencias < le canll.)iO .. 

La invc-�st igación está clirigida al S<�ctor púl >lico < le cnse(1<-u iza y<.1 que S<' lo 
consideró una manera < le evitar < Jif<'rcncios en lo referente al origen del financiamiento 
de las instituciones. El factor organizacional coL >ró relevancid en la investigación < lur<-u lle 
el é-málisis c lehido a la diferencia infraestr uctura! entre ambos centros, sin crnhargo c lebe 
destacarse que los fondos <. le ambos provienen del Estado ya que se trata de centros 
p(1hlicos . 1 .as < Ji fcrc�ncias se h1 1scnrán <'n los wn irsos otorgados y en lo <l istri l> 1  wi6n e Je 
estos por cada centro y no en el  origen < lt>  los mismos. 

El análisis se cciúrá a liceos c lcl  interior. la región fue elegi< la porque en sus 
centros d ¡ wrnI c toccntc c'n cuanto formación t'S más des favoralJlt-' nlin que C:'l l tos 
centros montevideanos. aspecto que toma relevancia si se considera la formación 
docente como un elemento cl<lVe <-1 la l lora de implementar camhios educativos. 
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También estimula esta c lccisión la escasa invest igación rcalizacla en el interior del país 
ya que la mayoría <le lc1s investigaciones, no estrictamente en el úrea e<lucativ<1,  se 
realizan en la capital del país. St" seleccionó 1111<1 ciuclac t capital que se l m expam liclo 
notoriamente en el último quinquenio. 

En síntesis la investigación se llevó a cal>o t'n el C. B ele dos liceos púl>licos <. lcl 
i111erior del país. uno aJ )OCü<lo al Plan Piloto y otro al Traclicional . 

2.3 LA SELECCIÓN DE UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

EstP proyer.to se 1 11 1 trió r t<� tres grnndc�s nivelf's ele sclf'cción < if" 1<-1s 1 1ni< l<:H lcs de 
análisis. el primero l iace referencia a la c leterrni11ación eje los centros. el sq�un<lo a los 
<locentes que imµlcmentan IEP y por úllimo Ja elección de los gn 1pos en que se 
ol>servaron las invenciones. 

Con relación a los centros se decidió sclcccior mr dos liceos. uno que c lcsarrollas<' 
Experiencia Piloto y otro que trabaje con el Plan Trae licional, los cu<1lcs fueron tornados 
del u11iverso de liceos públicos de esta ciuc lacl- capital  c lcl interior. La i1 1climK·ió11 por el 
liceo Piloto scleccionaelo se basa en <-mtecedentcs l>il>liogrúficos (Mesyfo<. l .  1 907) y en 
infonnación brindada por inforrmmtf�S calificados, los cuales consideran el factor tiempo 
ele implementación dc la [-:,"Xperiencia Piloto clecisivo PI1 la consecución dc los objetivos 
µlantcados por la Hefon na Educativa. El centro ligado al Plcu 1 Tradicional se seleccionó 
l >ajo rres critnios, d prim�ro < ¡uf' impanic�r<-1 (11 tlca i nentf' Ciclo Br'lsico y <"! sPgun<lo qu<' 
se asemejará en número de (Joccntcs al Centro Piloto. El último requisito refiere a 
limitaciones prcsupuestales y ele c 1isµo1 tll)ilida<l horaria y es la cercan ía física entre un 
ccrnro y otro. 

El criterio <. le selección etc los < locentes "inventores" se l>asó en l<ls aprt>ciaciones 
de infonn<·mtcs calificaclos y entrevistas explora torias previas; mif'ntras que el criterio 
de selección <1c los íloccntcs que no se proponían "inventar" fue que imparticréUl la 
misma nk1tcria que los docentes inv<:>ntores al interior del ccn1ro1 • taml>i(m se tomaron 
en cuenta las rncornendaciones ele las c lirc�ctorns en t�ste ser i t i < lo así c-01 1 10 lo estructura 
1 1orari<l cJe cn<la institución. 2 

l ina vez selecciona<los los docentes se c tetcrn tl11aron los gn ipos en que <licllos 
< 1occnws desarrollarían las invenciones. I .a sc�l<'cción c lf'  los c los gn ipos en quf' fuPron 
implementados los car n l>ios e<Jucativos. uno por centro. que(lÓ sujeto a las 
<1prcciacioncs <lf' los docentes inventores, mientras que los grupos c loncle no se aplicó 
la IEP fueron escogiclos según tres requisi tos: aca clémicn (acreclilación del grado 
<- U l terior. nro. de repetidores) . maduración (igual grado ) .  de escnl<t (nro . ele a h 11 rn1os) . 

El siguienle cuadro sintetizil las 1 111i<in<lcs <le an<'llisis sclccciono<l<ls: 

1 La docente de Geografía fue seleccionada por dos moti vos: por una información inicial errónea brindada por la 
directora quien afirmó la inexi stencia en primer año de otra docente de Historia y porque luego de contratar la 
investigación se evidenció que se estaba ante un caso no clasi ficable en las categorías inventor o no inventor. 
2 La selección de los docentes con los cuales se trabajaría es considerada la mayor debilidad del diseño auxiliar 
de esta investigación, dado que dependía por un lado de los cri terios de selección de los directores de ambos 
centros y por otro lado de las percepciones que el investigador se formará sobre los discursos de los docentes en 
los primeros contactos. 
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Cuadro Nro. l :  Síntesis < Je selección de ut lidactes < le análisis 

LICEO PILOTO 
Docente Inventor Inglés Grupo l gn 1pos igt 1alaclos por 

resultac los 
Don'1 He 1 10 Inve1 11or Inglés Gn.tpo 2 acal lé micos. maduración y 

escala 
LICEO TRADICIONAL 

Docente Inve1 uor Historia Gn 1po l gr upos igualados por 
Docente no Inventor I Iistoria Grupo 2 rcsulta<Jos aca< Jt"micos. 
Docente sui gencris Geogrnfín Grupo 3 mn< luración y csca!P 

2.4 EL TIPO DE DISEÑO Y EL ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Se decidió incorporar el lipo múlliplc de estudio e le casos y<1 q1 1c el proyecto 
pl<-u llea a ca< ln una < le las activi< la< les llevadas a caJ >o por los c locc1 11cs. en un período 
< le tiempo y esp<-Kio de aula c Jeterrninndo. como los casos seleccionac los y ai1aliZ<-ldos. 
Tnrnhién es 1 1 1 1  c l isei10 longi t 1 1 < l inal e le tcnc lencias, c lehiclo a c iue to< lri irnplcmentnción 
supone un tiempo cronológico de aplicación y la variación o 1 1 1ai 1te1 lin liento de 
tendencias respecto a la misma. El proyecto lienc un carácter descriptivo fuerte en lo 
q1 1c respecto al proceso de implcrncntación, sin cmhnrgo se ensayan posihles 
explicaciones para los patrones que estas presentan. 

La selección < lcl tipo de diser1o con< l1 1ce n 1 1 n  Rn;'.'.llisis e le los factores e le vnlidez 
inten m. externa, de constructo y e le confiRl >ilida< l .  

En cuanto a la confiabilic la< I .  aspecto m<'ls crilica< Jo en una C'Strategia < le 
i1 1vcsligació1 1 basada en un cstw1io de casos, se logró 1 livelcs satisfactorios mediante la 
constn tCTión e le un protocolo que permitió tr<-1J )ajnr la información < letalléK 1<-u nen te y así 
constituir una guía de pasos a la l lor< 1 < k  comprol>ar In validez e le la recolección l le  
datos; durante la ctap<l < le análjsis se creó 1 1na t >asc de < latos con la inforrn<1ció1 1 
c liscrimina< la por caso y tén lica utilizae la. 

Con relación a la validez < Je constructo.  la misma fue lograda a través ele una 
c lclimitnción prccisri e l<� los conn'ptos tcóric.os prop1 1c�stos, pron 1rnnc lo rcnliznr 1 1na 
operncionalizélCió1 1 múltiple ( Cea D'A1 1cona. 1 996) así como la utilización < le c liversas 
técnicas. 

Con respecto a la valictez intema, la 1riang1 1 l<1Ción e le r1 1c1 1 tes y In 1 1 t i l ización e le 
múltiples técnicns de rt>levamiento de datos pwtem iió contrarrestar . la influencia c Jc las 
variables cxtcn ms.3 

La validez externa o generalizahilidad. en el 1 1 1arco c lt' este proyecto. refiere a 
una generalización analítica- teórica y no estadística. por lo tanto las conclusiones 
po< lrán to11 1arse como válidas parn el marco analítico que se rn<u leja y 1 10 para el 
universo real de docentes inventores. (Yin. 1 989) 

2.5 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LAS TÉCNICAS DE 
RELEVAMIENTO DE DATOS 

El proyecto se centraliza en un cnfoq1 1c cualit<ltivo sin embargo se c leciclió la 
uti l iznción e le un cuestionario que pernlita conocer la evaluación < le Jos alumnos sot)rc 
la IEP. t >rindándolc un tratamiento estadístico c lcscriplivo. Siguiendo el lineamiento e le 
Yin ( 1 080) y acorde a la cstratf 'gia e le' 1 1 1 1  cst1 H l io e le casos, las t(�cnicas 1 1 l i l izrl< las f1 1eron: 

In ol1servación, la e1 11rc�vista y la encuesta. 
La o!Jscrvación es la técnica principal < lcl proyecto ya que al tratarse e le un 

proceso e le GUnl)iO educativo simultáneo a la investigación. resulta esencial 

3 Tres tipos de triangulación se manejan en esta investigación : de fuentes, de técnicas y de fases . 
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ccntraliz<1rsC' en el "cómo " se lleva a caho. "córno " que sobrepasa el <.málisis c liscursivo 
< le una entrevista,  por lo t anto. la observación flw aplicada, en más de una instancia a 
ca< la 1 1 1 10 de los grupos r l<-� cl<lse sc-�lecciot 1ac tos. Hetnr mmcln kl t ipología prop1 testa por 

wad<l ington ( 1 D04) .  se practicó el tipo "observcr as participant" en el cual las relncioncs 
estahlecidas con los actores e le la institución son meramente protocolares no existiendo 
u na participación activa en las activi<lacles e le estas. 

Las entrevistas fueron realizndas a docentes y directores .... Las entrevistas é l  los 
doccntc�s inventores permitieron conocm, en una primera fase . el pl< 11 1 < loccn1c < I<' 
implementación < le la IEP y las ade: cuacioncs suscilac l<1s por el  "factor interactivo" , 
mientras que la segunda se centralizó en la evaluación que realiza el c locentc e le la 
rnisrna así como nww<1s c li r ne1 1sior 1cs surgic las c h 1mnte el carnpo .5 En cstas c los ctapéls 
se buscó el discurso del c loccntc respecto al apoyo o a la "c lisponi bilidac l inslill tcional 
para la irnplcmcl ltaciól l IEP'' , discurso que lúe complernct lta< lo µor la visiól l e le la 
c l irccción. Las Pn t revistas renlízndas a las c locentes no i nventoms se conn-n 1 raro1 1 en 
los < los primeros puntos. mientras que la rcaliza<ia a cada una de las < l irectoréls 
involucró Sl l opinión sol >rc las posihili< la<lcs e le inventar en su C<:"ntro y el 
rclacionarnicnto e le los docentes con sus colegas. 

La cncuesm es el único instrumento < le rclevamiento a gran escala capaz ele 
l >rincJar la información sol >re el interés real < le los alu1 1 mos y sus percepciones sol Hc el 
carnbio educativo implementado C'n el aula. El cuestionario aplicac lo en la modalí< Ja< l 
autoadministrada se dirigió <1 los alumnos e tc los dos gn ipos c londe las invenciones se 
rcalizaron, l ogmnc lo 1 1na cotwn1 1m < lc l 86%. El mismo sP carancrizó por l t l lé 1  
combinación de preguntas abiertas y cerrarlas así corno la utilización de tócnicas 
scmiproyectivas. El diseí'lo auxiliar origit k\l pretendía la evaluación ele 1<1s percepciol lcs 
< le los c�st1 1c li<U 1 1es en tres inst <1nci<1s. Esto resultó i r wiahle, por la no c lel ími t <1c ión clor<1 
e le car la una < le las f<'lses así corno por la incomodiclad que le general >o n los c loc<:"ntes. 
Finalmente se incorporó una pauta e le cuestionario, adecuac l a  para cada invención, 
e lon< IA las preguntas ah 1c lían rliwcmrnent<-� a la ortivida< I walizac1<1 ;_1sí como 1 1 1 1< 1  
pregunto general sohrc lo que les gustaría modificar en el liceo. 0 

oc acucrclo a 1<1s unidades e le observación y a la información que se preten<lí<-1 
recolectar se consic leró apropiada la incor poración prirnorctialt nen te de fuentes 
primarias. como lo demuestra el raconto e le técn icas reciél l señal<H l<-1s . TambiC:-n se 
ncceciió a c lon 11 nentos e le t rabajo e le los doc�n tcs así corno a los <Irnos para la sclt-cción 
< le los grupos. A1nhos documentos son concernientes a fuentes sec1 tnc larias . µ<'ro Sl l 
uso l lO ft m cletennit 1a1 1te durante el anáJísis. Consic lero que el acceso a o tro tipo < le 
registros corno la lihr<�ta c kl clocentc podrí<-1 hol wr aportado elc�rnentos signifín1t ivos <11  
;:u 1álisis de los casos. 

' 1  El total de entrevistas sistemáticas real izadas a docentes fue ocho y su duración de 4 5 '  aprox. mientras que se 
realizaron dos entrevistas a las directoras, de igual duración. 
5 Es importante mencionar q ue las reformulaciones responden a situaciones generadas durante el trabajo de 
campo o a la ampliación de la bibl iografía consultada. Se considera que en ninguno de los casos violaron lo 
estipulado en el diseño auxil iar sino que contribuyeron en la cal idad y cantidad de los datos recabados. Fueron 
reformulaciones y no cambios radicales en la investigación 
6 Las preguntas eran las mismas, sin embargo se les mencionaba concretamente la actividad que habían 
realizado. Se consideró la manera más aceitada de evitar el olvido de la actividad o la confusión con otra 
actividad. También se cerró la mayoría de las preguntas, procurando obtener un alto porcentaje de respuesta. 
Se reparó en el diseño del cuestionario procurando lograr un diseño atractivo y que estimulará a los alumnos en 
su realización ya que se trató de un formulario autoadministrado. 
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CAPÍTULO 111: EL ANALlSlS DE LOS CASOS 

A Jo largo de este capítulo se presentará el análisis e le los principales resultados 
obtenidos, para cada unidad de a nálisis, < Jurante el trabajo de campo. 

Este se divide en tres apartados, el primero sintetiza las principales 
características de los centros educativos, procurando una primera aproximación a los 
mismos . en el segunc lo se presenta los rasgos profesionales y personales dt> los 
docentes . El último apartado refiere a las características de los grupos a través e le la 
percepción de sus profesores. 

3. 1 LA PRESENTACIÓN DE LOS CENTROS 

Cuatro son los elementos diferenciales de análisis en lo que l iace a los centros 
educativos. Dos < le ellos involucran aspectos materiales ele los mismos como son el 
espacio físico y las herramientas didácticas; los otros refieren a prácticas lahorales,  
como son las actitudes constitutivas e Jel contexto de cambio generalizado y la gestión 
del director. 1 

En cuanto a los aspectos materiales,  el Centro Tradicional se encuentra en 
desventaja con respecto al Piloto, esto es, en Jo disfuncional del espacio físico y en la 
escasez de los materiales didácticos . 

Del espacio del Centro Tradicional deben mencionarse dos características 
observadas y señaladas durante las entrevistas. La primera de ellas es la inadecuación 
del tamaño de los salones para la cantidad de alumnos por grnpo y la segunda es la 
ausencia de un patio de recreo adecuado para el número y la etapa del desarrollo 
µsicosocial de los alunu 1os. 2 Estas dos caras de lo inadecuado del espacio para la 
función educativa encuentran su razón en que el edificio no fue, originariamente ,  
constr nido con fines educativos sino que s e  trata d e  una casa antigua. 

El Centro Piloto no posee dificultades en cuanto a su infmestr nctura edilicia, el 
tarmu10 es preciso para el número de alumnos actual y la estr nctura original del mismo 
habilita la creación de un nuevo piso en caso de crecimiento de la matrícula escolar. 

En cuánto a los materiales didác1icos es posible afirmar las diferencias de arnl >os 
centros en cuanto a la calidad y cantidad de los mismos. Esta diferencia constrifle a la 
car itidad y calidad pero no al acceso por parte e le los docentes a rlichas herramientas, 
en ambos casos se trata de un sistema nexible de asi�nación .  
Cuadro n ro. 2 :  Características locativas e le los centros 

LICEO TRADICIONAL LICEO PILOTO 
Total de Estudiantes 375 658 

Cantidad de Grupos 1 2  2 1  
Cantidad de Salones 6 1 0  
Cantidad de Profesores 4 1  48 
Materiales Didácticos grabadores 2 3  computadoras 

mjcroscopjos l proyector de diapositivas 
l televisor /Video grabadores 
1 4  mapas de l televisor /video 

Geografía e Historia 30 mapas de Geografía e 
2 00 lihros Historia 

3000 libros 

1 Es importante señalar ambos tipos de elementos, materiales y organizacionales, se encuentran influenciados 
fºr relaciones de poder tanto en lo que respecta al lobbing político como en las propias relaciones del centro. 

Los salones del Centro Tradicional se caracterizan por tener los bancos agrupados de forma tal que no exista 
pasada entre ellos. Esta forma es adoptada ya que es la única disposición de los bancos que admite el número de 
bancos exacto por alumnos. En cuanto al patio se debe indi�ar que es abierto e insuficiente para el 
desplazamiento cómodo de los aluqmqs. �os �ÍI\� de ll4via los re?reos �� re<\li+a11 en 1os sa1opes. 
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Otro tipo de < Jiferencia observada en los centros refiere a la noción de co.rnhio 
educativo generalizado, evidenciado a través de la coordinación curricular y de los 
sistemas de autoevaluación. 

Ambos planes educativos, 86 y 96, fomentan el espacio de la coordinación 
curricular entre asignaturas. Sin embargo núentras que en el centro Piloto esta práctica 
se encuentra generalizada. fomentada desde las au toridades y calificada como 
alt<m1ente positiva por los docentes, en el Centro Tradicional los valores que ast irne son 
negativos. Dicl1a opinión desf avoral)le se centra en la escasa productividad que le 
atribuyen a este tipo de práctica docente. 

La autoevaluación tanto de la acti.vidad docente como del desempeflo 
académico del alumnado posee similares valores a los atribuidos a la coordinación 
curricular, con la diferencia que el Plan 86 no propicia espacios para su desarrollo 
mientras que la Experiencia Piloto sí lo hace. La docente de Geografía asumió el 
desempetl.o de esta práctica pero reconoció su aplicación no sistemática . 3  

La gestión escolar implementada por e l  director de cada centro se constituye en 
una úllima diferencia encontrada entre ambas in stituciones. Diversos son los autores 
que han setl.alado el rol que este debe asumir. 4 

En este sentido dos elementos que bloquean la implementación, en el Centro 
Tradicional. es la inestabilidad del cargo del director en el liceo (ha tenido t 1 1 1  clirector 
por atl.o desde que fue creado) así como la circular ausencia de una actitud de liderazgo 
de parte de este . Esta apreciación es derivada de comentarios de los docentes así como 
de observaciones no sistemáticas. En el Centro Piloto la directora asume tanto un 
liderazgo pedagógico corno administrativo, esencial a la hora de fomentar acciones de 
carnhio.5 

3.2 LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

En este ítem se presentará n las características principales de los docentes 
analizados. Siguiendo el linean úento de las hipótesis planteadas se decidió incorporar la 
siguiente propuesta de análisis: una descripción de las característico.s laborales de los 
docentes, reuniendo aspectos corno su jornada laboral , su formación y vinculación a 
secundaria; una presentación del estilo didáctico practicado por estos6 y finalmente el 
tipo de vínculo pedagógico que presenta el gr upo en que la implementación se llevó a 
Callo. 

3.2. 1 Presentación del primer caso: la "Docente Inventora Planificadora" 

Esta docente ha sido catalogada como inventora por tlat)er desarrollado en su 
clase una actividad no n 1tinaria. 

Su vinculación a Secundaria a través de suplencias. luego ele una trayectoria 
intensa en el sistema privado en el cual sigue ejerciendo , forma parte de sus 

3 Debe mencionarse que estos aspectos, constituyentes del cambio educativo generalizado, también presentes 
en el Centro Tradicional pero no de forma generalizada, no pretenden ser evaluados en cuanto a su 
funcionamiento en esta investigación, simplemente señalar su existencia. 
4 Vanderberghe ( 1 99 1 ,  1 997, 1 998), Aristimuño ( 1 996) así como el movimiento de escuelas eficaces. 
5 De las entrevistas a la directora se toman evidencias para realizar esta afirmación. Visitas periódicas a las 
clases, realización de diversos talleres y el compartir bibl iografia forman parte de las labores de la directora de 
este centro . 
También debe mencionarse que la directora permanece en su cargo desde la creación del liceo en el año 1994. 

6 Siguiendo el modelo de instrucción efectiva desarrollado por Slavin ( 1 997) se presentarán para cada docente 
aquellos elementos de mayor utilización en su práctica docente. 
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características profesionales.  Su jornada laboral , por esta razón es extensa. lo que ! lace 
pensar en una situación de multiempleo. 

se trata de una docente con formación específica pero no así pe( 1agógica. '  y 
cuyo principal objetivo profesional es el e le exponer al máximo a sus alurr mos al idioma. 
de forma tal que reconozcan su utilidad en cuanto herramienta de estudio o 1 1abilir tad 
lat>oral. 

En su discurso desarrolla el enfoque e lidáctico que adopta para materializar c licho 
objetivo: la interacción y el trabajo en equipo. Su aplicación se aprecia en distintas 
estrategias para el mejoramiento de la calidad de la instrucción, corno es el uso rte la 
ejemplificación y repetición de conceptos por parte de los alumnos . la corrección oral < le 
la tarea domiciliaria, la lectura del cronograma de trat>ajo y finalmente la evaluación 
sot>re los trabajos realizados así como una autoevaluación del desempef10 inciividual < 1e 
los alurru ios. 

También forma parte de su didáctica la utilización de lo que Slavin ( l 997) llama 
mecanismos de incentivo intrínseco al tema c lado. Esto es logrado a través del 
relacionar n iento de rucho terna con aspectos e je actualidad. propios de la a 11 tura 
adolescente o e le conceptos manejados anterio1mente (en la descripción de la IEP se 
verán detallados estos aspectos) .  También utiliza meca nismos extrínsecos como es el 
uso de elogios. 

Finalmente. con respecto a su didáctica. debe indicarse la utilización de la tarea 
domiciliaria y el trabajo en equipo (por afinidad) corno mecanismos ele equiparación ele 
distintos niveles de aprendizajes. 
Pensando sohre la base de estos elementos. se consicJera a esta docente próxima al 
modelo constructivista, el cual se caracteriza por la participación activa de los alumnos 
en el proceso de apren<lizaje (Parza-Saiz. 1 994) 

El gn.ipo en que fue implementada la invención se caracteriza por ser un gr upo 
inquieto y conversador, e le gran participación oral y que ha establecido una relación de 
respeto con la docente inventora. Se trata de una relación de dominación ))asada en el 
respeto mutuo. Cacja comentario. sugerencia, pregunta o chiste de un alunmo encuentra 
una respuesta inmediata en la docente. La docente apoya los comentarios y acciones 
de sus alumnos al tiempo que procura lograr una reacción en los mismos. La 
organización eficaz de la disciplina y la dramaturgia empleada para ciertos textos. sin la 
exposición al ridículo de ninguno de sus alumnos. son dos ejemplos de este respeto 
presente tanto en los límites impuestos corno en el incentivo buscado. 

Lo que caracteriza el desernpe1i.o profesional de esta docente es su 
sistematización, la c ual se ve reflejada en una planificación global (Jetallada dividida en 
una planificación anual otra mensual y finalmente una diaria. Debido a este elemento, 
que será presentado más extensamente en el capítulo siguiente. esta docente de Inglés 
ha sido catalogada como: docente ü 1vc1 llora planificadora 

3.2.2 Presentación del segundo caso : la "Docente Aprendiz" 

Esta otra docente de Inglés del liceo Piloto fue calificada por la directora como 
'w-ia profesora joven qur recién est<:1 comenzando ·· y cuya forma de tral)ajo en el aula 
es ·•totalmente distinta ·· a la llevada a cabo por la profesora inventora planificadora. 
Pensando en las teorizaciones de Goffma n ( l 993) la juventud parece ser la característica 
social de esta docente ya que es la carta de presentación utilizada por la directora así 
como su propia manera de darse a conocer. 

se vinculó a Secun( iaria en 1 996 y a este Centro en l 997 , su formación es 
específica de la asignatura aunque no así pedagógica. 

El ol)jetivo profesional concreto que persigue es la ense1i.anza r te las destrezas 
fundamentales: leer, escribir. hablar y escuchar la lengua, objetivo arraigado en el 

7 Debe señalarse las docentes del Centro Piloto participaron de los cursos de Actualización y Formación en el 
marco de la Reforma Educativa. 

1 8  



discurso sobre la enseilanza de los idiomas y las habilidades que debe1 1 propiciarse. 
También alude al rol del docente como transmisor de valores . 

Desde los objetivos planteados se observa en la docente la preocupación por la 
indisciplina así como por el comportamiento de los alw1 mos dentro del aula. El vínculo 
pedagógico establecido con el gn ipo analizado se caracteriza por la indedeterminación 
de los roles. Se debe destacar el papel preponderante del mantenimiel llo del orc Jen en 
la clase y rnás aún en los instantes previos a la entrada al salón. se trata de una 
búsqueda constante del control de sus alunmos. La relevancia de este aspecto se 
encuentra reflejado en el tiempo que la docente dedica para conseguir que sus alumnos 
se concentren en las actividades propuestas. tiempo que reduce el utilizaclo para la 
función educativa. Las estrategias que practica se caracterizan por ser individuales, 
suele pedirles silencio nombrando uno a uno a los alumnos. son escasas las instancias 
en que lo hace de manera genérica, adoptando una modalidad netamente punitiva. 

De manera general, la relación entre esta docente y sus alumnos se caracteriza 
por la hostilit1ad en el trato. El grupo se presenta disperso. conversador y sin 
concentrarse totalmente en las actividncles propuestas. Las estrategias utilizadas por la 
docente no resultan efectivas, utilizando gran parte del tiempo de la clase para lograr 
orc len. 

En cuanto a sus destrezas profesionales deben seúalarse la utilización frecuente 
y efectiva de la tarea domiciliaria. Su clase comie1 iza con la corrección de la misma y no 
finaliza hasta que la tarea para la próxima es plai lteada. Esta docente considera la 
corrección de la tarea domiciliaria como parte del "wanning - up" con el que toda clase 
"debe empezar··. Se observa una supervisión por parte de la docente quie1 1 en caso de 

errores de pronunciación o de ortografía los seilala presentando la forma correcta. Esta 
actividad se observa tailto en tareas concretas como en los escritos mensuales. La 
corrección de del >eres es utilizada como un organizador de avance de un tema así 
como un mecal1ismo para paliar la falla de tiempo para su asimilación. 

Durante las observaciones no se presentó ningún mecai lisrno de adecuación de 
los distintos ritmos de aprendizaje. No obstante la docente durante las entrevistas 
reconoció la existencia de esta problemática como muy frecuente en su asignatura ya 
que aJ tratarse de un idioma, hay alumnos que ya tienen los conocimientos h�1sicos 
incorporados. Ante la sit1 1ación de falta de tiempo de asimilación de ciertos conceptos 
la decisión es prolongarse en ese tema hasta que la mayoría logre comprenderlo. 

Al preguntarle por los materiales que habitualmente utiliza en sus clases surgen 
en primer lugar los libros de texto y en segunda instai 1cia menciona el gral>ador. 
Destaca el conocimiento de distintos medios con los que cuenta el liceo sin embargo 
sefiala las dificultades que su aplicación le generai 1 .  

Esta docente no logra tener una actitud innovadora e n  sus clases. 
Tanto del discurso de esta docente corno del discurso de la directora se 

desprende la utilización ctel término "juventud" corno sinónimo de "falta de experiencia" . 
Esta es considerada 1 11 1  justificativo de una actitud receptora y que presenta escasos 
elernentos de innovación. Los tiempos empleac ios so1 1 otros y la docente recién está 
aprendiendo, es "joven" . 

El scg1 1ndo aspecto mencionado por la docente aprendiz y el cual la al)ruma de 
una manera significativa, según lo surgido en charlas informales, es la "indisciplina" c iel 
gr upo. Man ifestó sentirse "sobrepasada" por este; las estrategias para mai 1tener al grnpo 
en orden no logran los resultados deseables. afirma. 

Así surge un nuevo c1 1estionamiento y es el sig1 1icnte: ¿ es la falta de incentivo la 
determinante del desorden y si esto fuera así, es recomendable 1 11 1a estrategia 
focalizada en el incentivo más que en el control de la disciplina?. Lo claro es la falta de 
invención tanto a un n ivel "educativo planificado" como en lo relacionado a la 
organización de la disciplina. 

un tercer aspecto a destacar en esta docente es aquel que da nombre a su caso: 
(Jocenle aprendjz, la falta de experiencia en el área educativa así como la dificultad para 
controlar el orden de la clase ha llevado a esta docente a huscar el apoyo e le la docente 
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inventora planificadora. Esta última cumple un rol (Je guía no sólo para la c/oa·1 lle 
aprendiz sino también para otra docente " novata" . La docente reafirma su juventud la 
cual junto a su falta de formación pedagógica son los motivos señalados para adoptar 
de una actitud receptiva con relación a otros docentes y a las sugerencias que el 
inspector pueda brindar. 

Este tipo de trabajo en el cual Jos docentes más experimentados acompaúan a 
los jóvenes en su labor es considerado un punto esencial en el mejoramiento de la 
calidad educativa. Perkins ( I 995: 2 2 3) señala los progresos del modelo asiático en este 
sentido y el valor que el trabajo en pareja entre elocentes principia ntes y docentes 
tutores posee. 

Considero que el marco de la Hefomia Educativa permite el desarrollo de este 
tipo de relacionamiento aprendiz- guía ya sea por el énfasis puesto en el trabajo en 
equipo corno por Ja acentuación en la coordinación intra e inter niveles. Este aspecto 
será retornado al mencionar los niveles de aproximación a los patrones e le 
implementación. 

3.2. 3  Presentación del tercer caso: el "Docente Inventor Carismático" 

Al igual que en el Centro Piloto la selección ele los docentes e le! Centro 
Tradicional estuvo guiada por la directora del mismo, quien definió a este docente como 

" el que más usa el video". 
La característica profesional más destacada de este docente es su vasta 

formación acaclémica, poco presente en Jos Secundarios y menos aún del Interior, ya 
que se trata de un prof csor titulado del Instituto de Profesores Artigas y Licenciado en 
Historia por la L niversidad de la Hepública. Su situación laboral es de mullicmpleo, 
desempeñándose en liceos y colegios secw1darios así como en institutos de formación 
docente y en la Universidad. 

El ol)jetivo educativo principal planteado por este docente inventor es netamente 
cognitivo y alude a alimentar procesos de reflexión en sus alumnos en los que se 
sustituyan técnicas memorísticas de repetición de datos por capacidad reflexiva y 
crítica. 

En cuanto a su didáctica debe destacarse el ma nejo eficaz de los mecanismos 
de incentivo tanto extrínseco como intrínseco. Dos son Jos mecan ismos de incentivo 
extrínseco utilizados con mayor asiduidad por este docente, el elogio y la búsqueda del 
razonamiento a través de sucesivas interrogaciones. El incentivo intrínseco es manejado 
desde todas las dimensiones determinadas en Ja investigación. esto es Ja relación entre 
conceptos, con la cultura adolescente y con ternas de actualidad. Estos elementos son 
visualizados con claridad en Ja invención implementada por el docente inventor y que 
será analizada en el capítulo continuo. 

Siguiendo con su eslilo didáctico debe mencionarse que sus clases son 
mayoritariamente interactivas antes que expositivas. siemlo de gran relevm 1cia Ja doble 
utilización del pizarrón corno orgaiúzador de avai1ce y como mecailismo de fijación 
conceptos. Esta segunda utilidad refiere a Jos distintos ritmos de aprendizaje los cuales 
son nlinin 1izados por el mm1ejo de discursos paralelos que apuntai1 a 1 úveles e le 
comprensión diferenciales y que son complementados por esquemas si1 1ópticos en el 
pizarrón. 

La dimensión de mayor riqueza ai1alítica de este caso es la del vínculo 
pedagógico establecido entre el docente y sus alumnos. dimensión que condiciona la 
implementación de su invención y da nombre al caso : docente inventor carismático 

De las obse1vaciones realizadas se desprende que Ja subordinación de los 
alunmos a su autoridad responde a mecanismos de "seducción" más que al respeto ele 
su rol tradicionalmente interpretado o al temor a una sanción legal - disciplinaria. El 
mecanismo principal a través del cual ejerce su influencia e1 1 el grupo es Ja 
orgai 1ización de la disciplina. Estos aspectos son retomados en Ja descripción de su 
invención. 
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El patrón de implementación de la IEP propiciada por este docente es 
condicionado por su carisma así como el de la docente inventora planificadora lo es por 
una plan ificación detallada de la propuesta < 1e trabajo. 

3.2. 4  Presentación del cuarto caso: la "Docente Desamparada" 

caracterizar a esta c iocentc de forma general resulta difícil ya que si bien no se 
nota una actitud de superación explicita es imposible afirmar su pasivic lad . 

Si existe una instancia en que esta última se manifiesta es en la organización r lel 
grupo ya que no logra imponerse al núsrno. La disconforrrúdad de la docente con el 
gr upo es pronunciada tanto por el comportamiento de sus alumnos como por su 
renr linúento. De manera general puede decirse que es una relación en la que el rol del 
docente como autoridad no está totalmente asumido lo cual repercute en la ausencia 
del orden en el trabajo en clase. 

La docente pasa un tiempo sign ificativo ele la clase pidiendo que se ordenen y 
que escuchen su exposición y las preguntas de sus compañeros. lo cual perjudica la 
calidad de la instr ucción. 

Los objetivos que se propone alcanzar refieren principalmente a explicar la 
utilidad que la asignatura debería tener en la vida de sus alumnos. sin embargo los 
valores morales no permanecen ajenos a sus inquietudes. Los objetivos perseguidos 
son ambiciosos y guardan un carácter abstracto importante. No menciona objetivos 
concretos a desarrollar en clase . 

Su didáctica se aproxima al modelo tradicional de educación. Su forma de control 
ele la disciplina así como su manera expositiva indican la cercanía al mismo. 

Sus clases se caracterizan por ser expositivas . si bien utiliza lám inas el objetivo 
de las mismas es apoyar su discurso y no con stituirse en eje de reflexión sobre el tema 
tratado. Se observa un discurso que conecta el tema preciso con otros manejados 
anteriom1ente. no siendo así con temas de actualidad o propios de la cultura 
adolescente 

Los materiales didácticos indicados por la docente son el video, láminas y 
mapas de los libros "porque los del liceo no me sirven "  La falta de trabajo ordenado en 
el grupo. sumado a la falta de previsión por parte e le la docente en lo referido a la 
utilización del material son las causas señaladas por ésta como bloqueadoras para 
utilizar el video. 

Por último sei\alar que su vinculación a Secundaria data del afio 1 996 en el liceo 
de su ciudad de origen realizando suplencias. en el afio 1 997 se vinculó a otro liceo de 
la ciudad capital seleccionada y este año al Centro Tradicional. Está terminando sus 
estudios en el Instituto de Formación Docente de su ciudad natal, debiendo rendir los 
exámenes de cuarto año para culminarlos. 

La docente reside en otro departamento rJebiendo viajar dos veces por semana a 
esta capital para dar sus clases correspondientes en los n iveles de primero y segundo 
aúo. Sus horas están concentrarlas en este liceo, teniendo a su cargo cuatro grupos. El 
multiempleo no es característico en esta docente pero deben considerarse la hora y 
media de traslado de una ciudad a otra. 

Lo inadecuado del espacio del aula y la dispersión e inquietud del gr upo 
aparecen como factores lirnita ntes claros a la hora de implementar cambios educativos . 
A estos aspectos debe sumársele una didáctica básicamente tradicional y una manera 
ineficaz de organizar la disciplina. 

Del discurso de la docente se desprende una actitud de resignación con respecto 
a la disciplina del grupo al tiempo que sei\ala otras áreas que le presentan dificultad 
como es el caso de captar la motivación de sus alumnos . 

Se la ha catalogado corno doct"nle desamparada procurando acentuar su 
diferencia con la doceme aprendiz. Estas docentes comparten características como su 
juventud y la poca experiencia en la docencia, pero dadas las diferencias 
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organizacionales y personales, la docente aprendiz se encuentra "'contenida" y 
asesorada por otros colegas. No es el caso ele la docr.nle desamparada quien afirma no 
te1 ier una relació1 l cercana con sus compañeros de trabajo así como tampoco sie1 lle el 
apoyo de la dirección <lel liceo. 

Es posible identificar factores determinantes de esta falta de apoyo, algunos 
relacionados a la actitud de la propia docente y otros relacionados al centro. 

como se rnenci0t 1ó en el apartado comparativo de los centros es notoria la 
ausencia de un liderazgo por parte de la directora del Centro Tradicional . así como la 
ausencia de instancias reales de trabajo en equipo. Considero que estos elementos 
relacionales repercuten negativamente en el clesempeilo de los docentes novatos, 
refieren a un marco no propicio para el trabajo en equipo y la solidaridad profesional. sin 
embargo también cteben mencionarse actitudes de la propia docente que bloquean 
posibles t rabajos conjuntos. La docente señala las dificultades que el vivir en otro 
clepartamento acarrean sobre el relacionamiento con sus colegas . Esta falta de tiempo. 
según su opinión, es la c leterrninante del bajo nivel de involucranúento con la 
institución. No obstante es importante seflalar que la docente tiene en su jornada horas 
puentes en las que pennanece en la institución así corno momentos e le coordinación 
con la docente de Geografía. Estos aspectos señalan la falta de iniciativa de la docente 
desamparada de encontrar en sus colegas o directora una guía en su labor educativa. 
Sintetizando. se dirá que esa situación de desamparo posee una causa compartida en la 
que los elementos organizacionales y las actitudes de la docente se conjugan. 

Cuatro son elernentos que dificultan la implementación de IEPs en este caso 
concreto: un espacio del aula inac 1ecuado. un gn ipo que no se concentra en las 
actividades propuestas. una didáctica centralizada en el modelo frontal8 , la ausencia de 
apoyo pedagógico. 

3.2. 5 Presentación del quinto caso: la "Docente Voluntariosa" 

Lo que caracteriza a esta docente es un discurso innovador. una actitud de 
ir úciativa que no logra plasmar en todas sus clases. No ha llegado a implememar una 
IEP con el grupo analizado . 

La docente de Geografía es egresada del IPA en el aI1o 1 987,  luego de haberlo 
cursado en la capital del país. En ese mismo aI1o se vinculó a Secundaria mientras que 
al Liceo analizado lo hizo desde el primer año de creacJo. 

De los docentes seleccionados en ambos liceos es la única que reside en la 
ciudad clondc éste se encuentra. Si bien se desempeña en más ele una institución, 
comparando su jornada con la de otros docente, no se estaría en presencia ele un 
rnultiernpleo agudo aunque sí de una jornada importante de trabajo. 

Los objetivos por ella propuestos refieren básicamente a la afirmación c ie valores 
personales. También reconoce objetivos específicos de su materia y que ataúen, según 
sus expresiones, a un conocirr úento que vaya más allá de "aprender países del mw1<10 '". 

Con relación a la cali<1ad de la instrucción, la estrategia utilizada por la docente es 
la ele orgar úzar los temas nuevos a introducir en cada clase por medio de avances 
conceptuales. Esta estrategia se apoya en la tarea domiciliaria. Los alumnos deben 
traer a clase un contorno del mapa del país que tratarán ese día en clase. de esta 
actividad se desprenden dos características de su didáctica, primero la tarea don úciliaria 
como organizador de avance hacia un nuevo tema y el carácter interactivo e le la clase. 
Esta se basa en preguntas a los alumnos y la participación de los mismos a través <.1e 
comentarios y respuestas. 

El mecanismo de incentivo intrínseco utilizado con mayor asiduidad por la 
docente es el establecer relaciones con conceptos manejados anteriormente. Cada país 
es presentando a través de u1 1 conjunto de conceptos básicos que aluden a la primera 

8 Se adopta la posición manejada por Schiefelbein ( 1 994: 2) respecto a la ineficacia de este modelo de 
enseñanza. 
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un idad del programa. Dicha estructura de conceptos es reproducida para cada país en 
particular. Se observó una asimilación, por parte de los alLUnnos, de este mecanismo de 
conceptualización sobre la base de categorías ya manejadas. 

con respecto a los dispositivos de incentivo extrínseco se presenció la utilización 
de elogios así como el control de la tarea. 

Las dificultades de aprendizaje, sostiene esta docente, no pueden estar presente 
en su asignatura porque se trata de una "materia de leer" ; sin embargo sostiene que las 
clases de recuperación las comienza con w 1a introducción a las "Técn icas de estudio" 
porque sus alumnos " directamente no entienden el castellano" . También afirma que 
estos fallan en los escritos. 9 

Con relación a la falta de tiempo la docente ha utilizado, a lo largo de sus años de 
ense1í.anza. dos estrategias, una que involucra a sus alumnos y otra donde la decisión 
es tomada por ella. La primera es compensar dicha falta de tiempo con tarea 
dorniciliaria y la segunda es determinar las prioridades del programa. En éste último 
aspecto se encue1 llra w 1a gran diferencia con el docente inventor carisn 1álico. Mientras 
que este apunta a priorizar el sentido que cada alumno le atribuye al programa, su tipo 
de priorización propuesto se basa en lo que ella entiende como relevante o significativo. 
aquello que deberían saber. 

Basándose principalmente en los aspectos de la calidad de la instrucción y la 
relación que establece con sus alumnos, es posible indicar el acercamiento < le su 
didáctica a la corriente constructivista. El papel activo que toman sus alumnos en el 
aprendizaje así como Jos mecanismos de interrogación 

El grupo se caracteriza por una actitud inquieta. El tipo de relacionar n iento con 
los alumnos es de respeto aunque la dinámica de trabajo lleva a que los alumnos se 
comporten de forma desordenada. De las observaciones realizadas se desprende que lo 
disperso y desordenado rlel grupo 1 10 es por la falta de interés o la concentración del 
mismo en actividades extraeducativas, sino es la forma en que dicho grupo canaliza su 
participación en clase. 

Con respecto a lo cognitivo seüala que a pesar de su objetivo por fomentar el 
razonamiento, Jos alumnos que estudian tiene una actitud de "vomitar" los datos que 
estudiaron. Reconoce que cuando trabajan con mapas se "entusiasman" pero 
igualmente fallan a la hora de los escritos. 

Por último, señalar que al preguntarle si tenía planificarlo realizar alguna actividad 
que rompiera con la rutina de la clase aportó elementos significativos y que hicieron 
cuestionar si se estaba frente a una docente inventora o 1 10.  Esta docente mencionó 
haber realizado distintas actividades no r ntinarias , sin embargo en el grupo analizado 
no lo ha logrado. 

Entre las actividacJes que la docente indica y que en esta investigación son 
catalogadas como no rutinarias se encuentran bicicleteadas descJe el Liceo hasta un 
tambo de la zona como actividad dentro del tema producción ganadera. Esta tarea la 
ha realizado en más de una oportunidact pero con los alumnos del otro liceo, con los 
alumnos del Centro Tradicional no. En el ámbito del liceo tuvo la oportunidad de 
desarrollar con los alumnos de segundo afio una cartelera con información sobre 
Francia por ser sede del Mundial de fútbol y por hal)er generado en los alumnos diversa 
curiosidad. Dicha cartelera incluía múltiples informaciones aportadas por los alunmos y 
que trascendía los datos geográficos como ser un fixture de los partidos. 

Finalmente se debe afirmar que con el grupo de primer año que se analizó la 
docente no desarrolló ninguna de las actividades mencionadas c-mteriormente sin 
embargo como se señaló en el apartado referente a las destrezas docentes se observa n 
ciertas actitudes que podrían ser indicios de futuras implementaciones de IEP. 

9 En mi opinión no existe ausencia de la dificultad ya que la falta de comprensión lectora es un elemento clave 
para abordar los distintos ritmos de aprendizaje, principalmente en las " materias de leer". 
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En este sentido se debe recordar las tareas con el mapa en Ja cual e<-1cta alumno 
constmye el suyo y ftja distintas categorías como elementos topográficos o de las 
principales actividades productivas. La < 1ocente trabaja con un mapa en el frente del 
salón. un mapa impreso . 

Dos dificultades se presentaron durante la utilización de esta herramienta, una la 
falta de clavos que pemlilieran colgar el mapa en el frente y la segunda la inadecuación 
temática del mapa para la propuesta de trabajo. según lo mencionara la docente. 
Ambos aspectos involucran al centro y son un refl�jo más de las carencias del mismo . 
Sin embargo, en mi opinión, el primero e le los aspectos es c1e posible solución por la 
docente e involucra los elementos ya mencionados de previsión antes de utilizar una 
herramienta didáctica. El segundo aspecto es de corte institucional y la t'u lica actitud 
posible de la docente es comunicar dicha carencia a Ja directora del centro. La solución 
de la primera dificultad y la previsión del trabajo en clase que ella implica es un camino 
hacia el mejoramiento de esta actividad. 

Otro elemento que considero esencial en este senti<Jo es el logro l le un control 
eficaz de la disciplina. La ausencia de este es una característica compartida con los 
docentes no inventores. 

En su discurso así corno en otras instancias el manejo de la invención está 
presente, así corno la voluntad para llevar a cabo dicho cambio educativo. Esta voluntad 
e le cambiar es lo que nombra a esta docente , es una docenle volunlaríosa aunque no 
logm siempre, plasmar dichas ideas. 

La pregunta que surge del caso ele la docenle volunléllíosa es el por qué 1 10 logra 
inventar en este liceo y en este gmpo en particular. Las respuestas deben buscarse en 
las características del grnpo, desordenado en su actuación, y en las carencias c lel liceo. 
Así corno también en el cansancio personal mencionado por la docente . 

3.3 LA PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS 

Los grupos fueron seleccionados según lo propuesto en el diseflo auxiliar. en 
este sentido los cinco grupo se caracterizan por igual porcentaje c Je alumnos repetidores 
( 1 6%) 1º .  tarna!"10 ( Rango: 3) y grado ( l er, aflo).  El siguiente cuadro sintetiza Ja opinión (1C 
cada uno de los docentes sobre su gmpo. 

Cuadro Nro. 3 : Opinión de las docentes del centro Piloto sobre su grupo analizado. 

DOCENTE "El grupo es bueno. El problema es ése que ellos reconocen, que no 
INVENTORA estudian pero podrían ser superiores. Es un gr upo de gente linda, muy 
PLANIFICADORA inteligentes todos. Hay gente muy buena y estudiantes. no es lo que 

UllO desea siempre que quiere más pero de todas fon nas no es 
rnalo . . .  es aceptable. bueno diría yo." 

DOCENTE "Los problemas son cosas <.1e todos los <1ías. Basta fijarse , en los 
APRENDIZ recreos, lo violentos que son. Es fácil identificar a los irnhancables de la 

clase que además son los repetidores. Es un grupo muy difícil. Son muy 
dispersos y los escritos son bajos. Denotan la falta de estudio y de 

1 1 atención."  

1 0  En el Centro Tradicional no fue posible acceder a la acre�itación obtenida por los alumnos en 6to año. 
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Cuadro Nro. 4: Opinión cte los docentes del Centro Tradicional sobre su grupo 
analizado. 

DOCENTE "Vos estuviste en la clase y viste que ellos trabajaron c te forma muy 
INVENTOR especial por el video. se mostraron muy entusiasmados y eso hay que 
CARISMATICO alimentarlo permanentemente a veces de debe encontrar el ganchito 

para mantenerles la atención. Cuando los dejás un poco más sólos, a 
tra nsmitir ideas y redactar todavía les falta mucho, no porque estén en 
primero, sino que comparativamente con los compafleros c te primero 
están un poco más lejos. un nivel más o menos medio tradicional baio . "  

DOCENTE "Sinceramente no me siento cómoda trabajando con el grupo y no 
DESAMPARADA renuncio porque tengo pocas horas . Es un gr upo inquieto. No se como 

hablarles, no entienden lo que les digo. Los escritos son un desastre" 
DOCENTE "Se trata de un gr upo inquieto. Los que estudian tienen como el a nsia 
VOLUNTARIOSA de vomitar los datos que aprendieron. con los mapas se entusiasman 

pero en los escritos fallan a pesar de que son las mismas actividades 
que hicimos en la clase la vez anterior." 

Lo ya presentado para cada caso al referirse al vínculo docente- alumno y con 
base en las observaciones de aula se puerten clasificar los grupos ele la siguiente 
manera: 

Cuadro Nro. 5: Características del grupo según observaciones 

PARTICIPATIVO NO PARTICIPATIVO 

ORl)ENADO inventor carismático/ 
· inventora planificadora 

DESORDENADO voluntariosa aprendiz/ desarnparada 

En las conclusiones se retomarán estos aspectos señalados por los docentes y 
ol>servados en clase. focalizándose en la organización de la disciplina y en los 
discursos man�jados por los docentes. 
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CAPÍTULO IV: LOS PATRONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

IEPS 

4. 1 LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCENTE INVENTORA-
PLANIFICADORA 

La propuesta aquí es Ja descripción de la implementación de la c lin�unica e le 
trabajo concreta desarrollada por esta docente e le Inglés, que si bien refiere a lógicas o 
metodologías de tral >ajo convencionales, de su combinación resulta una actividad no 
n it inaria. 

4. 1 . 1 La planificación como el elemento central de la IEP 

Como se a<lel<:mtó en la presentación e le cacla caso, el elemento "planificación" 
predomina en Ja manera de trab<:tjo e le esta docente. El misrno se c livide en tres grandes 
pl<:u l.ificaciones: una anual , una mensual y una diaria. 

Su plai l.ificación anual consta e le una < lefiJ l.ición de objetivos generales, objetivos 
específicos, estn icturas, funciones y contenidos .  
A esta primera parte s e  l e  anexa un diagnóstico de gn ipo e n  el cual s e  incluyen 
generalidades respecto al grnpo así como la i< lenlificación < le casos µarticulares que 
presentru1 problemas disciplinarios. La plrn l.ificación a.r1ual culmina con una gráfica 
< 101 1<. le están representados los conocimientos µrcvios de los alunmos respecto al 
iclioma. La trian gulación de la información obten ida durante la primer entrevista con la 
c tocente y el c locumcnto escrito ele Planificación Anual scúalél la repetición e le términos y 
cxµresiones con relación <l los objetivos perseguidos como: "wllolc l<:mguélge" ,  
autoevaluación, priorización cte conterl.idos sobre estr ucturas gramaticales, la 
incorporación de habilidades escritas y orales.  

Con relación a la µl<U l.ificación mensual se c lcbe seúalar que la misma se realiza 
de fom1a colectiva con la otra e locentc de Inglés e le p1imer <:u�10 (docente - aprrndjz ) .  
La nl.isma contiene clememos como el tiempo empicado µara cada objetivo concreto, 
los sistemas de evaluación e le previstos y el tipo de interacción prevista. 

Por t'll limo la planificación diaria consiste en una detallada descripción e le lo que 
se realizará en determinada clase contemµl<m<lo asµectos como el tiempo, Ja 
interacción y los contcr l.idos. Cul nl.ina con un comentario del docente sobre la manera 
en que se trabajó y el registro e le hechos imprevistos. 

4. 1 . 2  Su implementación de la IEP : características y etapas 

Las características e le la invención en cuanto acción no rutinuria y referida a una 
práctica di< láclica quedar�m evidenciadas a medir la que se < lcscriha la implementación 
del tral)ajO concreto categorizado como IEP. 

El patrón de implementación µresenla las sigui.emes etapas: una µ1imera instancia 
en que Ja c loceme pregunt<l sobre una fonna altemativa < le trabajo a Jo que Jos alumnos 
responden µroponiem lo un grupo musical sobre el cual trabajar, una segunc la etapa que 
consiste en la pl<u l.ificación de la tarea a realizar µor parte del docente y una tercera 
etapa que consistiría en el trabajo concreto del aula, el c ual puede ser, a su vez, dividido 
en tres instancias: 
• una primera referida al trabajo oral e interactivo, 
• una seguncla referida a un trabajo inc livi<lual y donl.iciliario concreto y 
• finalmente una instai 1cia e le exposición del producto realizado. 

La implementación culminaría con una etapa referida a la evaluación forn1é11 e 
informal elel la IEP, por parte del docente y de los alumnos. 
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Cuaelro Nro. G: Etapas y características f Jel patrón de implementación e l e  la (locrnlc 
ÍI wenlora planjfjcadora. 

ETAPA CARACTERÍSITCAS 
consulta a los alumnos Búsqueda del interés e le los alut l ll lOS. 

Mecan ismo de incernivo intrínseco. 
Plémificació1 l de la actividad l 'tilización eficaz de los materiales < li< l�1clicos . 

previsión de la misma. Manejo e lel factor 
sororesa. 

Implementación df" la actividad: Separación espacio temporal ele la activic lac l .  
l .  trahajo oral f" interactivo l Tt ilización de did�ktica ya conocida por los 

2 .  trabajo individual y f 1ornicilinrio alt l l 1 11 lOS . 
3 .  exposición del trahajo realizado Mecanismos orales . visuales y audi tivos . 

Exposición de la actividad . 

Evaluación de la actividad Evaluación cognitiva de la actividad. 

La propuesta e le realizar una anividm l concret a  < le invención surgió ele una 
inquietud e 1e la docente: .. lcnés que uüljzar un poquHo de lodo porque 1cnés en la clase 
lodo üpo de c llico ··. El objetivo era realizar una actividad distinta para captar la atención 
e le! alunmado. Esta inquietucJ fue transmitida a los alumnos bajo la pregunta .. iSobrc 
(/LIÍrn les guslaría lrAbajar f'IJ c lase? " . La respuesta fue sol>re un grupo musical muy 
relacionado a la cultura adolescente corno son los Backstreet boys. 

Aunque se c 1esarrolló una planificación previa de este trab<-"tjo. la misma no se 
ol > Luvo. Sin embargo < l e  las observaciones se desprende una sistematicidad en la 
implementación e le la actividad. Esta afirmación es justificada por un léldo, por la fom 10 
l l<ll>ilual de trabajo e je la docerne en cuanto a la planificación y por otro por el manejo 
del tiempo y los materiales didácticos utilizados en clase . 

Como inc licadores de ( Jicha planificación. del 1en señalarse PI manejo eficaz del 

tiempo de utilización de un medio didáctico concreto como es el gral Jac lor y sobre todo 
el conocimiento por parte de la docente e le las características e le! gr upo musical , 
ofirr nancJo que .. t1we que leer mucfJo so/Jrc quÍcncs eran Jos Backslrcc1 's /Joys ". 

Otro elemento que se con sidera jugó su rol impo11ante en la planil1cación fue el 
control eficaz e le! factor "sorpresa para los alumnos".  Si bien estos habían propuesto un 
trabajo con ese gn ipo musical no sabían que l<i activicJad sería ese f Jía. Como ejemplo 
anecdótico sobre el grado e l e  previsión < le la docente y a un nivel muy práctico se 
observó que la c loccnte tra l>ajó con láminas y previó Ja neccsie1ad de contar con cinta 
adhesiva de forma tal que pudiera pegar las fotos sin f lificullac l ,  aseguránfJose un 
mínimo de continuidad de la implementación. Este elemento, de previsión dt' cómo 
será t llilizaclo el material didáctico. es señala<Jo en su ausencia, por García vera y 
Jiménez ( l 997 ) , corno un obstáculo en el uso eficaz del mismo. 

i\nterionncnte se il 1dicabéll l tres instancias f le trab<tjo contenidas en esta Lcrcern 
etnpa; instancias que son diferenciadas en el tiempo y el espacio lo cual no c lPs< leña su 
continuidad y coherencia lógica. 

La primera instancia comienza siendo una rnodalidacl de Lra.l >ajo a la cual los 
alumnos estaba11  habituados en sus clases de Ingl6s. Preguntas y respuestas . 
mediatizadas por el docente, a través de la corrección e le formas, trac l ucción y guía en 
cuanto a lo que se pretende con caeia interrogación. Esas preguntas que al comienzo 
teníém como referencia a un compai1ero del aula, fueron gananclo en ahstr<icción l 1asta 
ser gcneralizaclas a la adivi.J 1<mza de un persom"tjc. A modo e. le ejemplo el tipo e le 
preguntas formuladas aludía a si se trataba de un individuo o más, la nacionalic lac l .  1<1 
profesión entre otras. La sorpresa fue cué u l< Jo luego de plarnear una serie de 
características surgió la figura del quinteto musical, no sólo a través del discurso sino a 
través de un póster pegado por la docente en el centro del pizarrón. 
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Cuando fil mlmcnte se descubre el personaje. en este caso el gn ipo musical la docente 
introduce la utilización de los materiales didácticos. 

Lo descrito hasta el momento l lace alusión al elemento conten ido de la 
implementación. el cual será complementado a medida que avance l<l descripción e le la 
in iplei i 1e1 uación. 

Con respecto a los materiales didácticos. es decir al elemento continente. se 
observó la utilización e l e  l�u ninas. grnh<l< lor. pizarrón y finalmente una consigna e le 
trabajo escrita. Estos materiales refieren a la primera instancia del tral ><: tjo concreto en el 
aula. 

Cot llil iu<ll l( lo con la dinámica de tral >ajo, debernos seíialar que la c locente 
entregó a los alumnos una consigna de trabajo escrita y fotocopiada, realizada por ella y 
que consistía en diferentes tareas: llenar los espacios en blanco ele la letra ("!(' una 
canción, completar preguntas referidas a características del grupo y la descripción de 
crnJa uno de los integrantes del quinteto. un dato interesante sobre el disef10 de 1 < 1  
consigna es considerar que la núsma te1 úa una foto de los carnantes. lo que suscitó en 
los alunu ios la petición o casi r uego que les regalará la hojita a lo que lél docente 
respondió que cada uno te1 úa la suya propi<:-l y les pertenecía. El tral>étjo continuó éll 
escuchar y completar la canción. Siguiendo con una metodología cl�\sica de aprendiznjc 
auditivo de un idioma se escuchó la canción de forma completa, la cuéll fue tarareada 
por los alun u 1os. Luego se concentraron en cada párrafo para completm las palabras 
que faltaban. La docente tuvo un papel de guía en estél actividad rccornen< lado 
metodologías < l e  trabajo. 

Finalmente, con la música ( ie fondo se cornpletmon las demús activWacJcs 
propuestas en la consigna escrita. El último ejercicio c lel trabajo escrito era la 
< lescripción de ca< la uno de los personajes, cstu tarea fue finalizada en casa. 

El trnbajo continuó. otro día de clase, con lo que se denonúnó el "prcdisef1o"' de 
u1 l trabajo inc lividual que sería colocado en las carteleras del aula. El tral)étjo propo1 1ía la 
descripción. en una hoja de tamaflo consensuado. de las características e le! persomtjc 
preferido de cada alunmo. El trabajo aquí se generalizó ya que no incluía út úcamcnte a 
ese grupo musical sino que permitía a cada alt 11 1 u 10 trabajar sobre su "fr lolo" . En lo que 
se refiere a la modalidad continente la docente explicitó los objetivos < le la propuesta. 
Debió hacerlo en más < Je una ocasión ya que la consigna no logró ser cntenclidél o 
explicada con claridad. Con respecto a la dimensión contenido de la implementación en 
está instancia se valió del pizarrón y e le marcadores e le colores. 

La segunda instancia e le trabajo se c liferenci<\ de las anteriores no sólo por diferir 
en el tiempo sino también en el espacio, puesto que fue desarrollado de forma 
indiviclual y domicilimia por parte e le los alumno . Sobre la bnsc del µrecliscf10 realizac lo 
en clase los alumnos esctil)ieron sobre los ca ntantes y luego colocaron dicha 
información junto con fotos en las carteleras de su salón, consistiendo en la tercera 
instancia. 

La evaluación de la actividad se realizó en dos modali< lades. una referida a los 
objetivos en cuéu llo contenido pedagógico o estn 1ctural de la IEP ( las habilidades en 
cuanto "conocimiento" que se esperaba aprendieran o repasaran ) y IR <-·valuación de la 
acliviclad en si n úsrna como instancia de trabajo. Con respecto al escrito no se poseen 
los e latos de los resultados pero si el registro de observación <Je la clase en que los 
mismos fueron entregados. También fue recogida. mediantt" entrevista con el docent<:>, 
la autoevaluación que los alun mos realiz<:u·on sobre su rendimiento en el <�scrito 

La opinión sobre la actividad concreta fue relevada a través e le un cuestionario 
aplicado a los alumnos como marco e le! proceso c Je investigación. Es posible afirmar la 
conformidCJd de los alumnos con la actividad, el 83.3 % de los alurrmos la considernn en 
térn linos positivos. 

El siguiente cuadro sintetiza los porccnt�jes resµecto a la opi.J úón de los alunmos 
sobre esta IEP. 

28 



CwKlro Nro. 7 :  Distril>l 1ción dC' los alumnos según opinión sobre la aclivic léld . 

OPINIÓN DE LOS % DE ALUMNOS 
ALUMNOS SOBRE LA 
ACTMDAD 

... Aburrida 3.2 

Indüerente G . 5  
Interesante 35 . 5  

Divertida 48.3 
No opina 6.5 
Total 1 00 

Recuadro Nro. I :  OpinionC's e le los alumnos sobre la IEP e le la doren/e i1wrntora 
pla1 ülic adora. 

El trabajo que hicimos este afio con los Backstreet # s boys me pareció ... 

" . . .  estupendo me encanto primero por que son mis idolos y segundo por que me gusto fue facil 
y escuche sus canciones. 1" 

" . . .  muy divertido por que la cantavamos, la decíamos en oraciones y todos repetían" 

" . . .  divino, me encanto trabajar sobre los Backstreet boys" 

" . . .  es muy bueno además aprendimos cosas nuevas y divertidas" 

De la opinión e le  los alun mos se desprende la aprobación e le est<-1 invención 
caracterizada por una previsión y plan ificación de la tarea a desarrollCTr en el <lula y 
donde lo auditivo. visual y gesticular se combimm para lograr dicha implementación. 

4.2 LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCENTE INVENTOR CARISMÁTICO 

Este apartado se f ocaliza en la descripción < le l<l implementación lleva<1a a cabo 
por el c locente < Je I Iistoria 

4.2. 1 El carisma como elemento central de la IEP 

Se considera importante transmitir una interrogante que se suscitó al tomnr la 
decisión de incorporar a este docente en la categoría de inventor. 

Como será descripto a posteriori, el elemento continente principal utilizado en 
esta implementación es el video. La duda generada era si este elemento < l i< l<ktico e le 
uso cxtcrn lido en la actualidad podíi:l ser considerado como no n 1 tinCTrio. 

Dos razones de orden inherentes al caso llevCTron a acloptar la posición 
afirmativa. Por un lado la escasa utilización de este instn unento en el Centro analizado. 
lo que conviene su 1 1 1ilizació1 1 en una acción no r n tinaria y por otro la forma en que las 
películas fueron engarzadas a los aspectos e iel programa, 1<1rea que indica la utilización 
de esta l lerramienla con un propósito específico y no por el hecho < Je "ver a1g·o so/Jrc f'I 
trn m ·c .  

1 Las expresiones de los alumnos se transcribieron d e  forma fiel, no se realizo corrección ortográfica ni 
sintáctica. 
2 En mi opinión Ja uti lización del video es una práctica extendida entre los docentes de Secundaria, 
principalmente de las áreas humanas, pero que no siempre logra superar la mera reproducción de infonnación. 
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Este < loccnte fue nombrado como docente carismático ten ienclo en cuenta la 
base e le su implementación. a continuación se detalla el porqu6 e le esta clasillcación. 

Lo primero a consi<lerar es que el salón impide la movili(lad del docente entre los 
bancos o hocia el fondo del mismo. lo cual inhibe este meconismo e le control basado en 
el rccorriflo c lcl salón. Sus estrategias en caml >io, tienen una cuota gesticular imporléll 1lc 
acornpai'la< la de palabras justas . Miradas fuertes. silencios largos y el cniz<lr los brnzos 
son órdenes entendidas y acatadas por la mayoría de sus alun mos. Sin emlmrgo no 
siempre es así, l lay momentos en que ( Jichas tácticas se vuelven inc11caccs y requiere 
e le me<liclas más radicales. Es así que incorpora la estrategia e le trasladar la 
responsal: >ilidac l e le asumir el c Jesorclen al alumno: "Si c¡urrés te poclés ir clc clase ... En 
ninguna de los < los situaciones que se presenció esta actituc l los alumnos decidieron 
rctirmse y por el contrario resultó un buen sedante. 

Es relevante sef1alar que la dominación ejercida por este docente no se lin úta 
únicamente al control e le la disciplina sino que presenta una nnalic lacl formadora de 
valores educativos y morales. Este aspecto, del discurso regulativo, puede observarse 
en las siguientes situaciones. 

Al regrcsar e le! recreo el docente pregunta a sus alumnos por un par e le liz<1s quc 
habían desaparecido. Entre silencios y ·yo no Íllí"" un alumno el ijo hat wr siclo é'l .  Al 
preguntarle el porqué de su actitud contestó que estal m jugando. "Bueno ", e lijo el 
docente, "cle aquí en n 1fls cuidf 'n sus c artuc heras porque yo les "ºY a quitar sus 
Japiceras, las FOJ · a llesan nar y voy a jugar con e/las ... Los alw nnos se rieron y él se 
< lirigió a la clase hacién<loles notar que ese era el material e le tra bajo con el que 
contaban, les pidió que 1nirnran a su alreeledor y que observar<m la situación del liceo. 
También les recordó que en la primera clase les hahía pedido que lo que 1 1ubiera en su 
banco o en el pizarrón no lo tocman. Terminó c liciéndoles "Espero que no se FuClFa a 
repetir... El docente me comentó que lo había visto desde la sola e le profesores y le 
pareció que no lo podía dejar pasar. 

Otra sil1 1ación que alude a los valores educativos es la presenciada luego del 
escrito. el docente preguntó a sus alumnos cómo les había ido e inmeeliatamentc quién 
lo l ml>ía preparado. Se hicieron categorías desde 1 5  • a 2 horas de estudio. Dado que la 
mayoría había estudiado entre 1 5  y =�o· les sugirió que en el mome1 110 que se los 
entregara pensaran cu<-mlo habían estudiado y si el resultado se relacionaba con el 
esfuerzo . Tarnbién se ohtuvo respuestas e lel estilo porque no se me antojó estudiar .. 
ante lo que se exigió mayor coherencia de las mismas, aunque surgieron sonrisas 
cuando uno de los alumnos contestó que fue para "no perder la costwnbrc ··. 

Finall l lcnte, mencionar que casi el 60% e l e  los alumnos considera a la materia 
impartido por este < locerne corno la que más le gusta, también es importarne seilalar 
que ningún alumno se inclina a ella como interrnce lia en su escala de gusto, o les gusta 
o no; lo cual es un reflejo e l e  dicho vínculo basado en el carisma del docente. 

Sintetizando. la influencia de tipo carismática cjerci<ln por este docente es la que 
determina el segunclo adjetivo del nombre propuesto. 

La forma en que este tipo e le c lonúnación incide en la IEP es principalmente a 
través del control de la disciplina. Las carencias del liceo lleva a que los alumnos ( Jcl>an 
trasladarse de una sala a otra. este desplazamiento genera una desestructuración del 
orden del aula. Aquí es donde el carisma del docente se hace presente para propiciar un 
contexto adecuado para la implementación. 

El poder de la n úrada es característico < le este tipo e le dominación. Esta actilwl 
se presenta corno un mecanismo directo de po< icr, ya se mencionó la utilización e le 
miradas fuertes para controlar la disciplina e le sus alumnos. Pero el mirar tar n l >ién 
adquiere otras dimensiones que refieren a lo que Foucault ( 1 988) ( lenominó la 
optinúzación del panóptico. Dos elementos ya mencionados deben reiterarse a modo 
e le ejemplo e le esta fuente e le poder. El primero es el control e le la disciplina desde:- el 
frente del salón y ele pie . lo que le permite visualizar lo que sucC'< le en tocio el salón. 
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El segundo ejemplo refiere al inciderne de la tiza el a 1al fue observado por el ( loccnte 
des< lc la sala ( Je profeso res, lo a.1al denota un seguimiento de sus alumnos. aún en el 
recreo . 

4.2.2 Su implementación de la IEP: características y etapas 

Debe destacarse que al igual que en la docente i1we11tora- plani/Jc adora. se 
observa la separación en el tiempo y en el espacio l le las etapas de in1plementación de 
la invención, seflalando una vez más la coherencia espacio-temporal que la misma 
presenta. 

Se desarrollaron dos implementaciones cada una de las cuales consta de tres 
etapas: u1 ia primera etapa de selección de los videos la cual surge de las entrevistas 
realizada al docente; una segunda instancia que consiste en el momento en que los 
alumnos miran la película y la última etapa consistente en el engarce < le la película a los 
elementos c lel programa manejados, a la realidad de los alumnos y a hechos l le la 
actualidad. 

Cuaclro Nro. 8: Etapas y características clel patrón e le implementación < le! docente 
i1we1 1tvr carismfltiro. 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 
Selección de los videos Procura coherencia con el tema dado 
Heproducción de la Cambio de salón. Eficacia al lograr equilibrio del Orl len. 

película Utilización de los mecan ismos del poder l)asado en el carisma 
En garce la película con el Relacionamiento oral de la película con conceptos manejados 
terna desarrollalio. anterionnente, c 1c la actualidac1 v de la cultura adolescente .  

Los alumnos miraron videos e n  dos oportunidades y referidos a < los aspectos 
del programa, el primero relacionado a la Preh istoria y el segun< Jo a los gnipos 
indígenas de la Banda Orientcll. 3 

Al docente preguntar por el primero e le los videos mirndos comentó la forma en 
que trabajó el tema en el Centro analizado: " . .  . Ja seguncfa parte ya trncmos 111i1S para 
dialogar, se trabaja en base a estmcturas µolíticas. económicas, artísticas o 
1 nentalidaclcs o apreciac ión ele/ n 1i mdo de los /1ombrcs del prríoclo. e11 /Jase a 
estruc turas se µuede dialogar más µorque el  libro les proµone ideas e informac ión que 
te ria clmncc de dialogar y ahí te da esa µosibilirlad, y recurro siempre a rste 1e111a dr 
prel1istoria a una película que me parece de cnonne utilidad que es la 'Guerra de los 
Puegos •• ./ 

DC' la cita anterior se dcsprcnc 1e la manera en que el docente comienza el tema. 
se describe la forma en que se aproxima al video, procurando conectar lo "dialoga( Jo" 
en clase con la película. La idea que se desprende del discurso del docente es que el 
video es incorpora( lo con coherencia al temo que ocupa, lo cual se verá rcllqjac io en la 
úllil l la etapa de la implel l lentación la que recoge la vinculación realizada por los 
alumnos a los temas ya dados en clase . 

El c locentc inventor- carismático selmla que las posibilidades de trab<:tjo son 
difcrenciélles según los cenLros, por ejemplo en un colegio capitalino se le presenta otras 
posil>ilidades. Entre las actividades mencionadas se encuentran los paseos c lidácticos a 
muscos (Antropológico y ele Historia del Arte) y la realización de un "campamento 
indio" . En este sentido el docente destaca la importancia que c l icl las activi< lac lcs 

3 La primera uti l ización del video, esto es el momento en que la película fue mirada por los alumnos, no se 
asistió, realizando observación de la clase posterior, que constituirá la otra etapa de la invención realizada en 
aula. La segunda implementación fue observada en forma completa 
4 Ent l raB 1 
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confieren al aprendizaje < le sus alumnos: " . . .  si /Jirn tiene torio el aspecto de un¡:¡ taren 
rrcrealiva, que tan11Jién Jo es. yo creo qur desde el punto r/r vista lonJJi'llÍ\ 'O tam/Jié11 
sin'c, porque después lo aprov eclm11, varios me lo /Jan die/Jo en Ja clase "qur diffcif era 
r onstmir algo ·· y /Jueno a/1Í da pie por Jo menos para bajar algo .\ · decir las fafJrirari011es 
las J1acía11 Jos indivirluos rn la pre/Jistoria tenían unas condir iones diferentes no e ran 
infradotados sino que desarrollaba¡ 1 unas pa1 itas ele comporté/miento c¡ue a/Jora 110 lo 
lmrrn. . .  ·· 5 

Los elementos mencionados hasta el momento generan u1 1 hilo conductor a la hora 
de considerar las limitaciones que la org<mización impone a las ideas l le los docentes. 
También se desprenc le la importancia que el docente adjudica a las vivencias de los 
alumnos. al contacto práctico de f'sa teoría así como a la forma de acercar dichos 
conocin úcrnos. Mientras que los alumnos del liceo analizado lo hacen a través del 
video. los alumnos del liceo privac lo lo hacen fabricando herréu nientas y simulanc lo la 
vida ele! homl>re prehistórico. 

Volviendo al Centro Traclicional. los alumnos miraron el video en la última media 
hora <. le! segundo módulo de clase. Antes del recreo se cumplió con Id fase anterior. 
Fueron avisados que ilfon a la Sala e le videos y se emprendió el traslado hacia este 
lugar. El mismo no se realizó en silencio. los gritos y comentarios comenzaron cJescic 
que se enteraron que irían a ver un video. El ubicarse les llevó un tiempo consi<leral)le. 
núentras que el docente se encargaba e le poner la película. 6 

Cuando este comenzó. con la presentación ele lo que verían. el grupo se 
tr<mquilizó. Su comportamiemo fue más inquieto del que prcsental Ji:-m en clase . la 
dispersión era mayor en el fondo de la sala. 

La táctica didáctica preponderante fue la de ir seflalando los aspec tos en los que 
los alumnos c lel>ían concentrarse. al tiempo que comentaba y seflalal> a  lo que ihan 
viendo. 

El timl>re tocó y el video no había finalizado. se quedaron unos minutos y el 
docente seflaló la tarea parn la clase siguiente: redactar lo que más les hal >ía impactado 
de dicho vicJeo. 

La clase siguiente comienza pidiéndole a los alun mos un comentario libre soL >rc 
lo visto en la clase anterior. objetivo que fue explicitado de la siguiente manera: 
Primrro quiero qur me digan qm" lút lo qur más les llamó la atenr i6n (Jr Ja pelíc ula 
para después ir adentrándonos en Jo que Uris. leyeron e11 el  libro. ·· 
Luego de nombrar distintos elementos los alumnos buscaban posibles explicaciones a 
través e le los conceptos c JacJos en clase o que e Jebían haber sido estu(liado. A este tipo 
de trabajo le llan1aba n "pléU 1tear l úpótesis" . 

La clase se caracterizó por tener un n ivel interactivo importante. El docente guió 
los comentarios de los alun mos e le forma tal que se relacionaréU 1 con temas mancjac los 
anteriormente o con elementos de su vida cotidiana. l Tn ejemplo es el rol del jefe 
guerrero en esa sociec lad. Primero le pregurnó por las características e le este, entre las 
que se mencionó la capacidad c Jc guía. Luego les pidió que trasladaran esas 
características a un equipo de fútbol y en qué figura las encuntral>éu l. En el capitá n fue 
la respuesta e le los alumnos . 

Finalmente del>e 1 1 1encio1 1arse la opinión del c locente sol>re esta forma de trab<tjo 
y el impacto que tuvo en sus alumnos. Considera que consiguió "t>I1co111rar el g<:U1c /Jito" 
a través e le! video. señala que c lespe11ó se entusiasmo el cual "rle/Jcrír1 alinientarlo 
ro11stantf'rr1f'ntr ". 
Sólo un 3.7 % se marúfcstó indiferente c u 1te la activiclad , el resto lo hizo l Jajo términos 
positivos. 

5 Ent l raB I 
6 Faltaba un cable para que el video funcionara pero eso fue resuelto en menos de 3 minutos. 
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Cuadro �ro. 9: Distribución de los alumnos según opinjón sol>re la actividad. 

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA % DE ALUMNOS 
ACTMDAD 
Aburrida o 
Indiferente 3.7 
Interesante 88.9 
Divertida 7 . 4  
No opina o 
Total 1 00 

Recuadro Nro. 2 
ca1ismático 

Opil uones de los alumnos sobre la IEP del cJoccnte i1 wcn!Or 

Los videos que miramos este año sobre el Neolítico y los grupos indígenas en el Uruguay 
me parecen: 

" . .  .interesantes por que nos ayudan con los trabajos dados en clase"7 

" . . .  buenos y educativos."' 

" . . .  muy interesantes porque te ayuda a saber mas del pasado" 

" . . .  muy interesante porque miramos como vivian antes" 

La oµinión de los alumnos sobre la invención del docente t le I listoria también 
son positivos. implementación basada en el recquilibrio logrado por el docente en el 
aula luego de la movilización que implica ver d video. El nusrno es logrado a través < le 
técn icas sutiles de dominación, a través de la seducción c lel carisma. 

4.3 LAS SIMILITUDES Y LAS DIFERENCIAS EN LOS PATRONES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA IEPS 

Dos son los docentes inventores y dos los patrones de- implementación. aunque: 
las sinulitudcs también se encuentra n presentes. 

Lct compnrctción entre los t locentcs c lel>c realizarse con cautela debiclo a que 
impa11cn diferentes asignaturas. Es claro que el comen ido de lo que se enseila limita la 
forma en que se hace. 

Antes de adentrarse en las diferencias y similitudes de los modelos de IEP es 
importante mencionar tres características personales que distinguen a los docentes 
inventores del resto, ellas son: una alta formación docente ya sea fom 1ación inicial o 
actualización. más < le ocho ai1os < le docencia y pen nanenciR por más <le tres rn1os en 
los centros rn 1alizaclos. Esto sugiere IR incidencia e le dos factores el conoci1 1 tlc1 llo c lel 
centro en que tralJaj<:u 1 y la fon nació1 1 académica. 

Tres son las diferencias encontradas en los patrones de implementación, una 
referic la R la base <le la implcmentRción, otro IR finalic1Rd pedagógica < le la actividad y 
por úllimo el aspecto de la aclividacJ enfatizado. Los tres aspectos gunrdan coherencia 
entre sí y c1eterrninan e le esa manera la unidad del potrón. 

7 Las expresiones de los alumnos se transcribieron de forma fiel, no se realizo corrección ortográfic a ni 
sintáctica. 
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El elemento e le suste1 110 principal manejado por la docente invernora es la 
planificación rnienlras que el docente de Historia se centraliza en el carisma. A través de 
una planificación detallada la docente de I n glés logra llevar a cabo un trabctjo no 
r n tinario en el aula. Este se ve re11('.jada tamo en la t >úsqueda y preparación del material 
de trabajo como en la sincron ización de la actividad. La propuesta < lel  e locentc < l e  
Historia est�1 más sujeta a l a  irneracción d e  clase, siendo l a  bc-1se pa.ra s u  desarrollo el 
orden de la misma. un marco cle invención con estas caracte1ísticas es logrado a través 
de la dominación carism�llica. 

El fin propuesto por la docente inventora es el repaso de ternas manejados con 
<:mteriorielad mientras que el docente carismático propone la introducción de nuevos 
ten ias. Esta c liferencia es sig1 úficativa ya que indica la utilidad de una invención en 
distintas etapas del aprendizaje,  ya sea como mecanismo ele fijación < le conceptos 
básicos o como una forma de organ izador de avance hacia un nuevo tema. 

Finalmente, en el caso de la c locente de In glés el énfasis está puesto en el 
impacto que produzca en los alumnos. El c locente de I listoria se focaliza más en el 
tema correspon<iicntc y en establecer la relación entre este y la activiclad propuesta. 

Cuaclro Nro. l o  : Diferencias de los patrones e le implementación de las IEPs. 

ELEMENTO DE DOCENTE INVENTORA DOCENTE INVENTOR 
IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADORA CARISMÁTICO 

Base Planificació1 1 caris1 1 1a 
Fin pedagógico Repaso e le co1 1ceptos ya Organizador e le avance l 1acia 

n 1ai 1ejados nuevos temas 
Aspecto enfatizado 1n1pacto producido en lo Relación entre conceptos 

alumnos videos 

En arnhos moclelos de IEP taml>ién se C'ncuentran sinúlitudcs. La primera e le 
ellas refiere a la preponderancia c le la particiµación de los alunmos sobre la utilización 
de la herrai n ienta dicJáctica. El protagor úsmo lo asumen los alumnos y no el video o el 
gra baclor. 

,\mbos docentes logran una organización eficaz de la c lisciplina. La misma la 
logran a través de frases generales dirigidas a la totalicla< i < le! gr upo. En el docente 
carismático dicha forma de dirigirse a sus alun mos presenta una carga emotiva 
significativa al tiempo que es reforzac la con "miradas fuertes" . 

La tercera semejanza refiere al aprovechamiento del factor sorpresa por ambos 
docentes. Nin guno de los grnpos conocía que ese día realizarían una activic1ad distinta. 
La falta de previsión por los alumnos de la tarea que realizarían es considerada por los 
docentes como una estrategia para awnentar su atención así como para evitar cierta 
dispersión <:mticipae la. 

4.4 LOS NIVELES DE INVENCIÓN Y LAS APROXIMACIONES A LOS 
PATRONES 

Es posil>le distinguir r los 1 úveles en los que las invenciones se presentan, uno es 
el discurso de los < locentes, otro el Ol)jcto de estudio de esta investigación: la 
implementación de las invenciones en los espacios e le! aula. 

Es probable que aquel docente que logre este segundo nivel lo 1 1aga manifiesto a 
través e le su discurso. En este sentido se mai 1eja el supuesto que aquel docente que 
utilice a nivel discursivo la invención está en el carnino hacia una futura implementación 
c le la misma. Los dos docentes inventores rnanejai 1 el concepto de invención en aml>os 
niveles. 

La docente \ -oluntariosa, por su parte , se mueve a 1 úvcl discursivo en el área de 
los cambios educativos. En dos sentidos se encuentra la referencia a las invenciones, 
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una ligada a un discurso de ruptura y el otro referido a distintas activic lac lcs realizadas 
en otros liceos y con otros grupos. Lo cioccntc FofuJJlarjosa posee en su desernpcúo 
antecedentes de invenciones y también realiza una valoración positiva del camhio 
educativo. Esta docente se encuentra en el camino de las invenciones cduc<'ltivas 
planificadas. La pregunta emergente es qué sucedería si esta f locente concentrara sus 
horas en una institución, el contexto org<mizacional no fuera desfavorable y sus 
estrategias de control de la disciplina se tomaran más eficaces. En cu<U 110 a los parrones 
de implementación es de esperar que presente un tipo de implementación distinto e le 
los observados en los docentes inventores. en doncle la irneracción del aula sea la hase 
<Je esta implementación, apoyada en la participación activa de los alumnos en 1<1 
construcción del aprenc lizaje .  

En e l  caso d e  l a  riocentc aprendjz s e  ol >serva e n  su discurso l a  valoración 
positiva de los cambios educativos en el aula. El acercamiento hacia el patrón < le 
in iplementación < le la docente üwentora- planHic adora es notorio . En primer lugar 
porque la rloccnte aprcndjz se nutre f iel apoyo de esta docente tanto en aspectos 
técnicos como elementos e le soporte emocional. Es < le suponer que una vez supcrac la 
su "juvernud" y luego de lograr L U1  mayor control < le la disciplina, y manteniendo C'l 
apoyo de la docente inventora planificac lora. esta docente logre desarrollar activida< Jes 
iI ive1 llivas. 

La situación de la doce111e <lcsa111parada, e1 l cu<:u 110 posibilidades de i1 ivc1 ició1 l, 
es incierta. Ni en su discurso n i  en su práctica se cncuentr<-m indicios < le posibles 
invenciones. Esto toma difícil incurrir en un posi ble patrón < le invención. 
Esta docente se encuel llra c Jcsarnparacla, sin un lazo emocional ni técnico con otros 
docentes. Este aspecto es una clara c liferencin. con la docente aprendiz y es en donde 
esta úllima guarda ventaja. El trabajo en equipo y el asesora mielllo e le un colega más 
experimentado son posibles ca1ninos hacia el mejoramiento e1 l su dicláctica. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Este caµítulo final procura integrar los principales hallazgos y cuestionamientos 
surgidos en esta investigación al carnµo más general de la sociología de la educación. y 
al tema más esµecífico de la invención educativa. 

5. 1. LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

Cil ico son los principales hallazgos de este estudio: 

5. 1 . 1 La planificación como elemento de la IEP 

La perspectiva tecnológica del cambio en eclucación basada en el incremento en 
los niveles de racionalización de la práctica docente ha tenido a lo largo e le su 
preponderancia en la investigación acadérnica. muchos promotores así corno 
detractores. 

La discusión se basa por un lado por su convocatoria de "realizar planificación" . 
tanto a nivel del centro corno al interior del aula. y por otro lado por tratarse del 
paradigma teórico que gobierna las políticas educativas orientadas al carnl)iO. 

Desde este estudio < le casos se presentan nuevos elementos que permiten 
seflalar la ausencia ele un tipo único de planificación antecedente de una invención 
educativa. Pero al r nisrno tiempo debe sei1alarse que las posibilidades de 
institucionalización de estas propuestas de cambio sí dependen de ciertas 
características específicas de la plan ificación adoptada. 

U1 ia planificación detallada que permita émlicipar lo que sucederá en la clase. así 
corno prever todo posible error de aplicación, es parte esencial en la eficacia del canll)iO 
educativo según el paradigma tecnológico. Se alude a una planificac ión nom1ativista 
(Aguerronc lo, 1 996: 1 43) en la cual: " . . .  una rigidez e inflexibilida(f no fes permite 
rcc o110cer 11i tomar en cuenta Jos cambios sorpresivos y las dificultades que puede11 
aco11tecer a lo largo dí'/ pcríorlo de impleme.11tad6n ·· . 

Se confía en una anticipación eficiente de lo que acontece en el aula c lurantc la 
aplicación < le la implementación. En el ámbito e le la investigación educativa. como fue 
argumentado en el capítulo teórico. estas creencias se encuentran en decadencia 
cobrando relevancia los aspectos interactivos del aula así como las posibilidades de 
error del propio docente 1 •  

La utilización de dicho tipo e le planificación puede estar asociada a dos aspectos: 
por un lado la "fe en lo racional- pl<lnificado" y sus resultados. como significado 
<lprendicJo de la cultura distintiva e le! ·• buen profesor" aún vigente entre los docente 
ur uguayos. a pesar de la decadencia del p aradigma tecnológico así como cJe la 
recomendación o exigencia de las autoridades. en algLmos casos. de la utilización de la 
µlémificació1 l. 

Tanto la IEP llevada a cabo por el docente inventor ccwsmático como la 
desarrollada por la (forente inventora planiflcadora posee1 1  elementos <le planificaciór i.  

Sin eml)argo es necesario distinguir entre lo que es la planificación en términos 
de definición de objetivos generales, específicos, funciones, estr ucturas y contenidos. 
como la clesarrollac la por la docente inventora- planificadora. y aquella llevada a cabo 
por el docente inventor carismático. En este último la planificación se presenta como un 
cronograma burocrático (pasada luego de la clase a la li breta) de las actividades que 
c lesarrollará en el aula. no tiene el carácter formal y elaborado presente en la 
planificación de la prirnera. 

1 Se hace hincapié que el ocaso de este paradigma se constriñe al ámbito de la investigación académica ya que el 
sistema educativo uruguayo se encuentra aún influenciado por el mismo. 
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En la e locente de Inglés la planificación ha sido explicitada gráficamente en t l l l  
documento, el cual siente útil para e l  desempeño d e  l a  activie lad . E n  e l  caso ele! docentt' 
de Historia, la planil1cación se presenta corno un proceso mental, esto es corno una 
ic leación de lo que realizará en el aula y su escritura responde a aspectos meramente 
burocráticos. 

Si bien la docente í1wt"ntora planHir adora basa su invención en una planificación 
detallada que lleva a considerar en un primer momento su proximidad a los postulaclos 
del paradigma tecnológico, reconoce , incorpora e interpreta los elementos surgidos en 
el desarrollo de la clase. En este sentido deben rescatarse las conceptualizaciones ele 
Gysling ( t 992 ) en relación a los pensamientos preactivos explicativos o anticipatorios. Si 
bien existe una base racional y planificada, todo proceso educativo se desarrolla en una 
re< I  de interacciones por lo que cualquier aclea 1ación curricular se encontrará 
determinada por esta. 

La complejidad del proceso educativo impone la necesidad de hablar en 
t6rminos de zonas ele mayor grado de certidumbre y otras de menor, en este sentieJo se 
cree en la proximidad e le la docente de In glés a un tipo e le planiflracíón estratf'gíca
situacional, la cual se desarrolla en el marco de lo posible. partiendo de un "objt'fiFo 
imagen " (Aguerrondo, 1 996: 1 44)  

E n  e l  caso del docente inventor carismático l a  planificación como elemento 
racionalizado está auserne. El componente i1 1tera livo es el que prevalece , se deja a un 
lado una planificación que estructure la clase, la supremacía e le la implementación en si 
misma es notoria. 

una posi ble crítica a esta modalidad ele trabajo es la dificultad que genera a la 
hora de ser evaluada. Sin dejar de reconocer la influencia de los factores interactivos y 
el proceso de "mutación ·· que tocia intención de carnbio presenta, sería interesante 
considerar que la falta de conocimiento del punto e le partida del docente y aún de los 
objetivos que persigue con el trabajo propuesto dificulta una futura generalización o 
institucionalización ele la activic lad .  

Quizú l a  solución no s e  encuentre e n  una planificación detallada que conduzca a 
un cumplimiento obsesivo de la misma sino en una evaluación crítica ele la propuesta 
e le invención. 

5. 1 . 2. Las Invenciones Educativas limitadas al contexto organizacional 

La crítica más arraigada sobre el paraeligma tecnológico e le! cambio educativo es 
su noción de convergencia en una única innovación generalizada y homogénea. de las 
distintas expresiones locales del cambio. 

Desde este estudio se introducen elementos para abonar la inlluencia del 
contexto organizacional en las experiencias de cambio, al pumo de precisar Jos límites 
entre lo que es una experiencia de cambio y la que no lo es. 

Así es que el segundo eleme1 110 a considerar sobre las IEPs es la necesidad de 
contextualización de todo proceso de cmnbio. Lo que es una IEP en una organización 
no lo es necesariamente en otra. Ante una situación organ izacional desfavorable corno 
la presente en el Centro Tradicional , la utilización del video es considerada una acción 
innovadora2 • 

Toda intención e le invención está condicionada por la organización, tanto en sus 
elementos materiales como en los referidos a la gestión educativa. El inventar no tiene 
valor en sí mismo sino que lo asume al adecuarse al contexto en que se desarrolla. Por 
t:iemplo, ante un bloqueo referido a aspectos materiales e le Ja organización, cJos 
alternativas se presentan, una es la no utilización de los escasos medios que el liceo 
proporciona por no considerarlos los más adecuados y otra es la realización de u 1 1  
esfuerzo creativo para maximizar las escasas posibilidades. 
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Igualmente debe seilalarse que la creatividad no parece tener cabil1a ante una 
jornada caracterizada por el mullicmpleo, un promedio elevado e le escritos para corregir ·
por mes. la falta de estímulo económico e incluso la falta de capaciclac l  y formación c lel 
propio docente. 

Esto conduce a retomar los elementos manejados por Schiefelbein ( 1 994) 
respecto al mito del docente creador. 

5. 1 . 3  El ambiente generalizado de cambio y el mito del docente creador 

Entre los aspectos constitutivos c lel cambio generalizado a nivel del centro se 
reconocía el trabajo en equipo. Esta modalidad de desempeño laboral se ha puesto 
muy en boga en los últimos tiempos, se la ha considerada la opción más eficaz tnnto a 
nivel < le los docentes corno en lo referente al trabétjo en aula. 3 

En este sentido se presentaba el tipo de relacionarnicnto existente entre la 
docente inventora planificadora y la docente aprendiz. en una lógica de asesoramiento 
en el c lesempef10 como fomentador < le posibles carnbios educativos a nivel e le! aula. 
Es así como renace la crítica planteada en el primer capítulo respecto al mito e le! 
docente creador. léase para este investigación, inventor. 

Schief elbein ( 1 994) seflala la importancia del desempeño eficaz del rol de 
ejecutante del docente, aplicador de estrategias educativas diseñadas por otros actores 
del sistema. En aquel apartado se sostenía la importancia, que poseía descle el punto 
< le vista de esta investigación, los docentes creadores más allá de meros ejecutantes. 
Sin embargo se pecaría de ingenuo si se considerase que todos los docentes < le los 
liceos secundarios e le! ur nguay poseen la capacidad pedagógica. el estí1 nulo y las 
condiciones infraestr ncturales necesarias para crear. lQué hacer ante esta realida< l .  
resignarse y apostar únicamente a los docentes creadores?. S e  considera válida la 
alternativa de apostar a buenos aplicaclores < 1e estrategias educativas eficientes. 
cuidando especialmente tanto la calidad de la creación como la ele la ejecución. 

Las prácticas observadas en el Centro Piloto contribuyen en este sentido a través 
de los procesos de evaluación y la coordinación curricular. La modalic lad de tutoría 
realizada ele forma natural en el Centro Piloto observado indica una posible conexión 
entre lo que sería un docente creador y un docente ejecutante.  En este sentido debt, 
rescatarse lo ya sef1alado respecto a un evaluación crítica del trahajo de cada docente 
para procurar. de este modo, compartir experiencias de ir movación. 

Así surgiría un nuevo elerncnto < le análisis asurniendo el paradigma político del 
cambio educativo, esto es. la investigación de los distintos intereses, contradictorios 
quizá, en este tipo de relacionamiento. 

5. 1 . 4. Las dificultades en la organización de la disciplina: el discurso 
regulativo y el discurso instruccional 

Este estudio de casos proporciona evidencia para señalar que la base de la 
implementación educativa se encuentra en una construcción eficaz del orden imperante 
en el aula. 

Este elemento pueden ser analizado b�jo las categorías bemstenianas ( 1 993) e le 
c lisa 1rso instr uccional y discurso regulativo: el primero se ocupa de "1 1echos. 
procedimientos y juicios implicados en la adquisición de 1 1abilidades específicas " y el 
segundo de "normas de orden social. carácter y modales" ( Bernstein. 1 993: 2 1 6) .  Todo 
discurso instruccional se basa en uno regulativo. de ahí la importancia de este último. 
El manejo eficaz de la disciplina es la base para la adquisición y transmisión de 
competencias, esto es el fin e le la invención educativa. 

3 Beare, Caldwel l y Mil l ikan ( 1 992 ), OCDE ( 1 99 1 ), Perkins ( 1 995), Delors ( 1 996) 
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De la misma forma que una planificación detallada resultará siempre insuficient(' 
al enfrentarse a la interacción del aula, es imposible la transmisión exhaustiva de una 
implementación ele un cambio ec lucalivo. 
cac la c loccnte deberá manqjar a priori y de fomia eficaz aquellos elementos que 1 1accn 
a la construcción del orden r iel aula. 

En el caso e le los docentes no inventores un elemento emergió e le las 
observaciones en clase y de los comentarios de estos: la organización ineficaz de la 
disciplina. Este elemento reviste a las desrrezas personales e le los docentes así como a 
la actitud adoptada por los alumnos. 

El tiempo de clase utilizado por estos docentes para mantener a los alumnos 
ordenados convierte a dicho orden en un fin en si mismo. en desdeño e le la actividad 
educativa. Esto es vivido por los docentes como una tarea estresante. quizá más que la 
corrección de escritos. llegamJo al caso extremo de pensar en renunciar al grupo. Se 
considera que una IEP necesita de un contexto ordenado de trabajo el cual no es 
sinónimo de "silencio" a�í como tampoco cJe protagonismo exclusivo del docente. Ante 
estas situaciones de in< 1isciplina la tarea educativa se toma n it inaria tanto para los 
alumnos como para los propios docentes. 

Los docentes logran organizar y reequilibrar el orclen del aula pma implementar 
la invención. Este aspecto se observa más claramente en el caso del doren/e inventor 
carismático quien logra desarrollar la IEP basándose en el poder de su caris1 na. 

Ni la docente desamparada ni la docente aprendiz, basando su legitimidad en 
aspectos tradicionales y en cierta medida legalistas , logran mantener el orden del aula. 
Esta constatación tiene dos lecturas posibles, por una lado la falta de percepción de los 
alumnos del rol docente como actor dominante y por ende una autoridad pedagógica 
deteriorada lo que llevaría a aumentar la resistencia. Otra posible explicación se 
encuentra en la importancia que una legitimación e le base carismática posee a la hora 
de mantener el orden del aula y propiciar la invención. Esta carencia se encuentra en el 
ámbito del discurso regulativo. 

Finalmente se dehe considerar la disciplina corno un nivel en el que las 
invc1 iciones también tienen cabida. Quizá una organización de la disciplina a través e le> 
meca nismos cn:,alivos como son los "callómetros" u otros sistemas de recompensas y 
castigo gane en eficacia y sea un buen comienzo para paliar uno de los elementos 
bloqueadores e le las invenciones educativas. 

5. 1 . 5  Las Invenciones Educativas Planificadas y su posibilidad de 
generalización 

Las IEPs son cambios educativos limitados al contexto, posibles de compartir 
con colegas y basadas en un discurso regulativo y en un manejo eficaz de la disciplina. 
Teniendo en cuenta estos aspectos la pregunta que surge es por la generalización o 
institucionalización de estas activic Jades. 

El adjetivo inventor de los dos docentes fue acornpai'lado de una seguncJa 
adjetivación que refería a la base de implementación de la IEP. Sin embargo así como 
se señaló que en ambas irnplernentaciones se encuentra el elemento planificación. no 
se puede desconocer en ambos casos el peso del "carisma" de los docentes* . 

En el caso del docente carismático este poder se presenta como un rasgo 
distintivo mientras que en el caso de la docente de inglés dicha base e le legitimación se 
presenta complementaria con otros elementos pertenecientes al ámbito de la 
legitimación legal y tradicional . 

Focaliz�mdosc en el caso del docente ele Historia y pensando en la 
generalización o institucionalización de su actividad emerge el concepto ( le mlinización 

4 En ambos casos se trata de una ruptura de continuidad con el orden legal- tradicional instituido. Este aspecto 
queda claro en el manejo que realizan ambos docentes del factor sorpresa como una dimensión del estímulo y de 
la necesidad incesante de un nuevo estímulo de forma tal de sostener su fuente de l egitimidad. 

39 



del carisma. según la conceptualización de Weber ( l 976) el carisma corno legitimación 
de relación de dominación tiende a transformarse en un tipo de legitimación tradicional 
o legal, esto se debe al carácter de extraordinario y extracotidiano del mismo. 

El compartir la experiencia de cambio supondría en cierta medida la objetivación 
de la actividad. se supone que el docente debería explicar los mecm lismos a través de 
los cuales logra por un lado el orden en su clase y por el otro llevar a cabo el trabajo con 
los vicJeos sin perder el equilibrio discipli nario. 

La pregunta que surge es a quien se debería transr nilir esta experiencia. en 
t(�n ninos de Weber ( 1 976) formaría parte de la problemática de la "sucesión drl 
c arisma ". Dos son las posibilidades: o bien se comparte la experiencia con un docente 
que posea un n únimo de características carismáticas ( que le pennitieran por ejemplo, la 
organización eficaz de la disciplina) procurando transmitirle otros " secretos " pma 
maximizar esa potencialidad o bien se la comparte de manera menos indiscriminac la 
convirtiéndose en una manera legitimada de "hacer las cosas".5  

En el  caso (Je la docente de Inglés la institucionalización de su actividad se 
limitaría al orden instn ictivo (Bemstei1 1, 1 993: 2 1 6) compartiendo su sistema < le 
planificación. Dicl 1a generalización hace a un saber técnico y por ende al cumplimiento 
e le una norma que inclica la fom1a en que la implcrncntación debe desarrollarse. Queciél 
pendiente el compartir los elementos que hacen al control de la disciplina y por ende al 
orden expresivo. 

Un último elemento a seúalar es el referido al valor ele la actividad por tratarse e le 
algo distinto. algo nuevo. Es el valor de lo diferente. de lo no rutinario. 
un posible planteamiento respecto a la institucionalización de estas activiclades es: ¿ Si 
las IEPs lueran generalizadas, no perderían su valor intrínseco? 

El razonamiento es el siguiente: si estas experiencias de innovación so1 1 
practicadas por todos los docentes de una organización se tomarían nitinarias. 

Dos precisiones deben hacerse al respecto. la primera es que toda experiencia 
de carnbio está detemlinada tanto por los contenidos curriculares de la asignatura como 
por la propia interacción del aula, por lo tanto ninguna invención será igual a otra. Y un 
segundo aspecto refiere al adiestramiento de los docentes a la hora de inventar, 
teniendo presente que no son actividades diarias ya que maximizan el factor "sorpresa 
para sus alu1nnos" . 

5.2 ¿PARA QUÉ INVENTAR? 

Corno eje de rellexión final me gustaría señalar una pregunta que atraviesa esta 
investigación desde la inquietud inicial hasta los principales hallazgos señalados en este 
capítulo. El planteo de esta pregunta resultará procluctivo tanto para el investigador c le la 
realidad socioeducativa como para los propios actores involucrados y es sobre el fin < Je 
la invención. esto es el ¿Para qué inventar? 

Esta pregunta guarda sentido b�jo una mentalidad de co-responsahilidad en los 
procesos de cambio. Dicho planteo tiene relevancia si se piensa en la inlluencia 
compartida de factores del sistema. del centro y de los propios docentes. procurando 
no caer 1 li  en la supremacía de la fuerza ele voluntad del superdocente ni en la cn ieldad 
desmedida del sistema. 

Cuando la regla es que la jornada laboral se caracterice por el multiernpleo. 
cuando no se cuenta con los materiales didácticos específicos ni con el apoyo 
pedagógico desde las autoridaclcs del centro. cuando no existe el marco 
consuetudinario para cambiar o cuando los docentes no poseen conocimientos 

5 La institucionalización de las rEPs puede ser leídas bajo otras categorías como es la perspectiva política del 
cambio educativo. Aquí cabría preguntarse por los actores que impulsan dicha institucionalización, las 
autoridades del centro, los propios docentes así como por los dist intos sistemas de resistencias que se generan. 
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didácticos y no encuentran ni la motivación ni la respuesta en sus alumnos . para qué 
desarrollar una actividad no rutinaria. 

se pueden ensayar respuestas que cac la r toce1 11e guardará para si mismo. 
respuestas que aludirán de manera directa o implícita a aspectos e le! incentivo c lcl 
alumnado .  del aprendizétje significativo y de la vocación docente. 

Sin embargo no es preocupante que nuestros docentes se cuestione-n por el fin o 
por el valor que se le otorgará a una actividad no r u tinaria sino que lo angustiante es . 
que ni siquiera lleguen a plantearse la posi bilidad de desarrollar una activic lac l 
innovadora. Esta parece ser la regla en nuestro profesorado, reflejo de la poca 
capacidad de autonomía y creación, que se 1 1an ganado. que les han otorgado. 
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