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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día sabemos que la educación es un factor demasiado importante para el 

desarrollo social, político y económico del contexto en el que vivimos los seres 

humanos, un contexto que conlleva diversas problemáticas de los diferentes 

ámbitos que nos caracterizan como sociedad y que la educación es responsable 

en mayor medida de solucionar. 

Uno de los aspectos básicos en la educación que son capaces de resolver todo 

tipo de problemáticas, en un sentido primario, es el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desenvuelve en aula educativa, este proceso es esencial  para 

que haya una buena educación y por ende, un nivel mayor en las competencias de  

resolución de problemáticas  que se desenvuelven en el país. 

Dentro de estos procesos que surgen en el aula, se desarrolla la facultad de 

interacción con los demás, y de la misma manera valores relacionados con el 

contexto que se vive en el momento y que continúa fuera de él, es decir, fuera del 

área educativa en relación con la sociedad. 

Por ello es importante que el profesor en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje sepa ¿Qué? ¿Cómo? y ¿para qué? es el contenido que debe 

enseñar, así como generar formas de relación entre sus alumnos y asimismo 

desarrollar en ellos una reacción ante el contenido para obtener un aprendizaje 

significativo que genere en los alumnos aptitudes sociales de progreso. 

De ahí que el desarrollo de este trabajo parta de la importancia dela enseñanza y 

el aprendizaje basado en el  trabajo cooperativo, sus distintas formas y la manera 

en que se presentan dentro de un aula educativa para el desarrollo integral de los 

alumnos, desde la perspectiva del docente, de los alumnos y de un servidor. 

Para esta investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

• Hace falta la implementación de trabajo cooperativo en las aulas para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos.  
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• Los alumnos que aprenden a trabajar cooperativamente aumentan el nivel 

de aprendizaje significativo y convivencia. 

• El aprendizaje de los alumnos está constituido de manera individual, por lo 

tanto, el nivel de convivencia  

• es menor. 

• La implementación del trabajo cooperativo favorece la formación integral de 

los alumnos  

La pregunta que dio dirección a la investigación es la siguiente: 

¿CÒMO SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CON RELACION AL TRABAJO COOPERATIVO, LA INTERACCIÔN Y LA 

CONVIVENCIA  DENTRO DEL AULA DE 6TO GRADO DE PRIMARIA? 

De ahí surgieron los objetivos que dieron orientación a esta investigación: 

Objetivo general: 

• Reportar resultados realizando una comparación de las diversas formas de 

trabajo en el aula con relación a la interacción, la convivencia y el trabajo 

cooperativo. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar la manera de relacionarse de los alumnos en los procesos de 

aprendizaje. 

• Explicar los resultados de la implementación del trabajo dentro del aula y la 

repercusión a la interacción y a la convivencia entre docente-alumno, 

alumno-alumno. 

• Diseñar una propuesta de curso hacía los maestros para su reflexión en la 

práctica de la enseñanza implementando el trabajo cooperativo. 

 

Dado que la mirada de este proyecto estará puesta en los problemas que existen 

en los procesos del trabajo y de la interacción social dentro de las aulas de 6to 
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grado de primaria, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 

conceptuales para entender de mejor manera la problemática que se desea dar a 

conocer. 

Para este proyecto se buscó información de diversos autores que estudiaron al 

trabajo cooperativo y que brindan aportes importantes sobre éste en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, como las investigaciones antes hechas sobre el 

trabajo cooperativo y la convivencia, además de la definición que algunos autores 

como Juan Arias Silva (2005), Davis W: Johnson y Roger T. Johnson (1999), entre 

otros, le dan a este factor.  

También se desarrollará la importancia que el trabajo cooperativo tiene dentro de 

un centro educativo, según esos autores, y las ventajas y desventajas que tiene en 

el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Del mismo modo,  tomando en cuenta los estilos de enseñanza que han surgido 

durante muchos años, se pretende mostrar los cambios que ha tenido la 

enseñanza dentro del aula y las maneras que el profesor adopta para mostrar a 

los alumnos el contenido, además de su actitud como profesor para el ambiente 

dentro de un salón de clase; todo esto con base en la interacción, la convivencia y 

el trabajo cooperativo que se promueva y desarrolle dentro del aula.  

Además, retomaremos el contexto educativo en los que vivimos hoy en día, las 

situaciones en las cuales se encuentra la enseñanza en estos tiempos en 

cuestiones económicas, sociales, políticas y educativas, y por si fuera poco, los 

modelos pedagógicos tradicionales y contemporáneos que han surgido en la 

educación para mejorar el desarrollo de los niños y solucionar las problemáticas 

que se tuvieron o tienen en el contexto en el que se desarrollaron. 

Así mismo, las condiciones internas y externas que el profesor obtiene en el 

ámbito escolar; por externas podemos nombrar a las condiciones que el sistema 

educativo ofrece para que pueda brindar la enseñanza y los factores que lo 

determinan como el contexto educativo y la situación actual de la enseñanza; por 
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internas,  las que tienen que ver con el perfil psicológico, social y afectivo que el 

docente traiga consigo, tomando en cuenta valores y actitudes. 

De igual forma, destacaremos la postura del docente ante trabajo cooperativo; así 

como los procedimientos de la enseñanza-aprendizaje que determinan la gestión 

dentro del aula, y por ende la relación interpersonal docente-alumno, alumno-

alumno y la manera de relacionarse con los demás a través de la interacción. 

Cabe destacar que centraremos este trabajo en el proceso del trabajo cooperativo 

en todo su esplendor dentro de las aulas, esto quiere decir que a partir de ello 

contemplaremos los factores de interacción y convivencia que se generan a través 

de las estrategias dentro del aula, pero también las repercusiones que tiene fuera 

de ella. 

Por consiguiente, en este trabajo se desarrolla un esquema de investigación que 

toma lugar con un enfoque cualitativo, con participación de estudiantes de 6to 

grado de primaria pública ubicada en la alcandía de Iztapalapa, que contribuyen 

con el trabajo recepcional que aquí se presenta. 

Tomaremos en cuenta las actitudes que el profesor y los alumnos presentan ante 

los contenidos que han de enseñar y aprender; y sobretodo que ello afecta la 

relación que tienen entre si y por ende, en el rendimiento académico y la 

convivencia dentro del aula. 

Al final den trabajo realizaremos una propuesta “construyendo un mejor ambiente 

en el aula” cuyo objetivo es: que docentes de nivel básico comprendan y conozcan 

aspectos centrales sobre la enseñanza y los procesos de construcción del 

conocimiento a través del trabajo cooperativo y la interacción social que lleva a 

cabo dentro del aula escolar. 

Además de involucrar la idea de un ambiente escolar que prometa a los alumnos 

no solo mejorar la convivencia dentro del aula, sino también, crear un significado 

en su aprendizaje. 

 



7 
 

CAPITULO 1: CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE 

El contexto educativo es un factor demasiado importante para el bienestar social 

en donde además de aprender contenidos, se interactúa y se convive con una 

diversidad de personas; también es un agente generador de valores, desarrollo, 

igualdad, costumbres y sobre todo, de personalidad que el individuo  desenvuelve 

a través de la adaptación y apropiación de distintos saberes, para después 

aportarlo a una sociedad. 

Dentro de los rasgos que se pueden encontrar en el contexto educativo a nivel 

básico en México, son: el Plan Nacional de Desarrollo, el Modelo Educativo, los 

planes y programas de estudio, el rol del profesor en la enseñanza, el rol del 

alumno en la construcción de su  aprendizaje, la administración escolar, la 

elaboración del currículum, al igual que las tecnologías de la información, los 

padres, entre otros, todos ellos con el propósito de implementar una educación de 

calidad para todos los niños y niñas del País.  

Estos factores son los más importantes dentro del marco normativo y político para 

poder tener una educación de calidad, cada uno tiene lineamientos que deben 

seguirse al pie de la letra para poder ser productivos tanto en los alumnos como 

en el sistema educativo.  

Padilla y Sotelo (2001) menciona en su libro “Aspectos sociales de la población en 

México” que el sistema político debe cumplir con las necesidades de los 

individuos, sobre todo en el rango educativo, de ello se podrá obtener un progreso 

económico que se ha visto reflejado en los países desarrollados. 

Los seres humanos acatamos leyes establecidas que hacen que la sociedad 

prospere de manera adecuada en diferentes materias como la seguridad, la 

economía, la salud, el trabajo y la educación, cada una rige los estatus que se 

deben cumplir para llevarla a cabo; en el caso de la educación en México, la visión 

es una educación de calidad. 
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Por ello, la educación de calidad en México es vista como una misión que debe 

cumplirse  mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje tomando aspectos 

de la realidad en la que se vive y de ello rescatar una educación que sea general 

para los mexicanos, que conlleve en sí, métodos relacionados para el desarrollo 

de éste.  

No obstante, recordemos que somos un país en desarrollo y que cada una de las 

necesidades que se tienen, son  manejadas en aspectos separados, cada uno con 

la institución que lo representa; la educación por su parte, es  aquella de la que se 

tienen las más grandes expectativas y por lo tanto es la más importante ya que es 

la que guiara al país a un desarrollo favorable. 

Por ello, una de las instituciones encargadas de administrar el sistema educativo 

básico en México, es la Secretaria de Educación Pública (SEP) quien tiene como 

visión que …“para el año 2030, cada mexicano cuente con una educación 

moderna, de calidad a través de la cual se forma en conocimientos, destrezas y 

valores”, (SEP, Secretaria de Educaciòn Pùblica, 2019) estos últimos se 

desarrollan en los pequeños a través de la interacción, el trabajo con los 

compañeros y por ende de la comunicación que haya entre ellos y el maestro. 

Es por esto que la calidad que se desempeñe en el aula educativa juega un papel 

crítico para disminuir la brecha que existe entre un país en desarrollo y un país 

desarrollado, tomando como referente aquellas características que lo provocan 

como la desigualdad  de los géneros, de las clases sociales, de las culturas, de las 

formas de pensar y otros aspectos de los cuales la educación es encargada de 

inhibir, además, la educación debe de facilitar la transmisión de conocimientos y 

aptitudes necesarios para establecer una profesión y así poder quebrantar el 

estigma de pobreza que existe en el país. 

Por otro lado la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

menciona que “Una educación de calidad, esencial para el aprendizaje verdadero 

y el desarrollo humano, se ve influida por factores que proceden del interior y el 

exterior del aula, como la existencia de unos suministros adecuados, o la 
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naturaleza del entorno doméstico del niño o niña” (UNICEF, 2019), factores que 

repercuten directamente en el niño para su desempeño escolar. 

Hay quienes señalan que una educación de calidad solo es posible si todos los 

puntos de referencia están conectados correctamente y dirigidos hacia el mismo 

fin, incluso hay quienes dicen que la calidad educativa conlleva a un país mejor 

preparado y con mejor economía, pero esto depende de la economía misma que 

se tenga, por lo tanto, es complicado tan solo pensar cómo es que se organizan 

las partes que la componen para poder solventar las necesidades que el sistema 

educativo requiere.  

Las demandas  que pueda o no tener el sistema educativo son vertientes que 

forman parte, sin duda, del mundo entero y que solo los países desarrollados  

pueden solucionar; En México, un país en desarrollo, es necesaria una 

transformación total del sistema educativo y de ello dependen factores que 

inherentemente son causantes del resultado que se obtiene hasta la fecha de la 

educación; por ello, Agüera menciona en su libro “la disputa por la educación: por 

el México que queremos” (Enrique Agüera Ibañez, 2011, pág. 37) que la 

globalización como parte de un proceso mundial, en sus vertientes laboral y 

cultural, exige rectificar los esquemas de aprendizaje y docencia, así como 

también de organización educativa en México para mejorar el desarrollo del país.  

Debemos señalar también con lo que respecta al contexto educativo, que nos 

encontramos con constantes juicios que enmarcan el camino hacia la educación 

misma pues, como menciona Aguera (2011) “la sociedad moderna es resultado de 

la multiplicidad de fuerzas e influencias culturales, educativas y de información” 

(Enrrique Agûera, 2011, pág. 39) es decir, los estatus que se establecen para la 

educación formal son quienes deben regir, pero fuera de la escuela, en la 

sociedad, en compañía de otras instituciones, las prácticas y valores que se 

desarrollan son distintos y por supuesto, hacen que los estándares de la institución 

formal sean un reto para llevar a cabo la tarea educativa. 
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Ésta es una de las cosas con la que se enfrenta la educación y con la que debe 

lidiar y tratar de resolver con elementos que establezcan una mejora para todos, 

sin inhibir cualquier tipo de tradición, cultura y pensamiento, sino más bien 

transformarlo para que todos los alumnos conozcan y sean capaces de tener libre 

albedrio ante los contenidos que se le presenten. 

De ello repercute en que la UNESCO (1996) señale el trabajo en equipo como una 

de las competencias básicas que se deben promover en los sistemas educativos 

para el desarrollo intelectual de los individuos, así,  podemos comprender que “a 

través del trabajo en equipo se desarrollen hombres y mujeres apartadores de 

saberes y capaces de interpretar y hacer crecer los sistemas que componen al 

país” (UNESCO, 2019).  

1.1 Crisis de la educación 

En la actualidad, la educación está compuesta por muchos agentes que tienen 

como fin elevar la calidad de la educación; los planes, las políticas , los programas 

educativos y otros actores que la complementan, son los encargados de 

acrecentar todo aquello relacionado con la educación de los sujetos. 

Sin embargo, también debemos saber que dentro de la educación existen agentes 

que la complican llevando así a ésta práctica a un llamado fracaso educativo, 

estas prácticas o problemas educativos tienen diversas vertientes como lo son los 

problemas de cobertura, de calidad, de gestión, de recursos, de implementación y 

muchos otros que complican esta actividad. 

Estos problemas políticos educativos han existido desde hace muchos años y son 

los maestros y aquellos organismos interesados en la educación quienes son los 

encargados de encarar estos problemas; sin embargo y como menciona Snow 

(1996)” en la mayoría de lugares y la mayor parte de las veces las prácticas de 

enseñanza actuales han permanecido fijas y no se han adaptado a las 

características de los alumnos” (Cesar Coll, 2005, pág. 97). 
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Con esto quiero decir que las personas no somos el resultado pasivo de las leyes, 

las normas o del ambiente en el que se vive, sino que somos la consecuencia del 

pensamiento y de las experiencias activas y cambiantes que dan sentido a la vida, 

por esta razón, es necesario que existan actualizaciones o renovaciones sobre el 

conocimiento y la formación de los niños en el rango educativo. 

De modo que, el que las prácticas educativas se mantengan firmes ante el paso 

de los años y de las necesidades de la educación, no es suficiente para obtener 

resultados prósperos, pues las personas vivimos inmersas en un sin fin de 

relaciones sociales, políticas, religiosas, culturales y educativas que conllevan 

entre sí una diversidad de pensamientos, actitudes y valores que van renovándose 

al paso del tiempo y conllevan entre sí, la falta de comprensión de valores, 

costumbres y tradiciones, así como la existencia de prejuicios que son también 

resultado de todo aquello que nos rodea y son un obstáculo para las prácticas 

educativas. 

Estos factores que componen y actúan sobre el ser humano son algunos 

referentes que nos llevan a pensar lo antes dicho; estas características llevan a los 

niños a ser incapaces no solo de convivir e interactuar con los otros dentro de una 

institución educativa, sino de “aprender los contenidos que están unidos a la 

afectividad y la moralidad” (Martinez-Otero, 2007, pág. 55) 

Esto se debe a que no han aprendido a hacerlo o han aprendido a hacerlo así 

fuera de la escuela, es así como el individuo se ve a sí mismo, como un agente 

más dentro de una sociedad, pero sin una característica que lo haga interactuar 

formalmente con los demás, es decir, el niño está sumergido en la sociedad, es 

parte de la sociedad en que vive, pero no aporta nada de provecho a ella ya que 

se encuentra carente de sensibilización afectiva y social y que al paso del tiempo 

generara problemas ante los demás. 

De ahí, que la vulnerabilidad en la comunicación,  la sociabilización y además en 

la cooperación dentro de las instituciones educativas, se deba a muchísimas 

circunstancias en las que se encuentre  inmersa y que son externas a ella. 
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Martínez-Otero (2007), se refiere a estas circunstancias, como “la sociedad 

educadora” que, además de la escuela, actúan directamente en el niño para 

educarlo racional e irracionalmente para la vida. 

Cabe destacar que la violencia es un tipo de interacción consecuente de los actos 

mencionados anteriormente, como se sabe, la violencia se presenta entre los 

individuos y por medio de los cuales se causa intencionalmente daño o se impone 

una situación; dentro de la escuela, el ambiente de convivencia de los niños que 

se encuentran en este tipo de interacción es difícil ya que el espacio se encuentra 

constituido por una diversidad de niños que tienen bases afectivas y cognitivas 

distintas, niños que se pueden encontrar carentes de un ambiente de convivencia, 

o tienen un estado afectivo quebrado por algún agente de la sociedad educadora, 

niños, que “sin la presencia de un ambiente con vivencial, su personalización 

queda detenida” (Martinez-Otero, 2007, pág. 45) y que no son capaces de tener 

una identidad que los haga socializar con los demás.  

La violencia dentro de la escuela es otro de los elementos que perjudica el 

desarrollo de la práctica educativa cuya labor es objetiva e intencional en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso, pues en esta, los alumnos generadores de violencia, se 

encuentran en un estado de desmotivación e indisciplina ya que ven y viven la 

violencia en todas partes  (familia, calle, medios de comunicación, etc.) y que los 

lleva a tener comportamientos antisociales dentro del centro escolar. 

Ahora bien, los efectos que la educación pueda tener, son consecuencia de la 

misma educación, que a mi parecer, nunca ha sido suficientes  para las demandas 

que han surgido con el pasar de los años, pues debemos estar actualizados en 

todo sentido y en todos los ámbitos que pueda haber en la vida, sin embargo, la 

educación no está suficientemente habilitada al contexto, a los contenidos, al 

trabajo, y sobre todo a unas ganas de crecer. 

La pobreza o la carencia de un sistema político y social establecen las 

consecuencias de ello, Londoño, citado por Agüera y Zebadúa menciona que… 
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“una mejora educativa puede traer grandes beneficios, relativamente roídos en la 

educación de la pobreza” (Enrrique Agûera, 2011) esto quiere decir, que si se 

mejora la calidad de la educación, consecuentemente se crecerá en todos los 

sentidos (afectivo, social, afectivo) y todo lo que implica ello.  

Por consiguiente, mejorar la calidad educativa depende en una parte de las 

relaciones que se tengan dentro de un aula entre los alumnos y el maestro, así 

como del ambiente que se cree dentro del salón con ellos y para ellos, en donde 

puedan aprender de una manera eficiente y agradable que los motive a seguir 

adelante, por esto, el Secretario General de la OCDE  Ángel Gurría dice…” es 

evidente la necesidad de una mejor administración educativa para superar la 

calidad de vida, para la competitividad, el desarrollo del capital humano y el éxito 

de la sociedad en un entorno cada vez más competitivo” (Enrrique Agûera, 2011). 

Entonces, el sistema educativo solo, no puede solucionar todos estos problemas, 

debe existir una unión en diversas fuentes políticas para que pueda producir un 

efecto dentro de la sociedad, en la salud, en la seguridad y en las necesidades 

que como seres humanos tenemos y que dependerá de querer hacer cosas que 

fortalezcan a la educación, como tener profesores mejores preparados en los 

sentidos cognitivo, afectivo y conductual, al igual que innovar políticas que ayuden 

a los niños a fortalecer vínculos sociales, afectivos, cooperativos que a su vez, 

ayudan a mejorar el capital social. 

El capital social como se sabe, tiene que ver con las oportunidades de 

colaboración que hay en un grupo de individuos dentro del colectivo humano que 

actúan en consecuencia de diversas fuentes que los caracterizan y que son 

consecuencia del afecto, la confianza, las normas y hoy en día las redes sociales. 

En efecto, para poder poseer capital social, las personas deben estar relacionadas 

con las otras y es por ello que en primera instancia, la estructura familiar es de 

suma importancia para crearlo, después, la escuela, que es la encargada de 

mostrar contenidos que los pequeños pueden adquirir según el ambiente y la 

interacción que se genere dentro de ella. 
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Existen diversos factores que autores como Agüera y Zebadúa, señalan como 

importantes en el sistema educativo de los niños para crear un buen vínculo con la 

sociedad, ya que han estudiado diversos elementos sobre el programa PISA, 

llevando como ejemplo el estado de Finlandia en donde su sistema educativo se 

centra en el stok del capital social y que hay que tomar en cuenta si es que se 

quiere mejorar la educación. Esos elementos son: 

- Las expectativas de los padres sobre el aprovechamiento escolar de sus 

hijos  

- La frecuencia con que los padres hablan con sus hijos acerca de la escuela 

y la educación 

- El control de los padres sobre las tareas escolares de sus hijos 

- La participación de los alumnos en curso fuera de la escuela 

- El tiempo que los hijos pasan solos en casa sin la presencia de los padres  

- El tiempo destinado por los alumnos para ver televisión 

Todo esto, reflejado dentro del aula educativa facilita el trabajo cooperativo, la 

comunicación y ayuda a crear en los niños ideas diversas pero también 

comunitarias sobre el contexto en el que viven.  

1.2 Organismos y políticas encargados de la educación básica en México 

La política educativa es un tema complejo, pues está constituida por diversos 

factores que tiene como fin, ofrecer educación a la población; Es importante 

mencionar que la aparición de diversas ideologías políticas y estilos de vida han 

transformado maneras de convivencia dentro la escuela y por lo tanto en los 

grupos sociales, por eso, existen organismos encargados de la educación que 

tienen la responsabilidad de inhibir a la diversidad de problemáticas que surjan en 

los centros escolares. 

Uno de ellos, encargado de resolver problemáticas en las instituciones educativas 

y el más importante dentro del sistema educativo a nivel básico, es la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) que se creó en 1921 (siguiendo los principios 

establecidos en la Constitución Política de 1917) en él, se establecía como 
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prioridad de esa época la disminución de analfabetismo, así como expandir la 

cobertura educativa a todo el país; hoy en día los objetivos han cambiado, ofrecer 

calidad educativa para todos los educandos, generar lazos para una educación 

integral, además de formar a los ciudadanos en valores para una vida productiva. 

En la Reforma Educativa, según el titular de la SEP (Esteban Moctezuma,2019), 
se busca lograr una educación de excelencia en donde se aspire a una mejora 

continua en el aprendizaje de los alumnos en su capacidad crítica y en la relación 

entre la escuela y la comunidad, esto esta relacionado con una educación de 

calidad que se establece en los objetivos educativos de la misma secretaria. 

Otro organismo, es el Sistema Educativo Nacional (SEN). Según la Ley General 

de Educación (LGE,2015), “está constituido de normas, instituciones, recursos y 

tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana”, es 

decir, es un organismo que se conforma de docentes, alumnos, autoridades 

educativas, planes y programas educativos, métodos y materiales educativos, al 

igual que de instituciones educativas y organismos gubernamentales. 

Así mismo, existen organizaciones como la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) que plantean que “la educación es 

considerada como el factor más importante para cambiar el mundo” (OCDE, 

2010); en ella se involucran 32 países incluyendo México que se han unido para 

trabajar juntamente con la intención de afrontar retos económicos, sociales y 

medioambientales que plantea la globalización y que tiene como fin una vida mejor 

para los seres humanos. 

En México, conocemos que las necesidades sociales y los intereses políticos, han 

cambiado debido a múltiples circunstancias que tienen que ver con el ámbito 

cultural, tecnológico y económico ya que a través de los años estos factores han 

tenido repercusiones notables que desfavorecen el estatus de la sociedad, para 

ello, una de las herramientas para solventarlos ha sido la educación 

institucionalizada, es así como la formación institucionalizada es considerada 

como una de las principales fuentes de desarrollo en una población teniendo como 
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objetivo que el individuo asimile conocimientos en forma sistematizada que lo 

ayuden a vivir y superar barreras sociales, políticas, culturales y sobretodo 

económicas. 

Por este motivo la intervención de factores económicos y políticos trae como 

consecuencia las modificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo en cada 

sexenio presidencial cuyo objetivo es modificar y dar información a los ciudadanos 

de las propuestas, las metas y la visión del sexenio en curso, tomando como 

referencia el desarrollo integral y sustentable del país, éste plan ah sido elaborado 

desde el gobierno de Cárdenas (1934-1940) sin embargo, los constantes cambios 

que han surgido en nuestro país en cuanto a la educación, son considerados 

como escasos para satisfacer las demandas educativas en materia de interacción 

y socialización. 

Por ello, al sistema educativo mexicano se le han otorgado misiones que traigan 

consigo la calidad educativa, de manera que los organismos educativos se han 

encargado de renovar  los documentos normativos y leyes que rigen la educación 

en México, en especial al artículo tercero constitucional que con el paso del tiempo 

ha sentido diversas modificaciones con rasgos necesarios para mejorar la calidad 

educativa  

En México la educación obligatoria se establece en la Ley General de Educación 

en 1993 y cuyas modificaciones surgen hasta el 2018 y que presentan la 

reorganización del sistema político educativo en torno a 5 ejes. 

1. El planteamiento curricular. 

2. La escuela al centro del sistema educativo. 

3. La formación y el desarrollo profesional de los docentes. 

4.  Inclusión y equidad. 

5. La gobernanza del sistema educativo. 

Otro aspecto que es necesario señalar, es lo establecido por la Ley Orgánica de 

Educación (Mexicanos, 1949) que pone a disposición una serie de elementos 

formativos que fortalecen la formación integral de los alumnos como el aprendizaje 
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de pautas de convivencia, normas, valores, actitudes, creencias, el desarrollo de la 

capacidad de juicio, desarrollo de la capacidad crítica y la mejora del autocontrol y 

que han de formularse y desarrollarse en los centros escolares para superar 

barreras. 

A través de los años estas políticas educativas han tenido cambios considerables 

que algunos autores critican por la falta de resultados a corto y largo plazo, esto 

quiere decir que las personas y en particular los niños no son capaces de reunirse 

a trabajar en equipo, de ser tolerantes, o ser empáticos con los otros, 

encaminando a la educación a una llamada “carencia educativa”. 

Pese a diversos supuestos educativos de lo que se debe o no hacer en las aulas 

de clase, debemos tomar en cuenta que existen estándares establecidos que 

pretenden mejorar la educación a nivel Nacional como lo es la Ley General De 

Educación (MEXICANOS, 1993) que establece en el artículo 2°  

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de 
calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante 
para la adquisición de conocimientos y para formar a 
mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social” (Legislativo, Poder, 2018). 

Con base en esto y en el tema de investigación de este trabajo comprendemos 

que el trabajo en equipo dentro de las aulas es de suma importancia para poder 

llevar a cabo una interacción que lleve a los alumnos a un desarrollo intelectual y 

social en donde más allá de las reformas curriculares que se adopten para 

alcanzar los objetivos, lo importante es que la educación se viva e involucre  el 

más grande grado de sociabilidad, desarrollo y economía a las personas, así como  

que le permitan trabajar junto con otros. 
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Las políticas educativas en México están diseñadas para mejorar la calidad 

educativa que se brinda a todas las personas que la adquieren, estas políticas 

están compuestas por leyes impuestas por el estado cuyo carácter que las forja 

son las problemáticas y necesidades que se tienen dentro del rango educativo en 

el país. 

A causa de esto, las críticas al sistema educativo son constantes y demarcadas, 

pues los cambios que han surgido no han arrojado resultados favorables hacia las 

demandas que se tienen, además pareciera que la educación expuesta a 

bastantes reformas legislativas, ha perdido la credibilidad y certeza en sí misma, 

por ello, según Martínez Otero “más allá de eventuales normativas, es necesario 

retornar las raíces de la educación, fortalecerlas y adaptarlas a los nuevos 

tiempos“ (Valentin, 2003). 

Por este motivo es preciso renovar el conocimiento sobre la formación de los 

individuos, tomando en cuenta los rasgos interacciónales y grupales en donde 

tanto educadores como educandos  se formen transformando la educación de 

nuestras escuelas basándose en el contexto, en las necesidades y fortalezas que 

se tenga de la educación.  

1.3 Modelos pedagógicos de la intervención educativa 

Es cierto que el contexto en el que nos desenvolvemos, a veces no ayuda para 

actualizar los métodos y las maneras de enseñar de los profesores o aprender por 

parte de los alumnos; es complicado pensar que fuera de la escuela existen 

hábitos diferentes que conllevan a los alumnos a comportarse de alguna manera y 

que repercuten de manera negativa con los métodos de enseñanza que pueda 

tener el profesor. 

Sin embargo, es tarea de la educación y del docente modificar estos modos de 

comportamiento y transformarlos hacia un desarrollo mutuo y eficaz, que involucre 

todos los factores que favorecen tanto al individuo como a la sociedad, los 

alumnos tienden a ser diferentes en diversos sentidos y por ello, es preciso que 

existan intervenciones educativas cuyos programas o pasos ayuden a los 
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educandos en el área que les sea requerida dentro del aula para continuar  su 

desarrollo. 

Hay que recordar que las intervenciones son aquellas que tienen un objetivo 

educativo, se enfocan en áreas académicas como lectura , matemáticas, ciencias 

y aquellas asignaturas establecidas en el plan de trabajo educativo; estas deben 

ser intencionales,  formales y específicas, esto quiere decir que duran un cierto 

tiempo y son revisadas constantemente por  el maestro. 

También, hay que tomar en cuenta que estas estrategias están diseñadas y 

dirigidas hacia una problemática específica y es el profesor quien se encarga de 

evaluar los tipos de aprendizaje y las necesidades que su grupo tiene hacia los 

diferentes estándares que conlleva el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

dentro del salón tomando en cuenta el progreso de los educandos. 

Sin embargo, los modelos de organización y de implementación de la enseñanza-

aprendizaje están expuestos a diversas problemáticas desarrolladas por las 

maneras de actuar y de pensar de los individuos que viven en un contexto 

específico, a lo largo del tiempo estas estrategias han sido diseñadas y cambiadas 

a través de modelos pedagógicos que han surgido basados en el aprendizaje de 

los sujetos. 

Estos modelos hacen alusión al comportamiento social, económico, educativo, 

pedagógico; Según Carranza Peña (2011) se caracterizan por dos dimensiones: 

teórico-filosófica y procedimental, el primero se refiere a un orden discursivo que 

se refiere a la capacidad de pensar y deducir a través del razonamiento cosas a 

partir de otras y el segundo al práctico cuyo objetivo es la realización de una 

actividad de una manera continuada y conforme a las  reglas y estándares que se 

establezcan (Peña, 2011, pág. 2013). 

Los modelos pedagógicos llevan en su centro diversas intervenciones y 

estrategias que tienen como objetivo crear respuestas a los problemas que 

durante todo el tiempo surgen en el rango educativo; estos modelos han surgido a 

través de los años y en los diversos contextos sociales en los que se ha vivido y 

https://www.understood.org/404.aspx?item=web%3a%7bDEDE58A4-7FF2-4D53-BB42-53007063D25F%7d%40es-MX
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que en la actualidad tanto los modelos clásicos como contemporáneos se retoman 

para elevar el nivel educativo. 

Carranza Peña se basa en autores como Jesús Palacios (1978), Moran Oviedo 

(1982) y otros, para realizar una clasificación de modelos pedagógicos que a 

continuación se presentan junto con sus características: 

1. Modelo tradicional:  

 Inicio: inicia en el siglo XVII 

 Fines de la educación: la educación debe ser la misma para todos en 

cualquier lugar. Foucault (1979) menciona que el proceso de este 

modelo es formar cuerpos dóciles y espíritus normalizados. 

 El papel del maestro: el maestro es el encargado de presentar los 

contenidos, el cual es la figura dominante dentro del aula y se 

encarga de decidir los contenidos de la metería siendo así el centro 

de la clase y la autoridad designada por la institución  

En este modelo el maestro tiene un reconocimiento de saber 

enseñar, saber comunicar y saber comprometerse. 

 Papel del alumno: al alumno solamente le toca escuchar 

pasivamente los largos discursos del maestro del cual se pide que 

memoricen todo lo que el profesor exponga. 

 Contenidos: son concebidos como verdaderos y está basados en lo 

que los libros dicen y en lo que el maestro dice. 

 Metodología: el maestro es el encargado exclusivo de atribuir  que 

actividades se han de realizar, en el cual los contenidos se enseñan 

como verdades absolutas; en este método la memorización juega un 

papel importante , es considerado como una manera de acumulación 

de conocimiento. 

La educación bancaria (Paulo Freire) es la que predomina en el 

método, así como la enseñanza libresca, dogmática y autoritaria.  
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 Función social: en este modelo se tiene como idea que la cultura es 

inalterable y que las creencias, valores y practicas no cambian con el 

transcurso del tiempo. 

2. Escuela activa: 

 inicio: Empieza a gestarse en las primeras década del siglo XX 

 Fines de la educación: prepara al niño para el triunfo, respetar y 

desarrolla la personalidad del niño así como el espíritu de 

copelación, coeducación, y la preparación del futuro ciudadano.  

 El papel del maestro: el papel del maestro no solo será que enseñe, 

sino proporcionar a que el alumno aprenda a través de su actividad 

física y mental, logrando que los alumnos capten la relación del tema 

con sus propios asuntos de interés, dando como resultado la 

transformación del quehacer del maestro, correspondiéndole 

disponer de elementos y actividades que le sean útiles a los alumnos 

para aprender, estando disponible permanentemente para resolver 

dudas y organizar el trabajo individual en un ambiente de libertad. 

 Papel del alumno: la actividad del alumno es una condición para los 

proceso educativos con un principio de libertad, este método permite 

al alumno expresarse en todas sus potencialidades así como en sus 

limitaciones, ya que son libres de moverse, de hablar, de pensar y en 

algunas ocasiones se utilizan a los alumnos que saben más para 

ayudar a los que están atrasados en contenidos. 

 Contenidos: el tema de la clase en este método debe consistir en un 

asunto de interés de los alumnos. 

 Metodología: consiste en negar cualquier aprendizaje si no es 

inducido y producido por medio de la actividad, los alumnos 

requieren de explicaciones que logran un acercamiento entre su 

significado y los contenidos curriculares adquiriendo sentido en el 

contexto de sus vivencias. 

Los métodos de enseñanza se centran en los niños y los jóvenes 

cuyo fin gira alrededor de grupos de trabajo: Freinet - asamblea 
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escolar, William Kilpatrick - método de proyectos, Makarenko –

método de complejos. 

 Función social: reconocer que no todos los individuos son iguales 

aun cuando tengan la misma edad ya que cada uno de los alumnos 

aprenden a ritmos distintos debido a la diferencia de contextos en los 

que viven. 

3. Tecnología educativa: 

 Inicio:tuvo lugar en Estados Unidos en el año 1950 

 Fines de la educación: articular los conceptos de la tecnología y 

educación con el propósito explícito de ofrecer una alternativa 

científica en los ámbitos educativos, imponer la noción positivista de 

ciencia en los hábitos educativos. 

 El papel del maestro: el papel del maestro es pasar a ser un 

ingeniero conductual el cual dispone de estímulos que garanticen la 

efectividad del aprendizaje, modificando la conducta del alumno; la 

evaluación solo será  aceptable  si es observable  y cuantificable. 

 Papel del alumno: no se logra inducir al alumno al pensamiento 

analítico-sintético, ni al pensamiento crítico, en este sentido, el 

aprendizaje del alumno es individualizado, el sujeto aprende de 

acuerdo a su ritmo individual, desarrolla una memoria reproductiva 

sin un pensamiento creativo. 

 Contenidos: el docente es convertido en un ejecutor de una 

propuesta educativa ajena, estableciendo las relaciones con los 

estudiantes y con los objetivos de conocimiento para cumplir lo 

impuesto. El aprendizaje dentro de la metodología será un proceso 

individual, descontextualizando al sujeto de su medio social sin 

consideración de los aspectos sociales y psicosociales. 

 Metodología: la concepción de aprendizaje y la concepción de 

conducta están formuladas en términos de cambio de conducta, 

basada en una metodología de diseño de los programas a partir de 

objetivos de aprendizaje, implicando una enseñanza adecuada a los 
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reforzamientos de conducta que induce al pensamiento analítico y 

crítico de los estudiantes. 

 Función social: propone a los docentes la aplicación de técnicas de 

control de las conductas en el ambiente educacional con las cuales 

se pretende la descomposición de aprendizaje académico en 

pequeños aprendizajes y así poder moldear la conducta. 

4. Didáctica critica: 

 Inicio: a finales del siglo XX desarrollada por Paulo Freire 

 Fines de la educación: su función es el encuadre histórico-social de 

los procesos educativos, el análisis de los fundamentos 

epistemológicos de las disciplinas como contenidos curriculares, los 

aspectos de metodología didáctica, a los aspectos de la dinámica de 

grupos escolares, a la función crítica que pueden desarrollar los 

profesores acerca de su propia práctica.  

 El papel del maestro: su papel juega el rol de hacer sujetos 

miembros de una comunidad social, económica y cultural que 

determina las acciones que son fuerte y motivo de su actividad. 

 Papel del alumno: el alumno como un sujeto social eminentemente 

activo y crítico de su entorno con mirada a conseguir una 

transformación de su realidad personal y social. 

 Contenidos: se piensan en una evaluación de inicio o diagnóstica, 

posteriormente la integración de la autoevaluación como recurso 

formativo, en tanto que cada alumno tiene consideraciones acerca 

de si mismo y de su aprendizaje, además de evaluación grupal de 

los contenidos. 

 Metodología: la metodología está ligada a la actividad social que el 

alumno y el profesor logran desarrollar como sujetos sociales 

relacionando así la teoría y la práctica, es decir, la praxis. 

 Función social: es un proceso integral de adquisición de 

conocimientos virtualmente significativos en función de la relación de 

sujeto con el entorno social. 
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5. Constructivista: 

 Inicio: primera década del siglo XX  

 Fines de la educación: el fin de este modelo es utilizado para 

nombrar a las escuelas de pensamiento que destacan las nociones 

de construcción o constitución del conocimiento, estas teorías 

coinciden en la concepción básica de la  actividad del sujeto para la 

construcción de conocimiento.  

Surge así una nueva construcción de conocimiento el cual llamamos 

adaptación  entendida como una nueva forma de equilibrio que 

tornará progresivamente a la actividad del alumno. 

 El papel del maestro: es el encargado de proveer a los alumnos de 

múltiples acciones de las cuales logre poner en juego la actividad 

estructurarte de sus esquemas, contribuye a la construcción de 

conocimiento de los alumnos. 

El maestro parte del nivel de desarrollo del alumno para saber las 

condiciones del alumno y así poder guiarlo a su aprendizaje 

atendiéndose a esas condiciones y reconociendo la ayuda que deba 

aportar en la medida que lo requiera, entendiendo que debe brindar 

ayuda óptima. 

También tiene la tarea de establecer el nexo entre la materia a 

enseñar con en el interés y necesidad del alumno, de manera que 

reconozca el nuevo material y cree una respuesta a su interés y 

necesidad propia. 

Da oportunidad a que los alumnos realicen aprendizajes 

significativos para sí mismos, Piaget (1981) dice que el maestro no 

se debe adelantar tanto en la enseñanza, de manera que impida que 

el alumno por si mismo lo que a de aprender mediante su 

operatividad y que contribuirá a la transformación de los esquemas 

de los alumnos, es decir, el cambio conceptual que se refiere a la 

modificación y constantes reajustes de los conceptos que el alumno 
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adquiere y que le han sido subministrados por el ambiente social y el 

ámbito escolar. 

 Papel del alumno: el alumno realiza su aprendizaje mediante las 

funciones de asimilación y acomodación que da como resultado la 

adaptación, así el alumno no recibe pasivamente la información sino 

que aporta disposiciones de conocimiento previo y percepciones del 

entorno físico, expectativas, actitudes y otros aspectos del estado 

cognitivo del sujeto, de esta forma la organiza, la selecciona, la 

atribuye, la procesa y le confiere significado, por consiguiente sus 

construcciones simbólicas se adaptan a la realidad. 

El alumno efectúa diversas operaciones de pensamiento intentando 

realizar un doble ajuste, por una parte observa, registra y controla las 

características del nuevo objeto con los conocimientos, impresiones 

y experiencias que ya posee y, por otra parte, confronta su nueva 

adquisición con la información y experiencia de su entorno físico y 

social. 

 Contenidos: parten de los aprendizajes previos de los alumnos y de 

los significados de su conocimiento que ya poseen, logrando 

establecer una conexión entre lo que sabe y los que se desea que 

sepa es decir entre lo viejo y lo nuevo. 

Los contenidos deben estar organizados previamente de manera 

clara y distinta procurando que las ideas centrarles del tema sean lo 

suficientemente precisos para que no haya confusiones y en la 

medida de lo posible acompañarlo siempre con ejemplos. 

La adecuación de los contenidos de aprendizaje deben tener tres 

aspectos al momento de seleccionarse y las formas en la que se 

pretende enseñar los cuales son: lo que el alumno puede aprender, 

lo que alumno quiera aprender y lo que el alumno deba aprender. 

Los contenidos pueden ser transformados, completados o 

reorganizados mediante la ayuda de profesor a fines que suponga 
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una aplicación de los esquemas a la construcción de redes de 

significado cada vez más amplias y coherentes.  

 Metodología: la operación de asimilación y acomodación son 

elementos explicativos básicos en la expectativa teórica, se refiere a 

los proceso de intercambio de sujeto con el medio escolar, en la 

metodología se explica que se irán produciendo continuas 

asimilaciones y acomodaciones que dan como resultado nuevas 

formas de equilibrio y aprendizajes. 

El aprendizaje y el nuevo contenido basados en esta metodología 

son posibles si se considera lo que hasta en ese momento sabe y 

conoce el alumno y lo que pueda llegar a saber dependiendo de los 

recursos cognitivos con los que cuente. 

 Función social: la experiencia pedagogía impone cambios y 

adaptaciones según las necesidades que demandan las situaciones 

didácticas reales, el conocimiento es considerado como un proceso 

que se pasa de estados de menor conocimiento a mayor 

conocimiento. 

Otro de los modelos pedagógicos que es muy importante señalar, es el de 

competencias, esta propuesta se diseño desde los 80s por la OCDE, el propósito 

de éste modelo es generar habilidades en los estudiantes que respondan a las 

problemáticas sociales en las que viven y desempeñar sus funciones de manera 

competitiva, para ello, el desarrollo de los alumnos se ve desde una mirada de 

acción autónoma y de saber hacer.  

Queda señalar que en la actualidad, en una institución educativa se presentan 

intervenciones variadas de estos modelos, es decir, que las instituciones 

educativas recogen una que otra técnica de cualquiera de estos modelos y los 

aplica con los alumnos, según le sean útiles. 

Por esta razón, es importante reconocer y saber de qué manera se trabaja dentro 

de un aula y de ello rescatar como es el desempeño de los alumnos en cuanto a 



27 
 

su aprendizaje a través de la intervención del modelo pedagógico que se 

establezca en el aula educativa entre profesor y alumnos. 
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CAPITULO 2: LA INTERACCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Uno de los propósitos dentro del sistema educativo básico, según la SEP (2020), 

es que los alumnos puedan acceder a una educación de calidad, donde obtengan 

los conocimientos y habilidades que les sean necesarios para desarrollar una 

formación integral al igual que una trayectoria escolar exitosa que cree en ellos 

reflexión que les permita interpretar acontecimientos y crear soluciones a las 

problemáticas que surgen en la vida dentro y fuera de la escuela (SEP, SEP, 

2020) 

A la escuela primaria se le encomiendan múltiples tareas; No sólo se espera que 

se enseñe más conocimientos a los niños, sino también que realice otras 

complejas funciones sociales y culturales, es indispensable aplicar criterios 

selectivos y establecer prioridades bajo el principio de que la escuela debe 

asegurar las medidas que cumplan con estas demandas. 

A partir de ello se establece que dentro de un aula escolar se empleen diversos 

métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje que contribuyan para que el 

alumno se desenvuelva en un entorno diverso, con variantes en los distintos 

ámbitos que rigen a la sociedad. 

De esta manera, el nuevo plan de estudios y los programas de asignaturas tienen 

como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, 

para asegurar que los niños: 

1.  Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales como la lectura 

y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de 

información, la aplicación de las matemáticas a la realidad que les 

permitan aprender permanentemente y con independencia, así como 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 

cotidiana. 

2. Conceptualicen los conocimientos fundamentales para comprender 

los fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la 
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preservación de la salud, con la protección del ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales, así como aquéllos que 

proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de 

México. 

3. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y 

deberes y la práctica de valores en su vida personal, en sus 

relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad 

nacional. 

4. Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes 

y el ejercicio físico y deportivo. 

Estas concepciones son fundamentales para el desarrollo integral del niño y les 

permite adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad 

creciente 

Estos procesos que se emplean dentro de la enseñanza-aprendizaje ayudan a la 

construcción de los diversos esquemas que constituyen al ser humano,es decir, 

los esquemas cognitivo, social y afectivo que establecen la esencia, el 

comportamiento y la actitud de cada ser desde que nace hasta que muere. 

Por ello, hemos de tener en cuenta que el proceso enseñanza-aprendizaje en un 

aula es base incondicional en el ser humano para instituirse dentro de un ámbito 

social; Es así como las formas que se le den a la educación dentro y fuera de la 

escuela son indispensables no solo en el aprendizaje de los alumnos, sino en la 

interacción que estos lleven a cabo dentro del aula con sus iguales. 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que la práctica dentro del aula no solo se 

tiene que llevar a cabo con base a la productividad o la individualidad de los 

sujetos, sino que también hay una parte importante del ser humano que hay que 

rescatar y guiar para su máximo desempeño como una persona en relación con 

otros seres. 
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En efecto, tales sucesos tienen que ver con la interacción que se genera en salón 

de clase para formar al alumno como un ser social capaz de interactuar con otros 

basándose en la ayuda mutua y la convivencia. 

Pero, podrás preguntarte ¿cómo se obtienen estos resultados?; existen muchos 

métodos implementados durante el transcurso de la educación formal, métodos 

que han o no funcionado en el sistema educativo, que se han modificado según el 

contexto en el que se vive y que han dejado una huella en los maestros y alumnos 

por la manera en que se desarrollan y se obtienen resultados. 

Estos métodos llevan consigo un tipo de interacción que repercute directamente  

en el aprendizaje de los alumnos y por ello podemos decir que el ser humano 

interioriza todo tipo de actitudes, valores, habilidades, procesos a través de la 

socialización y la convivencia con otros seres humanos que comparten el contexto 

en el que viven. 

Otro aspecto que es necesario señalar dentro de los procesos llevados a cabo 

dentro del aula son los principios morales que se obtenga de la relación de un 

sujeto con los otros y los principios afectivos que se desarrollen en la práctica, 

pues de ello depende como se sienta el grupo para trabajar, aprender, participar e 

interactuar. 

2.1 Formas de interacción 

La interacción es una acción que se ejerce entre objetos y personas; cuando te 

cepillas el pelo, cuando hablas con otras personas, cuando compartes un espacio 

con alguien o cuando ejerces trabajo en compañía de otros estas formsndo parte 

de una interacción, desde esta perspectivas se define a la interacción como un 

proceso  de relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

De acuerdo con Colomina y Onrubia (2005) la interacción en el proceso de 

enseñanza depende de tres situaciones identificadas: cooperación, individualidad 

y competitividad en donde la situación de interacción cooperativa a comparación 



31 
 

de las otras dos, es la que arroja mejores resultados en el ámbito escolar y de la 

vida; a su vez la interacción cooperativa contiene tres factores que la definen: 

a) Tutoría entre iguales: un alumno considerado experto en un contenido 

determinado instruye a otros considerados novatos. 

b) Aprendizaje cooperativo: un grupo de alumnos realiza, siguiendo una 

estructura preestablecida, una tarea determinada y se divide entre los 

miembros del grupo. 

c) Colaboración entre iguales: alumnos del mismo nivel de pericia trabajan 

juntos de manera constante en el desarrollo de su tarea (Onrubia, 2005, 

pág. 417).  

Dentro de estas tres formas de organización cooperativa, podemos decir que son 

circunstancias en el que los alumnos y maestros se encuentran inmersos dentro 

de un aula, del cual las personas logran adquirir competencias, habilidades, 

valores y actitudes de los otros que después exteriorizarán a través de la 

socialización y la convivencia. 

Así mismo tomemos a la interacción como una de las prioridades llevadas a cabo 

en el aula y dentro del trabajo cooperativo para la comunicación entre alumnos y 

su aprendizaje. Rafael García, autor del libro aprendizaje cooperativo aborda una 

idea de interacción como “la influencia recíproca entre individuos o grupos 

sociales” (Rafael Garcia, 2001), esto quiere decir que la interacción es una 

condición activa que tiene un sujeto sobre otro. 

En efecto, la interacción se desarrolla a partir del entorno y de los otros, las 

personas desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, así es como 

van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas, sociales y afectivas 

como procesos en un modo de vida social; puesto que la interaccione social 

corresponde a la vida diaria de una persona, todo aquello que aprende y adhiere a  

ella se ve reflejada dentro de un ámbito heterogéneo en un aula de clase, donde 

los alumnos expresan los valores, actitudes y comportamientos que aprenden del 

entorno y viceversa, es decir,  lo que aprenden el aula lo exteriorizan fuera de ella. 
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Al mismo tiempo,  la interacción da oportunidad a la adaptación en el ambiente 

desarrollando la habilidad de los sujetos de convivir con su exterior y poder así 

aprender y capturar los conocimientos que se desenvuelvan de ello, es decir, 

dentro de las interacciones sociales comprendemos el mundo, aprendemos que 

cosas existen en nuestro entorno, lo asimilamos o analizamos  y lo compartimos 

con los demás, de esta manera es cómo funciona la sociedad y la interacción que 

llevamos a cabo dentro de ella, por lo tanto, se puede decir que la interacción es 

un trabajo conjunto y organizado. 

Víctor Alonso Molina (2005), menciona que la interacción, desde una perspectiva 

general, se comprende como los procesos de asociación de unos actores 

conscientes con otros entre los que se produce un intercambio de actitudes, una 

orientación a las ideas y una afectación de la conducta de unas personas con 

respecto a las demás (Bedoya, 2005, pág. 98). 

Dentro de ella se establece una relación determinada que provoca en el ser 

humano un desarrollo en su actividad cognitiva, social y motriz a través de la 

asimilación de la convivencia con el otro. 

Con una perspectiva parecida, Fernández y Melero citado por Pablo Fernández 

(1997) redacta como interacción social “Un proceso de dialéctica social que 

incluirá una asimilación y fijación de hábitos, conjuntamente con una acomodación 

al ambiente y una tradición cultural en la que se está inmerso” (Fernandez P, 

2014, pág. 36)  

Esto, a su vez, cada individuo lollevará a la práctica con otros sujetos que  tendrán 

el mismo proceso pero con otras prácticas, culturas y pensamientos distintos que 

tendrán que poner a juicio y aprender de ello para después apropiarlo y llevarlo 

afuera con la sociedad. 

Tomando en cuenta que dentro una institución educativa se encuentra una gran 

diversidad de personas que tienen o no pensamientos similares debido al sistema 

social e interactivo en el que viven, podemos afirmar que  cuando se ingresa a la 
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escuela estas diferencias se ponen en debate y reflexión ya sea con los 

compañeros o con los directivos de la institución. 

Herbert Mead (1932) dice que los procesos de la interacción son acciones 

llevadas a cabo entre el hombre y su medio natural y social, de ello se rescata la 

idea de que el ser cuando nace se encuentra en su estado natural que con el paso 

de los años se apropiará de lo que ve, oye y siente, y se convertirá en una 

persona más de la sociedad que es capaz de pensar individualmente, pero con un 

concepto social (Miquel DoménechI, 2003).  

Una teoría que surgido de la mente de Blumer (1937) es El Interacciónismo 

Simbólico que consiste en estudiar la conducta o comportamiento de un grupo  de 

individuos, en los que la acción de cada uno repercute en  la acción de los otros, 

es decir, si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que 

tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su 

interacción social con otros actores de su entorno (Julio Carabaña Morales, 2019, 

pág. 164). 

El interacciónismo simbólico consiste en tres factores; a) el ser humano orienta 

sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él; b) el 

significado de estas cosas surge como consecuencia de la interacción social; c) 

los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su 

paso (Julio Carabaña Morales, 2019, pág. 168). 

De este modo la sociedad forma parte de un tejido dela interacción simbólica que 

forma a las personas y las personas al mismo tiempo a través de su interacción 

forman a la sociedad. 

Esto significa que el comportamiento del sujeto influirá en los otros; dentro del aula 

de clase este reflejo tendrá como base la sociedad y se llevará a la práctica con 

los iguales que al mismo tiempo tienen conceptos cognitivos distintos, los cuales 

se manifestarán en las discusiones que se llevarán a cabo en  el espacio y que 

construirán al individuo con nuevos conceptos, es decir el niño aprenderá de otros 
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y a su vez se verá reflejado en su actividad ya que la interacción según Coll y 

Colomina (1990) “incide positivamente en los procesos de socialización” (Coll, 

2005, pág. 456). 

2.2 Zona de Desarrollo Próximo 

Dentro de la enseñanza y el aprendizaje podemos observar que cuando una 

persona trabaja o comparte con otras, tiende a aumentar sus conocimientos y 

empatía, al igual que sus expectativas de vida y de aprendizaje ya que todo 

aquello que está en contacto con el ser humano es sin duda funcional en el 

desarrollo de este. 

Tanto la naturaleza como aquellos objetos que estén presentes en la vida del 

individuo, influyen en la conducta humana, sin embargo hay que tener en cuenta 

que estos factores solo sirven como referentes del aprendizaje del individuo ya 

que las personas son capaces de modificar y crear sus propias formas de 

pensamiento y desarrollo.  

Para Vigotsky (1978) la experiencia previa proviene de los niños con su ambiente 

y los procesos evolutivos a través de la interacción y cooperación con los demás, 

es decir, la zona de desarrollo próximo en donde el aprendizaje no solo se enfoca 

a los individuos, sino a los materiales u objetos que puedan utilizar para su 

desarrollo (Rosario Cubero, 2005, pág. 43).   

Este concepto fue creado por Vigotsky (1834) con el afán de describir la relación 

entre cultura, educación y desarrollo psicológico en una teoría sociocultural que 

abarca desde los años 30, esta teoría tiene como base el aprendizaje de los niños 

y la adquisición de conocimientos que son resultado de la interacción social. 

“La ZDPN no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución del problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero 

más capaz” (Rosario Cubero, 2005, pág. 145) 
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Los niños son responsables de su aprendizaje y es por ello que son capaces de 

decidir y transformar su espacio para poder adquirir este conocimiento, de esta 

manera cuando un niño aprende en compañía de otros más capaces, le permite 

interiorizar ese conocimiento que posteriormente le ayudará a resolver 

problemáticas a través del pensamiento y la actuación. 

Tomamos en cuenta que la ZDP no es resultado del individuo en sí, ni de lo 

interpsicológico, sino del conjunto de estos dos factores, en el caso de una 

educación formal como lo es la escuela, está determinado por los procesos que se 

generan el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

Aquí es donde el trabajo cooperativo entra en el nivel de desarrollo que se 

pretende; si el aprendizaje de los niños es individual o competitivo no se puede 

generar un proceso de desarrollo potencial significativo ya que los niños se 

encuentran aislados por decirlo así, al contacto o interacción con otros, sin 

embargo cuando se hace en un trabajo basado en la cooperación, se entiende que 

la interacción con alumnos que tienen un nivel de desarrollo real diferente pueden 

ayudarse entre sí, a crear en ellos y en otros un nivel de desarrollo potencial 

basado en un aprendizaje significativo. 

Es así como la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) en la educación es 

indudablemente dinámica en donde, la participación de  los niños más capaces 

durante las actividades es en mayor medida la parte predominante de la 

actuación, para poder ayudar a los menos capaces a comprender, ya que todos 

los puntos de vista dados por los participantes durante el desarrollo de las 

actividades forman elementos decisivos en cuanto a la evolución de la misma.  

Otro aspecto que es necesario señalar dentro de este concepto, es la tarea del 

docente quien es el que da sentido a las tareas a realizar dentro del aula educativa 

y quien es el centro de aquel proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dentro de la escuela el concepto de la ZDP esta guiado por el docente y por todo 

aquello con lo que el niño tenga contacto, Cubero (2005) señala que tal propiedad 

está determinada por dos agentes, en primer lugar el nivel de desarrollo del niño, 
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es decir, del nivel cognitivo que el niño tenga y lo que sabe en ese momento; en 

segundo lugar por las formas de instrucción en el desarrollo de la actividad. 

Entonces, se puede decir que la ZDP no es otra cosa sino las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje desarrolladas dentro de un espacio, en donde el proceso 

es dinámico e interactivo, en el sentido educativo formal, el docente guía la 

actividad del niño según la capacidad que éste tenga hacia el contenido de una 

manera progresiva que desarrolle en el niño un aprendizaje. 

Esta secuencia que se lleva a cabo dentro de la ZDP es el desarrollo evolutivo que 

se tiene que alentar durante  los procesos de aprendizaje que el docente genere 

en el aula y cuya responsabilidad va traspasando a los alumnos con la 

implementación del trabajo cooperativo. 

2.3 Interacción de los agentes en la construcción del conocimiento 

Es importante reconocer y saber de qué manera se trabaja dentro de un aula y de 

ello rescatar como es el desempeño de los alumnos a través de la interacción que 

se lleva a cabo entre profesor y alumnos. 

Puesto que cada uno de los seres humanos está expuesto ante su medio, todo 

aquello que involucre el desarrollo del ser humano tiene como base una 

interacción y a su vez, el concepto de interacción dentro del centro  escolar tiene 

diversas vertientes que involucran el sentido afectivo, el cognitivo y el social que 

son resultado del ser humano en interacción con el medio social. 

Por ello se dice que el docente es el mayor precursor de la educación,  ya que es 

el responsable de guiar a los alumnos, darles herramientas y  motivarlos a 

continuar con su desarrollo, sin embargo hay un punto que hay que resaltar, los 

docentes se enfrentan todos los días a distintas problemáticas dentro y fuera del 

aula, y por consecuencia su postura ante la presentación de información, son 

causa del interés o desinterés que los alumnos pueden tener sobre los temas de la 

clase. 
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Es fundamental tener en cuenta que el docente es el encargado de implementar 

todo tipo de actividades para lograr un aprendizaje en sus alumnos; es así como 

los alumnos a través del trabajo reconstruirán sus esquemas y concientizarán 

sobre los procesos por los cuales el profesor expone los contenidos que han de 

aprender. 

José Luis Méndez (2002)  en su libro “aprender a vivir mejor en la escuela” señala 

que la relación educativa debe basarse en un ámbito afectivo y emocional que 

ayude al niño a motivarlo y genere una interacción positiva entre profesor y 

alumnos. 

Tomemos en cuenta que dentro de estas vertientes, las acciones de los alumnos y 

del profesor que es producto de la sociedad de la que provienen y tienen como 

proceso las atribuciones causales en las que se encuentran expuestos, de las 

cuales se obtienen representaciones propias y externas, y que son producto de 

todo aquello con lo que interactuamos. 

Recordemos ahora que lo ordinario de la vida influye en las formas de conducta e 

ideologías de cada sujeto que se encuentran en la población y por lo tanto 

continúan manifestándose a lo largo del desarrollo personal de los sujetos dentro 

de una institución educativa, de ello se recata la idea del profesor como guía para 

desarrollar en los niños el sentido cooperativo para su aprendizaje que puedan 

aplicar tanto en la escuela como fuera de ella. 

Es por ello que las estrategias y las dinámicas de transformación a través de la 

interacción y la convivencia que se establecen en los procesos educativos tienen 

que tener un objetivo que como fin tenga un desarrollo del aprendizaje mutuo, en 

donde todos ganen y no haya rezago del aprendizaje de los niños.  

Esto quiere decir que los alumnos entre sí, se puedan ayudar para lograr objetivos 

comunes a partir de las dinámicas y estrategias que el docente implemente y 

genere en el aula escolar para lograr ese objetivo; a su vez, estas estrategias 

deben estar ligadas al contenido curricular que se establezca en el plan de trabajo 

según la SEP (Secretaria De Educación publica). 
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En este sentido, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto profesores como 

alumnos forman  parte importante del modelo educativo en práctica que se genera 

en el aula; los docentes fomentan una interacción basada en el aprendizaje de sus 

alumnos y los alumnos se relacionan entre sí con un objetivo común que es el de 

desarrollar conocimiento. 

De acuerdo con Pozo (2000) las estrategias son procedimientos que se aplican de 

modo controlado, dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de 

conseguir una meta fijada; con ello se pretende que el docente diseñe estrategias 

sobre el trabajo cooperativo que le apoyen en su práctica (Pozo, Competencias 

para convivir en el siglo XXI, S/A). 

Para ello es importante que el profesor tenga la habilidad de propiciar el trabajo 

cooperativo, para motivar y guiar a los alumnos hacia un interés por el contenido a 

partir de estrategias basadas en trabajo grupal. 

Desde esta perspectiva, se retoma al trabajo cooperativo como una vertiente 

basada en la interacción, es decir, el desarrollo del trabajo cooperativo dentro del 

aula esta entendido como la asociación de personas que tiene objetivos comunes 

y por ende se ayudan mutuamente al realizar las actividades en torno a un 

objetivo, aquí, cada uno de los agentes tiene un objetivo común que es el que los 

alumnos se apropien de la información. 

Esto quiere decir que trabajar cooperativamente dentro del salón implica tener una 

interacción entre las personas involucradas que tienen pensamientos, 

conocimientos y tradiciones distintos, ya que en la escuela existe gran diversidad 

de alumnos que provienen de distintas culturas de modo que se ayudan entre sí 

para poder lograr ese objetivo. 

Otro factor que forma parte del desarrollo escolar a través de la interacción, son 

las representaciones que cada individuo tenga de los demás, es decir, a través de 

experiencia, la observación y la práctica, tanto profesor como alumnos tienden a 

crear perfiles de los demás.  
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Tales representaciones son producto de las relaciones interpersonales 

establecidas dentro del aula de clase en desarrollo con los procesos educativos; la 

organización del sistema educativo, la organización de la clase y la observación 

por parte de los agentes involucrados tienden a formar representaciones de las 

características de los integrantes del grupo. 

En efecto, cada uno de estas expectativas llevan consigo características 

específicas de lo que conlleva un ideal de persona, en el caso del profesor, el ideal 

del alumno es el grado en el que se adapta a las normas tanto académicas como 

de relación social; en caso del alumno su ideal de maestro son los aspectos 

afectivos y de relación como el respeto y la disponibilidad que tenga con cada 

alumno (Wells, 2001, pág. 41). 

2.4 La interacción para potenciar el aprendizaje activo, participativo e 
interactivo 

El tema de la educación, desde hace ya varios años, está yendo más allá de una 

actividad de enseñar por parte del docente y de aprender por los alumnos; 

tomando en cuenta los procesos que se desarrollan entre la enseñanza y el 

aprendizaje Ovejero (1993) plantea como una alternativa a los problemas 

educativos de la sociedad actual al trabajo cooperativo ya que es un método de 

interacción que ha arrojado buenos resultados en comparación con otros métodos. 

La interacción es una fuente que potencia habilidades y actos que los seres 

humanos solo pueden obtener con ella, es una competencia clave para la 

sociedad del conocimiento y aunque en muchas de las ocasiones se implementan 

estrategias individuales y competitivas dentro de los centros escolares, es 

necesario recalcar lo importante que la interacción es para la educación de los 

alumnos, pues es quien permite la convivencia en el desarrollo de las actividades 

en su proceso de aprendizaje. 

Esto no quiere decir que lo individual y lo competitivo deban de inhibirse o deban 

ser remplazadas, sino que deben de reformularse junto con un enfoque 

cooperativo para que resulten integrados al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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También, es importante señalar que las instituciones crean hábitos y estilos de 

interacción dentro de sus espacios y por lo tanto son insustituibles, en ellas el 

sujeto se relaciona socialmente y como producto de esa interacción se generan 

mecanismos capaces de transformar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Kurt Lewin (1947) por su parte, establece que es más fácil cambiar a los individuos 

que se encuentran o forman parte de un grupo que cambiara cualquiera de ellos 

en forma separada, todo esto con relación a lo que sucede dentro del trabajo en 

grupo y su organización. 

Un aspecto que involucra las formas de conducta del alumno dentro del aula 

escolar, es el auto concepto que se tenga de sí mismo es decir, lo que pienso que 

tú piensas de mí, “Cada uno tiende a actuar de acuerdo con lo que espera del otro 

y de este modo las expectativas repercuten directa o indirectamente en su 

conducta y en las relaciones que estableces unos con otros” (Coll, 2005, pág. 318) 

y que tiene como consecuencia resultados positivos o negativos, dependiendo el 

nivel de expectativas que tengan unos de otros. 

Ahora bien, cuando se habla de interacción se deben considerar este y muchos 

otros factores que se llevan a cobo dentro del aula mediante este proceso para 

llevar a cabo el aprendizaje de los sujetos, es decir, se considera que con la 

implementación  de un trabajo basado en la interacción social se superen 

necesidades que se interesen  más por resultados que por rendimientos de los 

alumnos. 

En definitiva, un aprendizaje compartido es un elemento que confiere a los 

alumnos la modificación de su conocimiento y comprensión hacia las cosas, pero 

sobre todo, el sentido que estas tienen para ellos. 

Wells (2001) dice que “Aprender no es un logro individual, sino el producto de la 

actividad social con otros miembros más expertos que ofrecen ayudas que 

permiten al aprendiz convertirse en alguien cada vez más competente y 

autónomo” (Wells, 2001, pág. 67), es por eso que en el aula escolar, los alumnos 
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desarrollan habilidades activas, participativas e interactivas que los hacen ser las 

personas que son. 

Dentro de la educación básica es de vital importancia fomentar las habilidades de 

la interacción  en el grupo ya que los sujetos necesitan aprender elementos para la 

vida que lo hagan ser productivo, pero además que lo hagan un ser socialmente 

activo, para ello, es necesario que los alumnos no vean a los contenidos como el 

simple hecho de aprender, sino que se interesen por los contenidos y que 

realmente aprendan. 

Todo esto con el objetivo de que los alumnos interactúen, convivan y creen 

habilidades que los haga capaces de vivir una experiencia escolar activa y 

productiva, es decir; que adopten características propias del ser humano  como 

negociar, esperar turnos, saber hablar en grupo, ayudar a sus compañeros y 

compartir materiales dentro un ambiente de aprendizaje. 

  



42 
 

CAPITULO 3: El TRABAJO COOPERATIVO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

Es evidente que la enseñanza es necesaria para subsistir y también es evidente  

que para que esto ocurra debe haber dos actores interactuando entre sí, el que 

enseña, el que aprende y además, el contenido. 

En la actualidad, con la diversidad de personas, culturas y tradiciones, las 

relaciones personales dentro de la escuela se ven cuestionadas, esto se debe a 

que se han producido fracturas emocionales, de valores y sobre todo de 

convivencia dentro de la sociedad y que repercuten en la escuela. 

Este, es el centro de muchos  debates y métodos que han surgido para mejorar la 

enseñanza y la educación, tomando como referencia el pensamiento de que en 

una escuela existe diversidad de sujetos interactuando entre sí con el objetivo de 

aprender. 

No obstante, dentro de las políticas educativas se establecen rasgos que las 

instituciones deben acatar y llevar a cabo para mejorar la calidad de la educación  

y con ello,  la calidad de vida de los individuos y la sociedad; pero, recordemos 

que cada escuela, más allá de las políticas educativas, tiene la facultad de elegir 

qué métodos le favorecen tanto a alumnos, profesores y administrativos 

También es necesario recordar que en la sociedad existen gran número de 

escuelas que conllevan entre sí métodos de enseñanza impulsados en la 

competitividad y la individualidad, pero ¿Qué tan factibles son estos métodos para 

la sociabilización entre los alumnos?, ¿Qué hábitos y valores  desarrolla el niño 

con estos métodos?; es claro que estos métodos son eficaces para llevar a cabo 

un fundamento cognitivo en los alumnos y de igual manera es claro, que estos 

métodos son ineficientes cuando hablamos de una interacción a través de la 

convivencia para el desarrollo social y afectivo. 

Para muchos, el trabajo cooperativo es considerado como una estrategia 

instruccional de primer orden para la inclusión a través de la interacción. Distintos 

autores como Johnson y Johnson (1993), Juan Aria Silva (2005)  y Slavin (1990) 
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señalan la importancia del trabajo cooperativo como un proceso que ayuda a 

integrar a los alumnos y mejorar su formación dentro del ámbito educativo 

Por eso, las actividades realizadas dentro del aula de clase, deben estar 

relacionadas y construidas de acuerdo a las posibilidades cognitivas, sociales y 

afectivas de los sujetos, ya que estas tres dimensiones son elementos esenciales 

para desarrollar actitudes y hábitos de cooperación.  

El alumno, el docente y el contenido así como el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje, son elementos relacionados al trabajo cooperativo, son piezas clave 

que no pueden dejarse de un lado, por ellos, el trabajo cooperativo es posible y es 

necesario que todos los agentes relacionados estén en compromiso con aquello 

que se ha de enseñar y aprender. 

Pero no dejemos a un lado los hábitos sociales que hoy en día y como ya se 

mencionó al principio de este trabajo, son los que repercuten en la escuela, en los 

alumnos y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

“La sociedad debe participar activamente para crear nuevos métodos de 

pensamiento y en construir una nueva moral basada en la tolerancia 

hacia los otros, los cuales propicien una serie de comportamientos que 

conlleven al respeto incondicional del ser humano la educación, 

entendida no solamente en su función socializadora sino también 

transformadora y cooperativa”  (Gaos, 2005, pág. 90) 

Podemos entender entonces, que el contexto actual en el que vivimos no favorece 

hábitos en los seres humanos como la cooperación y la ayuda mutua…, “la 

sociedad, hoy en día, empuja al individuo a competir con sus semejantes por la 

consecución de metas cada vez más elevadas, este es un modelo que está 

presente en los ambientes escolares y sociales en donde se fomenta la 

competitividad individual” (Gisbert, 2009, pág. 16).  

Por ello, autores como Escamez (2010) piensan que la escuela debe potenciar 

prácticas que lleven como objetivo al trabajo cooperativo y establece la idea de 

que… “la educación ha de preparar para la vida y ha de estar ligada a los ideales 

de valores, además de integrar a los sujetos en la recreación del significado de las 
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cosas, la discusión, la negociación, al igual que la resolución de problemas” 

(Sánchez, 2010, pág. 56) 

El trabajo cooperativo que se ha implementado como un método de enseñanza 

dentro de la educación básica con el propósito de mejorarla…, “se define como 

una exitosa estrategia o conjunto de métodos de instrucción en el que se trabaja 

en pequeños grupos, donde cada uno de los estudiantes utiliza una gran variedad 

de actividades de aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión” 

(Abellán, 2018, pág. 57). 

Esto quiere decir que los alumnos llevan a cabo una tarea muy importante dentro 

del rango del trabajo, en donde llevan a sus iguales a comprender mejor un tema 

partiendo del saber de los demás compañeros y obteniendo un resultado mutuo, 

así mismo, tomando como referencia a los alumnos que saben más y a los que no 

saben tanto, para así poder llevar el aprendizaje a su máximo nivel en donde al 

final, el objetivo separado se convierta en un objetivo compartido. 

El trabajo cooperativo es uno de los métodos que se ha implementado desde los 

inicios de la vida, teniendo como propósito un fin común de quienes participan 

dentro de él, éste incrementa habilidades psicosociales y es considerado como 

una de las prácticas educativas con más dificultad al implementarla, pero efectiva 

en cuanto al aprendizaje y habilidades de los sujetos. 

Es por ello, que la situación actual de la educación individual ha sido sustituida por 

el trabajo en pequeños grupos, es decir, el trabajo cooperativo, en donde la 

productividad puede llegar a ser más alta que si habláramos de un proceso 

desarrollado con base en la competitividad y la individualidad. 

Esto implica, en opinión de Osuna y Luna (2008) y Pérez et al. (2015), escritoras 

de la “Revista Iberoamericana de la Investigación y el Desarrollo Educativo”, Ir 

más allá de los contenidos curriculares, englobando el desarrollo de las 

competencias como: las competencias cognitivas, las competencias sociales, las 

éticas y las emocionales, cada uno con los factores que las complementen. 
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Al igual que ellas otros autores abordan el trabajo cooperativo para transformar los 

procesos de enseñanza y hablan sobre la modificación del método tradicional y 

cada uno de ellos ha implementado su propia definición sobre el concepto. 

Johnson& Johnson (1999) definen al aprendizaje cooperativo como:… “el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Edythe J. Holubec, 1999, pág. 

13) 

Según Ovejero (1999)…El aprendizaje cooperativo se define como: "Una técnica 

educativa para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades tanto 

intelectuales como sociales de los estudiantes” (Ovejero, 1993, pág. 33) 

Melero y Fernández (1995) hace referencia…, “por aprendizaje cooperativo nos 

referimos a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción 

estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupo o equipos, 

ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas” (Fernandez P, 

2014, pág. 98) 

Salavin (1983) por su parte, expresa que el trabajo cooperativo es una serie de 

métodos de enseñanza en los que los alumnos trabajan en grupos pequeños para 

ayudarse a aprender entre ellos mismos (Slavin, 1999, pág. 9) 

Pujolas (2009) dice que “el aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos 

reducidos de estudiantes, generalmente de composición heterogénea en 

rendimientos y capacidad, aunque ocasionalmente puedan ser más homogéneas, 

utiliza una estructura de la actividad tal que se asegura al máximo la participación 

igualitaria para que todos los miembros tengan las mismas oportunidades de 

participación y se potencie al máximo la interacción simultanea entre ellos” 

(Pujolàs, 2008) 

Cada uno de los autores representa al trabajo cooperativo con el fin de segregarlo 

y exhibirlo a quienes deseen obtener una mejor práctica educativa basada en 



46 
 

conocimientos y habilidades, así como el establecimiento de relaciones sociales, 

comunicación y trabajo en grupo. 

Todas estas teorías tienen como base, el aprendizaje del individuo y la manera en 

que aprende o se relaciona con otros ya que el trabajo cooperativo influye en las 

responsabilidades, pensamientos y actitudes que cada individuo tenga hacia algo 

que le interese y le sea útil, en donde los alumnos se involucren no solo con el 

aprendizaje propio, sino con el de los demás, evitando así, un rezago en el 

aprendizaje de los contenidos basados en el individualismo. 

Los autores establecen ideas sobre el vínculo del proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje, cada uno con los componentes que lo integran, formulan así, que el 

trabajo cooperativo es una relación entre personas que buscan conseguir metas 

comunes sin dejar de lado los conocimientos individuales. 

Ahora bien, cuando se habla de trabajo cooperativo, debemos considerar diversos 

factores que se llevan a cobo dentro de la interacción social para llevar a cabo el 

aprendizaje de los sujetos, es decir, a través de su implementación superar 

determinadas estrategias generadas con la aplicación de técnicas de aprendizaje 

cooperativo interesadas más por resultados que por el rendimiento de los 

alumnos. 

Por esa razón los elementos (docente, el alumno, contenido) deben estar 

conciliados con la educación basada en el trabajo cooperativo para crear 

habilidades sociales que impliquen conocer los significados que los individuos dan 

a su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.1 El docente ante el trabajo cooperativo 

Los docentes son aquellos que ejercen el acto de la enseñanza en los educandos, 

se encuentran día con día, con retos distintos implicados en esta actividad que va 

modificándose o cambiando con el paso de los años. 

El docente ante el trabajo cooperativo funciona como mediador entre el contenido 

y su grupo, la interacción que este tenga con los alumnos es igualitaria, no actúa 
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como transmisor, ni como superior si no que fomenta a los alumnos a 

complementar su desarrollo activamente, es decir, es un mediador que guía a los 

alumnos a su máximo desempeño a través de técnicas que se desarrollan en el 

aula de clase. 

Una de las condiciones que el docente debe tener al momento de enseñar es el 

lenguaje apropiado y entendible, esto quiere decir que el docente debe posibilitar 

una comunicación que se encamine a la comprensión de los alumnos y que 

proyecte una visión en ellos, al igual que motivarlos a continuar con su desarrollo. 

El docente es considerado como el experto que se encuentra en un aula 

prestando servicios hacia un grupo de individuos que están ahí para aprender. Por 

ende, es quien tiene la experiencia y conciencia sobre lo que hay que enseñar, es 

decir, está al tanto y actualizado en el contexto de los alumnos y de ello se basa 

para poder integrar a los alumnos y enseñar el nuevo contenido a través de la  

interacción. 

De esta manera, la tarea del docente es facilitar a los alumnos el aprendizaje y 

crear en ellos una actitud crítica y sociablemente sana que ayude a los alumnos a 

formular respuestas a los problemas del aula y del saber, esto quiere decir que el 

docente dentro su práctica de enseñar los contenidos ayudará al alumno a 

comprender su mundo y a expresarse librescamente…, “el maestro se constituye 

en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento” 

(Barriga, 1997, pág. 9). 

Las prácticas que el docente aplica en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

deben contener un diagnóstico, una ejecución y una evaluación, es decir, debe ser 

sistemática en el proceso y en los resultados del contenido. 

Sin embargo, dentro de la profesión del docente existen diversos tipos de modelos 

pedagógicos que los maestros adoptan en su práctica de la enseñanza, como ya 

se mencionó antes, los modelos pedagógicos han sido producto de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que se caracterizan por el contexto de las épocas en 
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que se desarrollaron y son los profesores quienes se encargan de decidir que 

técnicas ocupar en el aula ante los contenidos que ha de enseñar. 

Un elemento importante que el profesor trae consigo, son las expectativas que ya 

se mencionaron al principio de este trabajo y que repercuten en su trabajo como 

docente ya que, con la creación de  expectativas que tiene de de cada uno de los 

alumnos establece su relación con ellos. 

La consecuencia de estas expectativas es que el profesor llegue a comportarse de 

una manera diferente con cada uno de los alumnos en relación con el carácter 

positivo o negativo que tenga de cada uno, sin embargo muchas veces la manera 

de comportarse es inconsciente ya que la elaboración de expectativas no puede 

ser precisa ni clara en ningún sentido.  

No obstante, el docente debe crear un entorno adecuado para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos de una manera humanística a través de la  motivación, 

sus sentimientos, su autoestima, la actitud que tenga hacia los demás y las 

habilidades que tenga sobre la enseñanza. 

Así, hay quienes encuentran en la educación una habilidad para integrar los 

contenidos, la socialización, el trabajo cooperativo y la afectividad en su práctica, 

pero, no se deja de lado a los maestros que aplican técnicas tradicionales dentro 

del aula, que se basan en el individualismo, la memorización y la competencia. 

Otro rasgo muy importante del que se habla sobre los profesores ya que es 

considerado como el que debe brindar educación integral a los alumnos, es sin 

duda la motivación que éste tenga hacia la intervención entre los contenidos y sus 

alumnos, a través de la motivación, el docente puede crear en los alumnos interés 

sobre lo que aprenden y sobre todo crear actitudes positivas entre los alumnos y 

su relación con sus compañeros. 

En cambio, en ocasiones la tarea docente se ve afectada por la desvalorización 

que se le tiene a su profesión, al bajo rendimiento de los alumnos o al escaso 

aprendizaje que sus alumnos obtengan de ello, llevando así  al fracaso de su 
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práctica y llevando así, a la desmotivación del docente ante su práctica, sin 

embargo… “el docente debe ser capaz no solo de seguir aprendiendo de un modo 

continuado cuando el contexto lo requiera, sino más allá de ello si quiere ser 

competente debe fijarse nuevas metas y retos” (Pozo, Competencias para convivir 

en el siglo XXI, S/A, pág. 17) 

Dentro de las actividades que el docente debe contemplar al desarrollar una 

técnica cooperativa en el aula, se consideran tres fases: pre-proceso, proceso y 

post-proceso desarrolladas por Johnson y Johnson (1996) en donde las tareas de 

pre-proceso son principalmente actividades de coordinación y definición de 

estrategias, las tareas de post-proceso son actividades de evaluación; las de 

proceso son realizadas por los miembros que conforman los grupos pero 

motivadas y revisadas por el docente a cargo.  

A continuación se muestra una tabla elaborada por Fuente Calloso (1996) 

basándose en estas tres fases que describen la labor del profesor en su práctica. 

Pre-proceso Proceso  Post-proceso 

• Diseñar los 
contenidos 

• Definir los 
tamaños de los 
grupos 

• Crear los grupos 
• Preparar la sala 
• Distribuir el 

material 
• Diseñar los roles 
• Definir las reglas 

de juego 
• Definir los 

criterios de éxito 
• Determinar las 

conductas 
deseadas 

• Uso de estrategias 
de interdependencia 
positiva de la meta, 
motivación entre 
pares, ayuda para 
aprender) 

• Cooperación intra-
grupal 

• Revisión de criterios 
de éxito 

• Monitoreo 
• Proveer ayuda del 

facilitador y de los 
pares 

• Intervención en caso 
de problemas 

• Autoevaluación del 
grupo 

• Retroalimentación 

• Revisar criterios 
de éxito 

• Clausurar la 
actividad 

• Evaluar la 
calidad del 
aprendizaje 
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Como podemos ver, los docentes tienen que revisar su práctica y dar respuesta a 

todo lo que los alumnos demanden, pero ello depende del pensamiento, 

habilidades, valores, objetivos, creatividad y muchos otros rasgos que se haya 

planteado en el transcurso de su práctica y su formación como docente. 

Por esta razón, es necesario que la formación de los profesores este repleta de  

prácticas emocionales, cognitivas y sociales, ya que de ellos depende el auto 

concepto y el nivel de  autoestima que cada alumno tenga de sí mismo y, por 

consecuencia, el  éxito de cada uno de ellos. 

3.2 Los alumnos ante el trabajo cooperativo 

En el momento en el que vivimos, con constantes cambios culturales, sociales, 

políticos y tecnológicos, los alumnos se ven expuestos a una diversidad de 

contenidos que con el paso del tiempo se hacen propios; todo ello  proviene de la 

interiorización que es el proceso de interacción entre lo interpsicológico y lo 

intrapsicológico. 

De modo que el significado que cada individuo le dé al contenido, a los objetos o a 

sí mismos, parte de lo social y de la interacción que tiene con el entorno desde 

que nace hasta que muere.  

Entre los diferentes componentes de las representaciones de uno mismo se 

encuentra el auto-concepto académico que se refiere a la representación que el 

alumno tiene de sí mismo como aprendiz y de su capacidad para afrontar 

problemáticas de aprendizaje. 

Es cierto que dentro del aula de clase se encuentran una diversidad de alumnos 

que traen consigo saberes diferentes, pero también es cierto que dentro del 

entorno social solemos catalogar a los individuos como burros o inteligentes, 

dependiendo el nivel cognitivo que cada individuo traiga consigo, pero esto no 

quiere decir que algunos alumnos no aprenden y otros sí, sino mas bien que entre 

los alumnos hay quienes aprenden más rápido que otros. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) conceptualiza cinco 

elementos clave que afectan la calidad de la educación y por ende, la capacidad 

de los niños de relacionarse con otros: Lo que el estudiante trae consigo, el 

entorno en el que desarrollan, los contenidos educativos, el proceso que viven al 

aprender nuevos contenidos y los resultados esperados.  

Es verdad que los seres humanos tendemos a modificar y a aumentar nuestro 

conocimiento en el  rango de la pre-adolescencia, es decir en los alumnos de  

entre 11 y 12 años (6to grado de primaria) y todo ello tiene que ver con el 

autoestima que cada alumno tenga y la capacidad cognitiva que cada uno tenga. 

En esta etapa, los niños pasan en su desarrollo cognitivo de las operaciones 

concretas a las operaciones formales, es decir pasan de ser niños a ser pre-

adolecentes con pensamientos lógicos, conocen lo que es buen y lo que es malo, 

las problemáticas que los aquejan y la capacidad de solucionarlas, también 

adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta manipulando ideas 

mentales. 

También es claro que el ser humano es distinto uno de otro por eso, cada uno de 

los alumnos  procesa el contenido de manera distinta y es así como le da 

significado dando lugar a un “aprendizaje significativo” que depende de estilo de 

aprendizaje que tenga cada uno. 

Los estilos de aprendizaje sensoriales son: Visual: Este estilo se caracteriza por 

leer, los individuos captan la información solo viendo; Auditivo: Las personas con 

este estilo prefieren escuchar, aprenden mejor mediante explicaciones orales y 

tienen cierta destreza en el aprendizaje de música e idiomas y por último el 

kinestésico: “Las personas prefieren tocar y hacer. Retienen la información a 

través de sensaciones y movimientos”, (Garduza, S/A). 

De esta manera se puede decir que el trabajo cooperativo es un método 

excepcional que resuelve problemáticas de aprendizaje en los pequeños a través 

de los estilos de aprendizaje que tengan.  
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Dentro del salón de clase el hecho de que cada alumno sea distinto en todas sus 

cualidades, es ideal para crear un trabajo cooperativo, ya que de ello depende que 

el cooperativismo  funcione como método de enseñanza y aprendizaje…; Putnam 

(1997) y Díaz Aguado (2003) plantean que el aprendizaje cooperativo es una 

herramienta para la educación intercultural en donde los alumnos se encuentran 

en un aula con una diversidad de compañeros que provienen de distintos lugares y 

culturas. 

En esta etapa, los niños de 6to grado están a punto de pasar a la etapa de las 

operaciones formales, esta fase se caracteriza por preparar al púberto para la 

madurez, en ella, se establecen desequilibrios afectivos ya que con las críticas y la 

des-valoración por parte de los adultos hacia la conducta social de los alumnos es 

constante. 

Por consiguiente, dentro del entorno escolar es importante que los niños trabajen 

cooperativamente y que se relacionen para crear bases afectivas que  conlleven a 

los alumnos a verse a sí mismos como unas personas seguras y capaces de 

convivir sanamente con otros, así como llevar a cabo tareas cuyos objetivos 

involucren a todos y no solo a unos cuantos. 

Debesse (1976) recalca la idea de que… “De todo lazo afectivo lo que lleva a los 

niños a un profundo lazo de justicia es la interacción cooperativa que contribuye a 

comprometer al niño a unas relaciones de reciprocidad con sus pares” (Debesse, 

1976, pág. 69)tomando en cuenta esto, podemos decir que  los pequeños al llegar 

a un espacio educativo basado en el trabajo cooperativo, se cruzan con otros 

iguales, aprenden a socializar, a convivir, a ser útiles dentro del salón para con sus 

compañeros y por lo tanto con la sociedad. 

3.3 Aprendizaje significativo 

Para  David P. Ausubel (1983) , el aprendizaje tiene dos vertientes, una que se 

refiere a la especificidad del aprendizaje que tiene lugar en las aulas en 

situaciones de enseñanza formales y planificadas y la otra que refiere a la 
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complejidad de la educación y las problemáticas que se tienen al mejorar en un 

sentido constructivo (Elena Martin, 2005, pág. 90). 

Ausubel conceptualiza cuatro tipos de aprendizaje que sin duda son los que 

dominan el sistema educativo, entre ellos está el aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje repetitivo y por último el aprendizaje 

por recepción. 

De esta manera el aprendizaje significativo puede desarrollarse a través del 

ensayo y del error sin embargo son sentidos opuestos si hablamos de las dos 

vertientes de las que se refiere Ausubel pero que involucran una misma categoría 

que  depende de de la interrelación sustantiva entre lo nuevo y lo ya presente en 

la estructura cognitiva, además de las otras dos vertientes que señalan el proceso 

por el cual los niños adquieren tal aprendizaje (Elena Martin, 2005, pág. 91). 

 
(Elena Martin, 2005, pág. 92) 

 

El aprendizaje significativo tiene como características la no arbitrariedad del 

contenido, sino más bien se maneja de una manera sustantiva, es decir la relación 

del conocimiento nuevo con el previo, es decir, habrá una significatividad cuando 

el alumno relacione el contenido nuevo con lo que ya sabía anteriormente y 

cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo. 
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No obstante, es necesario mencionar que más que estilos de aprendizaje, son 

modelos de enseñanza que combinados de una manera estratégica adecuada 

serán, tanto para alumnos como para el maestro de vital significado. 

3.4 El trabajo cooperativo como necesidad para la convivencia escolar 

Los seres humanos vivimos en un mundo en donde interactuamos con un sin fin 

de seres que nos rodean, permanecemos ahí desde que nacemos hasta que 

morimos y es por ello que el trabajo cooperativo forma parte de algunos elementos 

de la vida que ayudan a los seres humanos a convivir dentro de su entorno. 

Así es como el proceso del trabajo cooperativo, la interacción y la convivencia de 

los grupos se mira a través de un proceso comprensivo y reflexivo que se 

construye a través de los modelos de enseñanza-aprendizaje que los agentes 

involucrados en el aula efectúen en ella. 

El trabajo cooperativo es un método que tiene como componente principal un 

modo de organizar los procesos de enseñanza -aprendizaje dentro y fuera del 

aula, es ahí donde entra el trabajo del ejersor de este método, la motivación y la 

actitud que éste implemente, será parte fundamental del proceso pues los seres 

humanos al ser motivados comprendemos más el proceso del trabajo cooperativo, 

por ello, es importante aplicar técnicas que ayuden al alumno a superarse 

individualmente a través de los procesos interpsicológicos que al ser enseñados 

desarrollan una apropiación individual con base en las relaciones sociales. 

Cabe destacar que uno de los pilares propuestos por la Comisión Internacional de 

la UNESCO de cara a la educación del siglo XXI, consiste en “aprender a vivir 

juntos” que surge a partir de la preocupación de no poder controlar sucesos que 

alteran y rompen la buena armonía y la convivencia en las aulas en los  centros 

educativos. 

García Correa (2005) establece una serie de vertientes que son resultado y que se 

desarrollan a través de reglas de conductas y normas de enseñanza del respeto a 
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los otros que se deben establecer dentro del aula educativa y que son 

indispensables para llevar a cabo una convivencia escolar. 

 

a) El respeto mutuo 

b) Vivir de acuerdo con ciertas normas 

c) Desarrollo de conciencia  

d) Socialización 

e) Aprende a comportarse de manera socialmente aprobado 

f) Autodisciplina y autocontrol 

g) Motivación para reforzar su yo 

Pero, ¿cómo es que la convivencia se conecta con el trabajo cooperativo?; los 

modelos educativos tradicionales y métodos individualistas y competitivos, forman 

al alumno para ser solo receptor de la información, es decir, el alumno aprende 

conceptos fundamentales de cada área de conocimiento sin cuestionarse más allá 

de lo que aprenden; sin embargo, hoy en día la educación a dado un giro 

importante a los procesos de enseñanza y aprendizaje efectuados en el aula 

escolar en torno al trabajo cooperativo que tiene como resultado un carácter más 

formativo, como un aprendizaje basado en normas, los valores, las actitudes, las 

creencias, la capacidad de juicio, crítica y el mejoramiento del autocontrol, 

situaciones dignas de la convivencia grupal.  

Por consecuencia el aprendizaje de los niños basado en el trabajo cooperativo 

tiene como consecuencia la…“organización de la clase en pequeños grupos 

mixtos y heterogéneos donde los alumnos y alumnos trabajan conjuntamente de 

forma cooperativa para resolver tareas académicas” (Rué, 1998, p.20). 

3.5 Técnicas de trabajo cooperativo para generar dentro del aula 

Como ya hemos visto, el trabajo cooperativo puede llegar a promover efectos 

positivos en el alumnado siempre y cuando se enseñe, estos efectos influyen 

directamente en la comunicación, la afectividad y la socialización a través de 

equipos de trabajo. 
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De igual manera sabemos que para alcanzar efectividad y satisfacción en el 

ámbito escolar, tanto de docentes como alumnos deben desarrollar conocimientos 

comunes entre ellos a través de la inclusión, de la convivencia, de la interacción y 

sobre todo de la formación continua. 

Todo esto con base a técnicas de desarrollo en la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje cuyo objetivo es mejorar los procesos por los cuales los alumnos y los 

docentes llevan a cabo su tarea. 

A continuación se expondrá una clasificación de métodos cooperativos que 

implican una serie de características y opciones de trabajar dentro del grupo para 

obtener resultados favorables tanto al aprendizaje como al desarrollo de éste. 

1. Jigsaw creada por Aronson y sus colaboradores en 1978, consiste en que cada 

alumno obtenga una parte de la información de la tarea, convirtiéndose en experto 

de su pieza del puzle, cada  miembro del equipo es responsable de conocer a 

fondo la información que le corresponde para después enseñarla y aprender la 

información presentada por los otros miembros del equipo (Carlos Monereo I 

Front, 2002). 

 2. Student-Team-Learning método desarrollado por Edwards y Slavinconsiste en 

que cada uno de los miembros del grupo tengan la responsabilidad de cumplir con 

su tarea y así obtener un éxito grupal, en este método podemos identificar cuatro 

vertientes (Carlos Monereo I Front, 2002). 

Student-Teams-Achievement Divisions (STAD) fundada por Sabin en 1986, este 

método consiste en formar equipos de 4 a 5 personas de una manera aleatoria, 

los alumnos trabajan durante varias sesiones un mismo tema que es explicado por 

el profesor, es estas sesiones los alumnos discuten, comparan, amplían, formulan 

preguntas, elaboran mapas conceptuales, bases de orientación y  memorizan; al 

momento de evaluar , el profesor evalúa individualmente y la calificación individual 

la convierte en grupal mediante un sistema conocido como “rendimiento por 

divisiones” (Carlos Monereo I Front, 2002).  
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Teams-Games-Tournament (TGT) compuesto por Vries y Edward en 1973, este 

método comparte características con STAD, en el se forman equipos de 4 o 5 

alumnos, el objetivo es hacerlos competir con los miembros de los otros grupos, 

en el se fomenta la participación de todos los miembros del equipo (Carlos 

Monereo I Front, 2002).  

Team Assisted Individualization (TAI)  propuesto por Slavin y Cols en 1984, este 

método se basa en el aprendizaje cooperativo e individual, en este, todos los 

alumnos trabajan lo mismo siguiendo un programa especifico ayudando a sus 

compañeros a conseguir objetivos individuales (Carlos Monereo I Front, 2002).  

Jigsaw II propuesto por Slavin, en el se trabaja en grupos heterogéneos de 5 o 6 

integrantes, cada miembro del grupo se responsabiliza de una parte del tema, lo 

prepara lo expone en su  grupo hasta que todos los miembros del grupo aprenden 

lo que cada uno de sus compañeros le ha explicado (Carlos Monereo I Front, 

2002). 

3. Learningtogether  designado por Johnson y Johnson en el año1999, este 

método consiste en crear equipos de 4 o 5 alumnos quienes son responsables de 

cooperar para obtener un producto (Carlos Monereo I Front, 2002). 

4. Group Investigation desarrollado por Sharan y Sharanen  1976, aquí hay una 

distribución de subtemas según el interés de cada equipo, los miembros del 

equipo con ayuda del docente, por escrito, se determinan los objetivos y los 

procedimientos que utilizarán para conseguirlos, al mismo tiempo se distribuye 

entre los integrantes del equipo el trabajo a realizar, cuando se realice esta acción 

los integrantes del equipo evalúan y analizan la información obtenida para 

después presentarla al grupo y posteriormente ser evaluados por el profesor y el 

resto del grupo (Carlos Monereo I Front, 2002).  

 5. Co-opCo-op instituida por Kagan 1985,este método consiste en formar equipos 

que trabajen con el objetivo de ayudar a los demás, se elige un tema por equipo y 

la vez se divide en subtemas por cada miembro del equipo que al ser investigado 

deberá exponerse a los miembros del equipo y posteriormente al  grupo; la 
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evaluación de este método es la coevaluacion de la presentación en grupo, 

coevaluación de las contribuciones de cada miembro y la evaluación del material 

desarrollado por el equipo (Carlos Monereo I Front, 2002). 

6. Scripted cooperation propuesta por Dansereau 1986, consiste en realizar un 

análisis y procesamiento de textos por parejas, el profesor divide el texto en 

unidades, los dos alumnos leen la primera parte, y después uno repite al otro toda 

la información que ha retenido, mientras que el otro le proporciona 

retroalimentación pero sin mirar al texto, después leen la segunda parte y se 

intercambian los papeles (Carlos Monereo I Front, 2002). 

7. Peer Tutoring o Tutoría entre iguales, consiste en trabajar por parejas 

asimétricas, en las que un miembro es el tutor que ayuda y el otro es el tutelado. 

Ambos tienen como objetivo enseñar y aprender contenidos o solucionar un 

problema basándose en una relación (Carlos Monereo I Front, 2002).  

8. Reciprocal Teaching o Enseñanza Recíproca expuesta por Palincsar y Brow en 

1984 y Palincsar y Herrenhohl en  1999, en esta modalidad de aprendizaje 

cooperativo se desarrolla  la lectura comprensiva, cada uno de los miembros del 

grupo se ocupa en desarrollar una de las operaciones cognitivas para comprender 

un texto, después de la lectura y el resumen de uno de los miembros del equipo, 

otro hace preguntas, otro responde las preguntas y por último otro anticipa lo que 

vendrá después (Carlos Monereo I Front, 2002). 

Debemos recordar que aunque la educación para la convivencia es una tarea que 

se inicia en el ámbito familiar, donde se adquieren los primeros modelos, valores y 

habilidades es necesario que se siga desarrollando en la escuela ya que es una 

institución cien por ciento social. 

De forma tal que todas estas metodologías aplicadas en el ámbito educativo, 

obtienen grandes ventajas de organización  y de desarrollo académico, llevando al 

a practica procesos de interacción, convivencia que satisfacen las necesidades de 

los alumnos.  
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3.6Actitudes y valores que se promueven con el trabajo cooperativo 

Dentro del rango educativo se promueve un repertorio de actitudes y valores que 

se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, existen 

demasiados obstáculos que lo restringen ya que como se ha dicho antes, cuando 

se imparten clases con métodos tradicionales se limita tanto al alumno como al 

docente a interactuar con los otros. 

Los seres humanos  que trabajan cooperativamente se encuentran inmersos en un 

sinfín de actitudes y valores como la socialización, la obtención de competencias, 

el desarrollo de destrezas, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el 

rendimiento académico; todos ellos son propósitos de la educación misma, al ser 

aprendidos y con el paso del tiempo los seres humanos los van haciendo propio. 

Las técnicas de trabajo en equipo, son una opción que promueve el trabajo 

cooperativo ya que se basa en la participación y el intercambio de ideas y saberes 

a través de la comunicación y la actitud activad de los integrantes, creando así 

conciencia en el grupo. Así se establece como agrupamiento a los diferentes tipos 

de unión física homogénea, heterogénea, flexible que el profesor lleva a cabo en 

el aula con el fin de que los aprendices realicen una tarea. 

Según Vigotsky  (1978) el conocimiento y el aprendizaje no son nunca el resultado 

de una lectura directa de la experiencia si no el fruto de la actividad mental 

constructiva mediante la cual las personas interpretamos la experiencia, es decir, 

los seres humanos al interactuar y convivir con los compañeros de aprendizaje 

experimentamos un acto de formación distinto al que hubiéramos tenido si la 

actividad consistiera solo en resolverlo uno mismo, de ello, el acto de interpretar el 

contenido será favorable para cada uno de los integrantes del grupo (Coll, 2005, 

pág. 345). 

También hay que señalar que el aprendizaje cooperativo potencia habilidades 

psicosociales y de interacción como el respeto a los demás, la aceptación de 

puntos de vista divergentes, la comunicación, la negociación y la autoestima que 
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según Slavin (1995) “se basan en valores como la colaboración, la ayuda mutua y 

la solidaridad, básicos para una sociedad que se quiera democrática”.  

Sabemos que la potenciación de las interacciones entre los alumnos facilita el 

trabajo cooperativo y este, a su vez, es un motor para el aprendizaje significativo 

de los alumnos que conviven e interactúan en el proceso del saber y que extraen 

de ello valores y actitudes que favorecen a su persona. ”En una sociedad 

puericultura se necesitan ciudadanos capaces no solo de convivir con la 

diversidad social, sino de extraer de ella las riquezas y valores para una sociedad 

abierta, ni estratificada ni cerrada” (Pozo, competencias para convivir en el siglo 

XXI, 2000, pág. 57). 

Como consecuencia del trabajo cooperativo se obtienen procesos afectivos y 

emocionales que son  esenciales para el desarrollo y los resultados del proceso 

educativo. 

Otro factor que juega un papel importante dentro del rango educativo es la 

autoestima de cada persona, ya que de él depende el autoconcepto que cada 

individuo tenga de sí mismo. Todo aquello que resulta de valor para crear el “yo es 

posible” es fundamental para los individuos ya que se deriva de aquello que una 

persona no sabe, pero que lo alienta ser mejor. 

Esto sitúa el aprendizaje cooperativo como un recurso que sirve para una 

enseñanza de calidad que puede incidir también de modo positivo en aspectos 

como el autoestima y el proceso de socialización que según Coll y Colomina 

(1990) parten de la adquisición de competencias sociales, el control de los 

impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las 

aspiraciones y del rendimiento académico (Coll, 2005, pág. 145). 

García y Fernández (2014) señalan que es importante emplear métodos de grupo  

y mencionan algunas de los beneficios que se tienen al implementar estas 

técnicas como: “la profundidad y la seriedad a la actividad del docente, la 

facilitación a la reflexión sistemática del grupo, fomentan relaciones más estrechas 
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entre los integrantes del grupo se desarrollan actitudes de cooperación, se 

establecen lazos emocionales entre los miembros del grupo” (Fernandez P, 2014). 

En definitiva, trabajar cooperativamente, aporta diversas ventajas al desarrollo 

físico, cognitivo y social del ser humano ya que ayuda a superar la problemática 

del tema facilitando la búsqueda de soluciones a los conflictos, también favorece 

la integración y comunicación grupal desarrollando el sentido crítico de los 

alumnos. 

2.7 Evaluación del aprendizaje cooperativo 

Todas los métodos cooperativos implementados dentro de un aula educativa 

tienen como objetivo un aprendizaje significativo tanto para alumnos como para el 

maestro, por ello Kagan (2005) elaboró una serie de conceptos de evaluación que 

conllevan a los actores del trabajo cooperativo a tener un resultado evaluativo que 

conlleva factores como lo cognitivo, afectivo y social. 

1. Evaluación del trabajo individual: se evalúa a través de un cuestionario, 

test, preguntas abiertas, con el fin de conocer el grado de aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes del grupo cooperativo. 

2. Evaluación grupal: se realiza a través de una reflexión, un mural, 

anécdotas, o una historia de modo que el estudiante exprese su 

conocimiento con el resto del grupo.  

3.  Coevaluación: esta evaluación surge a través de la evaluación grupal y 

consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de 

la observación y determinaciones de sus propios compañeros de 

estudio. 

4. Auto evaluación: se le cede a los estudiantes la autonomía y el control 

en su aprendizaje, por lo que el mismo es el que conoce cuál ha sido su 

progreso durante el periodo del trabajo cooperativo (Javier Maquilon 

Sanchez, 2010). 

https://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
https://www.definicionabc.com/general/desempeno.php
https://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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Partiendo de los modelos de evaluación podemos expresar que la vertiente de 

todo aquello que los alumnos han de aprender y la manera en que lo hacen, es 

cuestión del desarrollo de la práctica. 

De ello el alumno experimenta, sentimientos, emociones y sobretodo 

pensamientos críticos ante aquella práctica de aprendizaje ya que al conocer 

nuevos contenidos tiende a ver el mundo de una manera distinta de la que lo veía.  
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CAPITULO  4: ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS AGENTES DE 6TO 
GRADO DE PRIMARIA 

Esta investigación es importante ya que ayuda a reconocer como se promueve el 

trabajo cooperativo en las aulas de 6to grado de primaria y por ende, como se 

lleva a cabo la interacción dentro de ellas, ya que es importante reconocer y saber 

de qué manera se trabaja dentro de un aula y de ello rescatar como es el 

desempeño de los alumnos en cuanto a su aprendizaje a través de la interacción 

que se lleva a cabo entre profesor y alumnos. 

En la actualidad, el aprendizaje dentro de una institución educativa se considera 

de una manera individualista y competitiva es por ello por lo que la investigación 

tomara lugar dentro una institución basada en la educación básica, tomando en 

cuenta los métodos educativos que han surgido en el transcurso de los años, 

comparados con el método del trabajo cooperativo. 

Esta investigación se realizo con el propósito de resaltar las diversas formas de 

trabajo en el aula con relación al desempeño del aprendizaje escolar de los 

alumnos y así poder dar información necesaria para aquellos que deseen retomar 

esta investigación como punto de partida hacia un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en la interacción social, la convivencia y las diversas formas 

de trabajo cooperativo  

En México, hoy en día es necesario estudiar los procesos dentro del aula en varios 

sentidos como el trabajo cooperativo, interacción social, motivación, componentes 

y convivencia que se desenvuelven en el contexto educativo, por esta razón, el  

objetivo consiste en establecer las condiciones en las que se encuentran los 

docentes y los alumnos ante la práctica educativa y demostrar, en tal caso, la 

factibilidad del uso del trabajo cooperativo como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la convivencia dentro del aula. 

Tomemos en cuenta que en la actualidad existen demasiadas demandas que 

acomplejan al ser humano y que lo alientan a captar el mundo de una manera más 

crematística que valorativa, según Carbonell (2002) “la educación está en crisis” 
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por los cambios sociales, políticos, económicos, culturales por ello es importante 

que los sujetos sepan convivir y que dentro de la educación se contemple al sujeto 

para ser consiente mientras interactúa con los demás. 

Por ello no se debe formar al sujeto solo para ser productivo de una manera 

competitiva o individualista, sino, para saber trabajar en convivencia a través de la 

interacción con los otros, y que es tarea del docente generar un ambiente en el 

aula basado en la convivencia. 

Estas expresiones están aludidas a las influencias políticas, económicas y 

culturales del contexto en el que vivimos; es importante señalar que las 

instituciones son espacios insustituibles en donde el sujeto se relaciona 

socialmente y como producto de esa interacción se generan mecanismos capaces 

de transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Es pertinente señalar que en las aulas de 6to grado de primaria, el trabajo 

individualista y competitivo está presente en la mayoría de los estudiantes, es 

notable que estos aprendizajes y los logros académicos son más personales que 

grupales, esto no quiere decir que este mal, sino que, hace falta la implementación 

de estrategias que busquen la mejora del grupo y no solo de algunos. 

Sin duda, es la tarea de la educación hacer que los involucrados reflexionen y 

solucionen problemas en la sociedad por eso, es necesario que el profesor 

implemente estrategias de trabajo que genere en los alumnos este sentimiento de 

progreso. 

En las aulas de 6to grado la convivencia entre los estudiantes y la construcción de 

una colectividad son nulos ya que el trabajo individual y competitivo son los 

dominantes en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje pues se puede 

observar que estos métodos son los que se pueden controlar y llevar a cabo de 

una manera en la que al profesor se le facilita. 

Además, la interacción dentro del aula entre maestros-alumnos y la relación entre 

alumno-alumno también se ven afectadas, ya que dependen de la manera de 
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cómo el profesor implemente las estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre todo de la actitud que tenga ante el grupo. 

En la educación básica en los alumnos de 6to grado, es de vital importancia 

fomentar las habilidades del trabajo cooperativo en el grupo ya que los alumnos 

necesitan aprender a convivir es decir; necesitan saber negociar, esperar turnos, 

saber hablar en grupo y compartir materiales con el fin de potenciar el trabajo 

entre ellos para el desarrollo de su aprendizaje. 

Para el siguiente trabajo de investigación requerimos la ayudad de los alumnos de 

6to grado de primaria, quienes nos ayudarán a confirmar hipótesis y crear 

soluciones en cuanto a perspectiva que se tiene dentro del aula.  

La escuela que se analizo, es una institución que  forma parte de la Secretaria de 

Educación Pública, en donde se encuentran alumnos desde los 6 hasta los 12 

años de edad cursando la primaria. 

Esta institución está ligada a la visión de formar ciudadanos dignos de valores 

como la libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, así como  de darles las 

herramientas suficientes para que puedan integrarse a la vida productiva de la 

sociedad (SEP, SEP, 2020). 

La población que se eligió para este esquema de investigación es considerada  

para asegurar que los participantes tengan la posibilidad de ser estudiados y así 

obtener resultados favorables en el elemento estudiado, además de crear una 

posible solución a la problemática.  

4.1 Enfoque 

 En la investigación “el desarrollo del trabajo cooperativo, la convivencia y la 

interacción social que se genera en los alumnos de 6to grado de primaria” se 

explica la utilización del enfoque cualitativo.  

En el enfoque cualitativo lo que se busca, según Sampieri (2006) es obtener datos 

de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en las propias 
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formas de expresión de cada uno de ellos, datos que al paso de la investigación 

se convierten en información para la misma Fuente especificada no válida.. 

Vasilachis citando a CreswellFuente especificada no válida. establece que la 

investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en 

distintas tradiciones metodológicas que examinan el problema social, es decir, la 

investigación cualitativa estudia la realidad del ser humano en el contexto en el 

que se desenvuelve, así como los comportamientos y actitudes que en ella se 

desenvuelven. 

Existen distintos autores que describen la investigación cualitativa de una manera 

distinta, sin embargo es cierto que “esta se basa en una estructura holística, 

empírica, interpretativa y empática” Fuente especificada no válida. lo que 

permite tener una mejor visión sobre lo que se estudia tomando en cuenta al 

mundo como un todo. 

Es por esta razón que se considera la importancia de tomarla en cuenta en esta 

investigación, pues nos permitirá construir conocimientos amplios acerca de los 

sucesos que forman parte del contexto y de la realidad que se estudiará, 

abordando el tema subjetivamente y tomando en cuenta los enfoques que hacen 

de ella tal investigación, cada uno con sus características.   

Por ello, la investigación del trabajo cooperativo abordado desde un enfoque 

cualitativo implica conocer la identidad de los individuos y su ámbito en el que se 

desenvuelven, además de analizar los fenómenos experimentados o percibidos de 

las interacciones de las actividades cotidianas que se desarrollan dentro del aula. 

De modo que la  investigación tendrá un enfoque cualitativo para contribuir a 

reflexionar los procesos de la interacción y de la convivencia de los alumnos de 

6to grado de primaria, partiendo de la experiencia del docente con el objeto de 

estudio que son los alumnos, tomando como referencia al trabajo cooperativo. 
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4.2 Mapa geográfico 

Los alumnos y el docente de 6to grado que se pretende investigar, pertenecen a la 

escuela República de Guinea que se encuentra en la Calle Rafael Sierra No. 52. 

Colonia San Juan. 

Alcaldía  Iztapalapa. 

CP 09830. 

Ciudad de México, CDMX. 

Teléfono:  55 5613 3954 

5.3 Descripción del contexto 

Iztapalapa es considerada como una de las alcaldías más grandes de la Ciudad 

de México, cuenta con una superficie de 116.17 km2, ocupa el 4to lugar entre las 

demarcaciones de la ciudad respecto a su territorio y alberga la quinta parte de 

población de la ciudad.  

Se encuentra al oriente de la Ciudad de México colindando con las 

demarcaciones: al norte Iztacalco, al poniente Benito Juárez y Coyoacán,  al sur 

Xochimilco y Tláhuac, asi como con los municipios pertenecientes al Estado de 

México de La Paz, Valle de Chalco Solidaridad y Nezahualcóyotl. 

Iztapalapa es una alcaldía cuyos indicadores socioeconómicos son bajos así como 

los suministros de agua potable y un nivel de educación bajo con respecto de 

otras alcaldías. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX883MX883&sxsrf=ALeKk03HsRwwVfAS6udKj9062EQshZHBbw:1589499555286&q=escuela+primaria+%22rep%C3%BAblica+de+guinea%22+tel%C3%A9fono&ludocid=18346727802564092701&sa=X&ved=2ahUKEwjtxvOiw7TpAhVBXqwKHTaKDkUQ6BMwEXoECBYQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX883MX883&sxsrf=ALeKk03m_XlgE8TwNPIASkPTsqAQ2pOIIg%3A1589498907049&ei=G9S9XuvGAon-9AP6xYLQDg&q=escuela+primaria+republica+de+guinea+iztapalapa&oq=republicade+guinea+escuela+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgDMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BAgjECc6BggjECcQEzoHCAAQQxCLAzoFCAAQiwM6CggAEIMBEEMQiwM6AggAOgcIABAKEIsDOgQIABAKOgYIABAKEB46BwgAEA0QiwM6BAgAEA06BggAEA0QHjoICAAQDRAKEB46CAgAEBYQChAeULqzJliOnidgksEnaAFwAHgAgAGTAogB8iKSAQYwLjIyLjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKuAEC&sclient=psy-ab
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4.4 Población 

En esta investigación se investigo a una pequeña parte de la comunidad de la 

escuela primaria República de Guinea, pues es importante destacar bajo qué 

condiciones están situados los maestros y alumnos de 6to grado. 

La escuela está compuesta por 454 alumnos divididos en 17 grupos, con 29 

personal administrativo, docente y auxiliar; sin embargo para esta investigación 

solo se tomara en cuenta un grupo de 6to grado con 28 alumnos. 

Goetz (1920) recalca la importancia que el investigador debe tener hacia una 

población específica que represente la generalidad de la misma; para ello es 

pertinente señalar que mi interés parte de la identificación de las condiciones en 

las cuales se encuentran situados los alumnos y los maestros de 6to grado a partir 

del trabajo cooperativo y la interacción que hay dentro del aula. 

Para este estudio también se considera como población a la maestra que imparte 

6to grado de primaria puesto que la población suele referirse a los respondientes o 
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participantes potenciales de un estudio, por ello Lecompte (1920) hace alusión a 

que tanto los fenómenos no humanos como los objetos son parte de la población 

que pueden ser integrados en la investigación. 

Es por esta razón que en esta investigación se toma en cuenta todo aquello que 

sea inherente a la interacción que haya dentro de los grupos, así como las 

estrategias y materiales utilizados para la enseñanza y el aprendizaje. 

4.5 Método 

El desarrollo del trabajo cooperativo, la interacción social y la convivencia que se 

genera en los alumnos de 6to grado de primaria se abordara con el método de 

estudio de caso, pues como alude Stake (1994) “el estudio de caso es el estudio 

de la particularidad y la complejidad en un caso singular para llegar a comprender 

su actividad y circunstancias importantes” (Stake, 1994, pág. 64). 

Desde esta perspectiva se considera que es fundamental este estudio dentro de la 

investigación, pues lo que se pretende es investigar y conocer lo que se plantea 

dentro del aula en cuanto a la interacción y la convivencia para así poder destacar 

los factores importantes que se desarrollan dentro de  la información de esta 

investigación. 

El estudio de caso se desarrolla a partir de la observación y de otros datos que el 

investigador debe registrar mientras lo considere significativo para su 

investigación; según Stake (1994) el investigador debe gozar lo investigado, 

también debe ser empático, no intervenir en el proceso. 

4.6 Muestreo 

La selección de la muestra lleva por nombre “muestreo por racimos”  porque se 

refiere al estudio de pequeños grupos de una población para poder obtener una 

muestra adecuada de una versión simplificada de esa población, es decir, que de 

la población que se tiene solo se tomara una pequeña parte de ella que la 

represente con ciertos rasgos básicos de importancia para el estudio (Lecompte, 

1920). 
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El muestreo es una herramienta de investigación científica cuya función es 

determinar que parte de la realidad debe examinarse con la finalidad de llegar a 

una conclusión sobre el estudio de dicha población.  

En este caso se indago sobre la relación que los alumnos tienen dentro de su 

contexto de aprendizaje formal, el muestreo será un grupo de los tres que se 

encuentran cursando el 6to grado de primaria de la escuela ubicada en Iztapalapa. 

El muestreo por racimos como menciona Lecompte (1920) requiere que el 

investigador se dé cuenta de cualquier sesgo introducido en la división inicial de la 

población en unidades agregadas. Esto quiere decir que el investigador debe estar 

cien por ciento alerta a los factores que se agreguen a la investigación ya sea a 

los objetos o a las actitudes que se produzcan dentro del estudio. 

En este muestreo la población se elige aleatoriamente son alumnos que cursan el 

6to grado de primaria y maestros con formación Normalista o pedagógica, que 

imparten contenidos propuesto por la Secretaria De Educación Pública. 

4.7Triangulación: los instrumentos de recaudación de datos 

Para esta investigación implementamos  técnicas que más adelante describiremos 

y que nos ayudarán a recabar información sobre el trabajo cooperativo, la manera 

de trabajar del profesor y cómo los alumnos consideran que es el trabajo del 

profesor ante lo que enseña. 

Estas categorías de implementación de instrumentos, me permitirán catalogar 

aspectos importantes que responden a la pregunta de investigación anteriormente 

mencionada, también contribuirán en el desarrollo de la conclusión de esta 

investigación que pretende reportar resultados realizando una comparación de las 

diversas formas de trabajo en el aula con relación a la interacción, la convivencia y 

el trabajo cooperativo. 

En esta cuestión se establecen una serie de elementos que se desean comprobar 

con tal investigación y que tienen que ver con las hipótesis planteadas 

anteriormente. 
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1. El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. El desarrollo de la interacción dentro del aula.  

3. Convivencia a través de la interacción.  

4. La implementación de trabajo cooperativo.  

5. Manera de relación entre los alumnos.  

6. Convivencia dentro del aula entre profesor-alumno y alumno-alumno. 

7. El profesor ante el proceso de enseñanza.  

8. Actitud de integración de los niños. 

9. Necesidades que  hay en el aula.  

10. Identificación de alumnos con conductas distintas. 

11. Que tan significativo es el aprendizaje de los niños. 

12. Como se lleva a cabo el desarrollo integral del niño.  

13. Que valores se desarrollan en el aula. 

14. Conductas influidas en los proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.8.1Entrevista 

“La entrevista es aquella que consiste en recaudar determinada información sobre 

la perspectiva de la persona ante un suceso específico” (Kuale, 2011), ésta se 

lleva a cabo a través en un dialogo entre dos o más personas en donde una de 

ellas es la que entrevista, es decir, la que hace preguntas a los otros para después 

anotar la información recibida y continuar codificándola según le sea útil; la otra 

persona es de quien se recaba la información esta información procede de su 

experiencia  vivida. 

“Las entrevistas se llevan a cabo para recaudar conocimiento empírico de las 

experiencias subjetivas de los sujetos” (Kuale, 2011, pág. 59) por eso, el tipo de 

entrevista que se realizará en esta investigación es de profundidad; la cual se 

trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo 

características de conversación y cuya técnica consiste en realizar preguntas de 
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acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista, los objetivos 

de esta entrevista son:  

• Obtener datos sobre el trabajo cooperativo y la convivencia que en él se 

ejerce para después poder explicar los aspectos del trabajo cooperativo que 

el profesor piensa por buenas formas para desarrollarse o, si bien, es lo 

contrario. 

• Recabar información sobre la reflexión del profesor ante el trabajo 

cooperativo que genera en sus alumnos.  

• Obtener  las implicaciones que el trabajo cooperativo causa en el ser de los 

sujetos. 

• Buscar tareas adecuadas al aprendizaje cooperativo con los datos 

obtenidos de tal entrevista. 

4.8.2 Cuestionario 

El cuestionario es aquel que permite recolectar información y datos para su 

tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio ayudando a medir 

comportamientos y actitudes de las personas. Este cuestionario se guiará de una 

escala likert que nos ayudará a establecer resultados no tan variados, debido a 

que son bastantes niños a los que se pretende estudiar. 

Dentro de esta investigación, este método  se realizara con papel y lápiz aunque 

puede también ser de tipo computarizado para que las personas puedan leerlo y 

contestarlo en el momento, es una manera más directa de realizar la obtención de 

información. 

Con este método se pretende obtener datos sobre: 

• Lo que los alumnos consideran que pasa o debería pasar en el aula para 

un mejor aprendizaje. 

• Actitud de integración de los niños en el grupo  

• Recaudar información sobre lo que sucede en el aula  

• Acompañamiento del docente en el trabajo  
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4.8.3 Observación 

La observación enfoca hechos que forman parte de la realidad para darles sentido 

y establecer enlaces entre situaciones y acciones que se desean comprobar, “es 

un método de recogida de información por excelencia” (R. Bekman, 1989, pág. 9) 

que se utiliza en la mayoría de las investigaciones para recaudar datos que 

ayuden a la elaboración de un trabajo continuo. 

Lo que se pretende con la observación participante es: 

• Analizar la situación general del grupo: como sus avances, dificultades y 

necesidades. 

• Registrar datos que permitan un planteamiento acerca del desarrollo del 

proceso de la  interacción del grupo 

•  identificar a los alumnos que presenten conductas significativamente 

distintas del resto del grupo. 

• Describir situaciones del grupo en cuanto al trabajo cooperativo  

• Conocer a partir de ello las necesidades específicas de apoyo educativo 

entre pares y del profesor  

Por ello es necesario que el investigador pase el mayor tiempo posible con los 

individuos que estudia ya que la observación directa según R. Bakeman es 

considerada como el método de la investigación en el análisis de la interacción (R. 

Bekman, 1989, pág. 13), de él rescatamos la idea de acudir a observar a una 

institución, ya que el trabajo consiste en observar que tipo de trabajo se efectúan 

dentro del aula y la interacción que hay entre los actores que la representan. 

Sin embargo, debido a la situación legal y política que la SEP establece en las 

escuelas de educación básica, la observación de esta investigación será solo de 

tres horas establecidas por la docente del grupo. 

La técnica para la observación es directa; en el trabajo de campo se utilizará ya 

que se pretende observar el movimiento y la interacción que se encuentra en el 

escenario para recabar información precisa sobre lo que sucede dentro del aula 

como:  



74 
 

1. Como se distribuye el espacio  

2. Como es la interacción en el grupo 

3. Como participan los alumnos en las actividades del grupo  

4. Se dan situaciones de conflicto entre alumnos  

5. Explicación y preparación de la actividad  

6. Que se observa al comienzo de las actividad  

7. Como se seleccionan los grupos para trabajar  

8. Los aportes de los integrantes son de acuerdo a la tarea 

9. Control del grupo  

10. Evaluación de la maestra a los alumnos  

11. Comportamiento de los alumnos ante las actividades  

12. Cooperación en el desarrollo del trabajo  

13. Acompañamiento por parte del docente  

14.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Los resultados de dicha investigación han arrojado un gran número de variables 

correspondientes a las complicaciones y problemáticas que hay en el aula con 

relación a la los factores que la determinan, tenemos como punto de partida a las 

antes mencionadas por la hipótesis de la misma investigación y otras que han sido 

identificadas durante el transcurso de la implementación de los instrumentos de 

investigación. 

Analizando las respuestas brindadas por la maestra podemos observar que los 

alumnos tienen un  gran sentido del respeto ya que la maestra es lo que enseña 

con cada clase que brinda, sin embargo sabemos que el respeto aunque 

complementa la educación de los niños no lo es todo para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Asimismo la mitad de los alumnos del grupo son regulares y la otra mitad tienen 

algún problema ya sea de conducta, de inasistencias y alumnos que no leen; 

problemáticas muy comunes con respecto a los antecedentes de esta misma 

investigación, sin embargo en este sentido la respuesta de la maestra ante este 

tipo de problemáticas es las tarea en casa que al mismo tiempo es insatisfactoria 

ya que los padres no colaboran en ella. 

Estas problemáticas son muy importantes en cuanto a la interacción de los niños a 

la hora de realizar las actividades escolares; la maestra menciona que con cada 

una de las actividades lo importante es fomentar el compañerismo y el trabajo en 

equipo, sin embargo, la reflexión de la maestra ante el trabajo cooperativo que 

genera en sus alumnos es un tanto vaga con respecto a lo que significa el trabajo 

cooperativo y las implicaciones que el trabajo cooperativo causa en el ser de los 

sujetos. 

Por otra parte, los alumnos de 6to grado, grupo A de la escuela primaria República 

de Guinea contestaron las encuestas individualmente a excepción de 3 niños que 

no saben leer (debido a la falta de atención por parte de los padres y al escaso 

material de apoyo por parte de la maestra) y a los cuales tuve que ayudar a leer y 

a responder realizando una entrevista. 

Los alumnos en este sentido de no saber leer rescatan la falta de convivencia con 

sus compañeros ya que no saben muchas cosas, además de la exclusión que 

sufren por parte de los compañeros, así como la escasa aportación en los trabajos 

en equipo. 

Los alumnos están divididos en cuanto a la idea de trabajar en equipo, existe una 

variable de pensamientos en cuanto a este método, sin embargo piensan que es 

bueno trabajar en equipo, los comentarios y los puntos de vista dentro del trabajo 

cooperativo son buenos y de la misma manera son recibidos por los compañeros a 

excepción de unos cuantos. 

Podemos notar que los alumnos que no aportan en el trabajo en equipo son 

aquellos a los que no se le toma en cuenta a la hora de aportar sus saberes, 
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también son aquellos a los que no les gusta trabajar en equipo, ya que son pocos 

los que reaccionan de manera negativa en cuanto a al trabajo en equipo, la 

mayoría de los alumnos responden de una manera asertiva; el hecho de trabajar 

en equipo, así como las aportaciones que hacen hacia el trabajo en equipo y por 

ende son quienes se dicen que son sociables. 

Así mismo, podemos decir que los alumnos tienen una buena visión ante lo que la 

maestra enseña y las dudas que puedan tener durante la clase, de igual manera 

son capaces de preguntar y obtener una buena respuesta por la maestra. 

Por otro lado, durante la observación pudimos reflexionar que la clase y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dan mucho que desear en cuanto a las 

actividades propuestas por la maestra, se nota que la maestra los controla en 

cuanto al silencio y el respeto del habla dentro de la clase, sin embargo, desde la 

perspectiva que se tiene, no tiene control de las actividades. 

Los alumnos están cursando el último grado de la primaria y es evidente que 

existen alumnos con algún tipo de problema escolar, debido a estas problemáticas 

los alumnos son excluidos tanto por sus compañeros como de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por lo tanto la interacción dentro del grupo y la 

convivencia que pueda existir dentro del aula de clase es escasa, ya que los 

alumnos que presentan conductas significativamente distintas del resto del grupo 

pueden llegar a ser excluidos y no ser tomados en cuenta ante los trabajos dentro 

del aula. 

La situación dentro del grupo ante el trabajo cooperativo es compleja debido a la 

falta de estándares establecidos por parte de la maestra y es evidente la 

necesidad de establecer lineamientos de trabajo cooperativo para regular los 

aprendizajes y la convivencia de los alumnos. 

También se puede decir que los alumnos de 6to grado de la escuela primaria 

República de Guinea carecen de elementos que los ayuden a convivir e 

interactuar con sus compañeros puesto que no existe una idea de trabajo 

cooperativo en las actividades a realizar , la interacción de los alumnos dentro del 
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aula es escasa en cuanto a la convivencia de los niños y  la implementación de 

estrategias  que el docente promueve ante el trabajo realizado en clases de muy 

poco valor pues los alumnos no se sienten cómodos para trabajar 

cooperativamente ya que casi no lo practican. 

Aunque la base de la investigación es la interacción y la convivencia, el tema del 

aprendizaje no puede dejarse a un lado, ya que esté es el resultado de dichas 

variables que corresponden a los problemas de interacción que se desarrollan en 

el aula de clase.  

Otro aspecto que se toma en cuenta en este trabajo recepcional, es la empatía 

que se debe tener para los aportes de los integrantes ante las tareas asignadas en 

equipo; La empatía es algo muy importante dentro de un aula de clase para poder 

interactuar favorablemente, sin embargo es algo que hace falta en este grupo, a 

pesar de que la maestra rescata, es que lo más impórtate para ella es establecer 

una relación de respeto y trabajo en equipo, los resultados arrojan lo contrario 

Para ello podemos decir que el trabajo cooperativo es una opción que durante las 

últimas décadas ha rendido frutos en diversas cuestiones del aprendizaje de los 

niños con respecto a otros métodos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, la 

convivencia que se desarrolla dentro del aula de clase, en muchas de las 

ocasiones es de poca intensidad en los alumnos, los alumnos no identifican a 

todos sus compañeros y por ende no saben trabajar en equipo. 

El trabajo individualista y competitivo está presente en la mayoría de las 

actividades realizadas en el aula de clase ya que las estrategias que la maestra 

implementa en el aula se basan en la individualidad y la competitividad. 

Podemos concretar una conclusión estableciendo que los alumnos adquieren 

aprendizajes basados en aspectos personales y por ello la convivencia no se 

desarrolla ya que cada quien trabaja por su parte y no son capaces de 

relacionarse con sus compañeros para compartir saberes o ayudarlos a mejorar su 

aprendizaje.  
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La actitud que la maestra tiene al momento de enseñar es una pieza clave en este 

proceso, porque no todos los maestros tienen el don o el tacto para poder llevar 

una clase, la maestra de 6to grado logra controlar al grupo ante la disciplina que 

debe haber, sin embargo no tiene un enfoque cooperativo para enseñar a los 

alumnos; esto no quiere decir que este mal o que los alumnos no aprendan, pero 

como ya se dijo antes en las hipótesis, hace falta la implementación de estrategias 

que busquen la mejora del grupo y no de unos cuantos, los niños de 6to grado 

tienen la necesidad de involucrarse no solo con su aprendizaje, sino con el de los 

demás.  

Es claro que dentro de las aulas le 6to grado, más que buscar la individualidad, es 

necesario inculcar  la interacción entre alumnos al igual que la convivencia y esto 

también depende de la manera de cómo el profesor implementa las estrategias en 

el proceso de enseñanza. 

Otro aspecto que hay que señalar, es el espacio dentro del salón de clase, los 

docentes son quienes enseñan dentro del aula de clase y la falta de técnicas a 

veces no depende de ellos, sino del espació que se pueda tener dentro del aula, 

además de los muchos contenidos que a los niños no les interesa o no les llama la 

atención. 

De acuerdo con este trabajo, llegamos a tales conclusiones que esperamos que 

ayuden a los maestros a forjar un mejor ambiente en el aula de clase encontrando 

diversas problemáticas y necesidades en el aula de 6to grado que tienen que ver 

con el desarrollo de la interacción, la convivencia y el trabajo cooperativo que se 

genera en los alumnos. 

1. Es evidente que el proceso de enseñanza es muy complicado, sobre 

todo si hablamos de que el docente es el responsable universal del 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, es 

demasiado factible para los docentes crear ambientes en donde la 

atención y el no desorden estén coludidos y sobre todo que den buenos 

resultados académicos, por ello optan por el aprendizaje de unos 
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cuantos en vez de interesarse por el de todos, es claro que dentro este 

grupo los procesos EA están conformados en ámbitos individualistas y 

competitivos, estos ámbitos hacen que los pequeños en tal proceso 

estén expuestos a diversos problemas de aprendizaje, de conducta, así 

como sociales. 

2. En esta etapa en la que se encuentran los alumnos de 6to grado de 

primaria están expuestos a diversos obstáculos que les impiden 

interactuar con los demás; la inseguridad, la arrogancia, el desinterés,  

la apatía, son algunos de los factores que se crean los pequeños y que 

afecta su estado afectivo y de relación con los otros, ya que los alumnos 

no interactúan y por lo tanto no se conocen entre ellos, no se hablan, no 

se ayudan y no sienten empatía por los demás. 

3. El clima social dentro del aula, necesita una gran reflexión y acción por 

parte del docente al crear un ambiente en donde los alumnos convivan y 

se involucren en actividades que los hagan tener una relación afectiva 

entre sí, ya que en este sentido los alumnos no saben relacionarse y 

sobre todo no pueden debido a las actividades propuestas para el 

proceso de EA. 

4. La relación de la maestra  y alumnos es basada en la enseñanza y el 

aprendizaje de una manera tradicional, es decir, el maestro expone un 

contenido y los alumnos actúan pasivamente para resolver material de 

aprendizaje, esto quiere decir que los alumnos en un sentido estricto se 

basan en el respeto hacia la maestra solo por ser una autoridad para 

ellos, por ello la convivencia alumno-maestra es escasa y deja mucho 

que desear ante la época en la que vivimos. 

5. Los docentes piensan que para que un alumno tenga éxito debe 

proveerlos de muchos contenidos, existe una gran resistencia por parte  

del docente ante los procesos de EA que se desarrollan en el aula; los 

docentes crean ambientes de competitividad para que los alumnos se 

abran camino a la vida llevando consigo un gran cumulo de 
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conocimientos sin sentido, por ello aplicar técnicas de EA basadas en la 

interacción social y afectiva no está en su repertorio. 

6. Ante esta situación los alumnos aun queriendo integrarse al grupo, no 

pueden ya que se los impide una serie de procesos basados en el 

individualismo, además los alumnos no saben integrarse a un grupo de 

trabajo ya que no se les ha enseñado a hacerlo, no saben cómo actuar 

ante esta situación y por ello se les hace más cómodo trabajar solos par 

que no haya críticas por parte de los que saben más, o complicaciones 

por los que no saben.  

7. Mientras se realizo la investigación se dedujo que los alumnos carecen 

de valores, recordemos que los valores son muy importantes para un 

clima social sano dentro de un aula y que si no se llevan a cabo la 

estructura que se plantea en ella es interrumpida, el respeto, la empatía, 

la tolerancia son unos de los valores que no están en el ámbito 

educativo de esta aula. 

8. Aunado a la situación, las conductas influidas en el aula son 

insatisfactorias debido a la falta de estos valores que no se promueven 

ni se llevan a cabo. 

9. En el aula de 6to grado, hay tres alumnos que no saben leer, este es 

uno de los problemas más significativos que se encontraron en la 

investigación y que repercute en su aprendizaje y en el de los demás, lo 

que hay detrás de estos niños y su bajo desempeño escolar se centra 

en el apoyo tanto de la escuela como del hogar. 

10. Por lo tanto se puede deducir que el aprendizaje significativo en los 

alumnos es considerado de una manera degradante en el aula, pues un 

alumno que no sabe leer, que carece de valores, de prácticas, de 

motivación no va a tener un aprendizaje digno de mencionar. 

11. Las prácticas pedagógicas que subsisten en el aula están diseñadas por 

la docente, son prácticas que le facilitan el trabajo pero que no le ayuda 

a los niños a aprender, la situación del trabajo cooperativo no está 
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incluido en el programa de la maestra  y por lo tanto el tema de un 

trabajo en equipo o de resolución de conflictos es nulo en el aula. 

12. Las necesidades que el grupo tiene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son bastantes si las comparamos con un aprendizaje 

significativo pues el espacio, los contenidos y sobre todo las prácticas 

educativas están diseñados tradicionalmente. 

Podemos establecer la importancia del trabajo cooperativo en diferentes ámbitos 

como el sistema educativo mexicano y los rasgos que lo caracterizan para llevar a 

cabo una educación de calidad ya que la falta de trabajo cooperativo dentro de las 

instituciones educativas es evidente, así como las problemáticas que surgen en 

los salones de clase por no tener un método de trabajo que ayude a los alumnos a 

su aprendizaje, por lo que es necesario concientizar a los directores y maestros 

para crear un ambiente que favorezca el clima en el aula. 

Un aspecto que hay que señalar es la falta de cooperación y de ayuda mutua en el 

colectivo docente, es necesario valorar las capacidades de los docentes y hay que 

enseñarles a realizar técnicas relacionadas con el trabajo cooperativo, así como 

motivarles a sumar esfuerzos para generar este tipo de trabajo y después ellos  

puedan llevarlo a la práctica. 

También podemos decir que el  contexto educativo, las normas, reglamentos y 

acuerdos que se establecen dentro de una escuela primaria para regular el 

comportamiento de los alumnos tienden a ser insuficientes en cuanto a los 

objetivos y la manera en que se obtienen, sin embargo, podemos decir  que 

enseñar a trabajar en equipo no es una tarea sencilla, esto se debe a las 

diferentes problemáticas captadas dentro del salón de clase que hacen que se 

retrase el apoyo del docente  al momento de enseñar contenidos. 

Por consiguiente, las ventajas que ofrecen los modelos de trabajo  cooperativo son 

evidentemente favorables para aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues en este tipo de métodos los alumnos participan y colaboran con sus 

compañeros en las actividades que se realizan, ya que  tienden a reflexionar sobre 
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el grupo al que pertenecen y persiguen el alcance de  metas comunes, algo 

diferente a lo que ofrecen los métodos competitivos e individualistas.  

En consecuencia el método cooperativo puede aportar grandes beneficios y 

ventajas dentro del sistema educativo, ya que trabajar cooperativamente puede 

llegar a promover efectos positivos en los alumnos, al igual que regular el 

comportamiento y por ende posibilitar un verdadero equilibrio en las 

interrelaciones personales, favoreciendo así que los niños ordenen de mejor 

manera sus pensamientos en relación al trabajo que realizan y canalicen sus 

energías hacia las metas compartidas. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que este tipo de trabajo debe ser enseñado 

dentro del aula en donde el proceso de la enseñanza tanto docentes como 

alumnos desarrollan métodos para mejorar su competencia cognitiva y social a 

través del dialogo y la resolución de conflictos, al mismo tiempo que aprendan de 

sus errores y fracasos. 

Por ello, hace falta una visión de  estrategias que le ayuden a conseguir objetivos 

basados en el trabajo cooperativo, así como en la convivencia que le llevaran a un 

éxito en el aprendizaje de todos los alumnos. 
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PROPUESTA: CONSTRUYENDO UN MEJOR AMBIENTE EN EL AULA 
(CURSO PARA MAESTROS)  

 

Después de haber realizado y aplicado las dichas herramientas a la investigación, 

se reflexiono acerca de las problemáticas que existen dentro del aula en relación 

con la interacción, el trabajo cooperativo y la convivencia que los alumnos y el 

maestro desarrollan en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

Por ello, se establece una propuesta basada en lo ya antes mencionado, que 

conlleve un sentido de empatía y motivación por parte del docente para que pueda 

fomentar un ambiente favorable para el proceso de aprendizaje de los niños 

tomando en cuenta el aprendizaje como base de las relaciones que hay en el aula 

y en efecto de los sentimientos y pensamientos de los involucrados ante los 

demás. 

La propuesta se desarrollará basada en el docente quien es el que establece el 

vínculo con los alumnos y entre ellos ante el proceso enseñanza-aprendizaje y 

que es el encargado de guiar el desarrollo de los niños dentro del aula.  

El docente ante su formación y práctica debe actualizar métodos y técnicas que lo 

ayuden a mejorar el aprendizaje de sus alumnos y a fomentar el interés y reflexión 

de los alumnos sobre su relación con los demás por esta razón la propuesta está 

estipulada a realizarse  durante las juntas de consejo establecidas por la SEP ante 

las instituciones educativas; normalmente estas juntas están diseñadas para la 

reflexión del mejoramiento escolar, por ello sabemos que es indispensable diseñar 

una propuesta basada en el trabajo cooperativo  que servirá a los docentes para 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 

Los docentes de esta escuela suelen rolar grupos cada año, por lo que a cada uno 

de ellos le toca ser maestro de 6to grado cada cierto tiempo, en este sentido,  es 

importante que los docentes aprendan y se cuestionen sobre su trabajo dentro del 

aula y de ello rescaten la idea de ser los precursores del aprendizaje de los 

alumnos. 
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Para esta propuesta de curso se establecen diversas técnicas de aprendizaje 

cooperativo y de interacción en donde se pretende innovar la práctica docente en 

la educación primaria con el fin de dejar atrás a la educación tradicional y que los 

alumnos sean capaces de utilizar recursos novedosos.  

Esta propuesta está diseñada principalmente para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en donde se involucra tanto a los niños como al docente 

para crear nuevas y mejores técnicas que ayuden y que pongan en el centro al 

aprendizaje, a los valores, en general al desarrollo integral de los alumnos. 

El objetivo de este curso se basa en el desarrollo de un sentido crítico y reflexivo 

ante el proceso de enseñanza- aprendizaje en los integrantes del grupo, es decir 

en los profesores que participaran en él. 

El curso se basa principalmente en aspectos básicos de los procesos dentro de 

los cuales se enseñan y se aprende, de los cuales la educación formal 

institucionalizada está encargada de superar como lo es la educación integral 

basada en valores, convivencia, creatividad, así como de sentido afectivo y 

cognitivo. 

Además se establece una serie de 5 sesiones que conllevan entre si estas aéreas 

a desarrollar con una duración de aproximadamente 40 minutos cada sesión, en 

las cuales se ocuparan materiales que se encuentren a la mano como lo son hojas 

de papel, bolígrafos, pizarrón, y aparatos inteligentes. 

La evaluación de este curso consiste en una coevaluación por parte de cada uno 

de los profesores, tomando en cuenta todos los aspectos de los objetivos 

deseados en cada una de las sesiones; al final de las sesiones se elaboró una 

evaluación del curso a través de una rúbrica en la que se pretende abordar todos 

los aspectos fundamentales por los cuales se elaboró tal curso. 
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Construyendo un mejor ambiente en el aula 

Objetivo: Desarrollar un sentido crítico y 

reflexivo ante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los integrantes del grupo 

 

Misión: que los docentes aprendan a 

implementar técnicas de trabajo 

cooperativo en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje dentro del 

aula para promover la comprensión y 

los valores a la diversidad social. 

 

Sesiones: 5 sesiones de 40 min C/S Visión: que los docentes creen un 

sentido afectivo y de justicia social ante 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje, además de desarrollar un 

compromiso ante la convivencia, 

equidad e inclusión durante la 

interacción entre los alumnos.  

Áreas a desarrollar: 

Afectiva 

Crítica   

Creativa 
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1ra sesión: La interacción en el aula   

Duración: 40 min.  Objetivo: analizar las diferentes 

maneras de interacción que existen en 

el aula escolar  
Área: afectiva 

Técnica utilizada:  

Lluvia de ideas  

Técnica cooperativa jigsaw  

Aprendizajes esperados: que los 

docentes analicen las distintas maneras 

de interacción en el aula de clase 

Material: pizarrón, hojas de papel, 

bolígrafo, teléfono celular o tableta.  

Inicio:  

Después de mi 

presentación y la 

bienvenida al curso, 

explicare en qué consiste 

éste, diré los objetivos 

que se plantean y 

posteriormente 

preguntaré que  esperan 

del curso. 

Posteriormente 

preguntaré ¿alguien sabe 

que es la  interacción? 

Los maestros tendrán 

que mencionar palabras 

relacionadas con lo  que 

consideren que es la 

interacción y 

posteriormente iré 

Desarrollo:  

Para continuar explicaré 

que existen tres tipos de 

interacción (individual, 

competitiva y 

cooperativa) sin explicar 

de qué trata cada una. 

Para continuar 

realizaremos equipos de 

4 integrantes, cada 

equipo tendrá que 

investigar sobre los tipos 

de interacción, es decir 

cada uno de los 

integrantes del grupo 

tendrá que investigar un 

tipo de interacción 

(podrán ayudarse  de 

aparatos inteligentes)  

Final: 

Por último, partiendo de 

los que los maestros 

dijeron y de la lluvia de 

ideas antes hecha 

explicaré de que trata 

cada uno de los tipos de 

interacción. 

Después pediré a los 

maestros que escriban en 

una hoja como es la 

interacción en su grupo y 

que nombren a su 

actividad docente con 

uno de los tipos de 

interacción. 

Para finalizar, pediré que 

reflexionen sobre lo que 

escribieron al principio 
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anotando en el pizarrón 

cada una de las palabras 

que ellos mencionen  

 

para después presentarlo 

a sus compañeros de 

equipo , el cuarto 

integrante tendrá la tarea 

de escribir lo que 

exponen sus compañeros 

y anotarlo en una hoja   

Para finalizar, el 

integrante encargado de 

escribir lo que sus 

compañeros investigaron 

tendrá que exponerlo a 

todo el grupo. 

partiendo del tipo de 

interacción, lo escriban 

en su cuaderno y lo 

comenten ante el grupo. 

 

 

Logros y observaciones: 
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2da sesión: La convivencia en el aula  

Duración: 45 min.  Objetivo: reflexionar sobre la 

convivencia que se desarrolla en el aula 

escolar. 
Área: Critica y Afectiva  

Técnica utilizada: 

Lluvia de ideas  

Teams-Games-Tournament 

Aprendizajes esperados: el docente 

deberá concientizar a los alumnos para 

tener una buena convivencia en el 

grupo, basándose en la interacción que 

se desarrolle en el aula. 

Material: pizarrón, hojas de papel, 

bolígrafos, papel craft, marcadores, 

artículo sobre la convivencia  

Perez, C. (2010) “educar para la 

convivencia en los centros escolares”, 

en: Dinalet, no. 0214, S/A. 73-94. 

Inicio:  

Partiremos  reflexionando 

lo visto en la sesión 

pasada y preguntando 

¿qué tipo de interacción 

es la que hay la que se 

fomentan en clase y 

porque?, dejando que los 

maestros reflexionen 

sobre su práctica como 

docentes y nos 

mencionen tal reflexión. 

Después explicare que la 

convivencia es un factor 

que se determina con el 

tipo de interacción que 

Desarrollo:  

Realizaremos un ejercicio 

llamado lluvia de ideas  

Escribiendo en el pizarrón 

convivencia como tema y 

dejando que los maestros 

pasen a escribir una 

palabra que consideren 

defina a la convivencia. 

Posteriormente explicare 

que es la convivencia, 

partiendo de las ideas ya 

escritas en el pizarrón. 

A continuación describiré 

que uno de los cuatro 

Final:  

Para finalizar pediré que 

lean un artículo sobre la 

convivencia escolar  

llamado “educación para 

la convivencia en los 

centros escolares” la cual 

contiene tres subtítulos; 

realizaremos tres equipos 

cada equipo deberá 

realizar pequeña 

exposición del subtema 

de una manera creativa 

(canción, obra de teatro, 

concurso, etc.) en donde 

utilicen los recursos que 
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haya en el aula,  

destacando la interacción 

cooperativa como el 

centro de la convivencia.  

Continuare pidiendo a los 

maestros que piensen en 

qué consiste la 

convivencia y como se 

desarrolla en su grupo. 

 

 

 

pilares propuestos por la 

UNESCO, consiste en 

“aprender a vivir juntos” 

de lo cual la convivencia 

es inherente. 

 

tengan a la mano; 

pediremos a los equipos 

que pasen a exponer  y 

por ultimo pediremos 

opiniones sobre el tema a 

los maestros.  

Logros y observaciones: 
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3ra sesión: Motivación y empatía  

Duración: 45 min.  Objetivo: desarrollar en los docentes un 

sentido de empatía y motivación hacia su 

práctica. 
Área: Afectiva  

Técnica utilizada:  

Foto/video  

Aprendizajes esperados: que los 

docentes desarrollen un sentido de 

empatía y motivación hacia su 

práctica parea que puedan 

implementarla dentro de su salón 

con sus alumnos. 

Material: hojas de papel, bolígrafo, pizarrón, 

marcadores. 

Inicio:  

Partiendo del tema de 

la convivencia, daremos 

un breve resumen de lo 

que vimos la sesión 

pasada. 

Después explicaremos 

a los maestros que la 

convivencia es un factor 

que se desprende de 

diversos factores como 

la motivación y la 

empatía. 

Después se gara la 

pregunta ¿Qué es la 

motivación? Y ¿Qué es 

la empatía? Los 

Desarrollo:  

Después realizaremos una 

dinámica basada en la 

motivación y la empatía. 

Pediremos a los maestros 

que pasen uno por uno a 

realizar un dibujo de un 

aula de clase con 

alumnos. Cuando pase el 

primer maestro pediremos 

a los demás que lo 

motiven con palabras 

halagadoras, al siguiente 

que pase le tendrán que 

decir cosas desmotivantes 

sobre su dibujo, así 

sucesivamente pasarán 

Final:  

Terminaremos 

mencionando que la 

motivación y la empatía 

son factores importantes 

que ayudan a una buena 

convivencia (retomando el 

tema pasado) dando 

definiciones de cada una 

de ellas. 

Pediremos a los maestros 

que escriban en su 

cuaderno una experiencia 

que hayan vivido o visto en 

su salón de clase con sus 

alumno sobre la 

motivación y la empatía y 
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maestros tendrán que 

escribir en una hoja de 

papel lo que piensen 

que es cada uno de los 

conceptos, después se 

harán tres equipos y los 

integrantes del equipo 

realizaran una 

definición de los 

conceptos Empatía y 

Motivación. 

Al final cada equipo 

elegirá a un integrante 

para decir tal definición  

Posteriormente daré la 

explicación sobre lo que 

son estos factores y 

que los describen. 

 

todos. 

Cuando hayan terminado 

preguntaremos que 

sintieron al ser alagados o 

desmotivados por los 

demás. 

otra en donde no se 

desarrollaron estos 

factores. 

Cada maestro leerá lo que 

escribió y posteriormente 

los demás maestros 

podrán dar consejos u 

opiniones sobre lo leído. 

 

Logros y observaciones: 
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4ta sesión: Técnicas  cooperativas  

Duración: 45 min.  Objetivo:  modificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula  
Área: Creativa  

Técnica utilizada: 

Team Assisted Individualization 

Aprendizajes esperados: que los 

docentes después de analizar y 

reflexionar sobre su actividad docente; 

modifiquen las maneras de enseñar  

Material: pizarrón, hojas de papel, 

bolígrafo. 

Inicio:  

Para comenzar 

formaremos tres equipos; 

explicaré a los maestros 

que existen dinámicas 

cooperativas formales e 

informales, las escribiré 

en el pizarrón y pondré 

las características de 

cada una de ellas. 

Preguntaremos a los 

maestros que dinámicas 

cooperativas conocen y 

que nos expliquen como 

las implementan. 

También preguntaremos 

cuales son problemas o 

que los impide realizarlas 

y que harían para 

Desarrollo:  

Después escribiré en otra 

parte del pizarrón 

diversas técnicas y ellos 

tendrán que apuntarlas 

en  una hoja, ahora, 

tendrán que clasificar las 

técnicas en formales e 

informales basándose en 

las características que 

antes mencione, el 

equipo tendrá que 

ponerse deacuerdo pues 

ya que habrá un 

secretario quien ira 

apuntando todo. 

Con base en las 

respuestas que hayan 

puesto, realizaremos una 

Final:  

Para concluir, realizaré 

una explicación de cada 

una de las técnicas, en 

qué consisten y donde 

van clasificadas dando 

las características de 

cada una de ellas. 

Daremos lectura a cada 

una de estas opiniones 

recalcando la idea de 

mejorar el ambiente y la 

interacción basándonos 

en los aspectos 

importantes como la 

empatía, la ayuda mutua 

y el mejoramiento de 

equipo. 

Por último, dejaremos a 
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mejorarlas. 

 

 

 

lectura de las técnicas, 

cada equipo tendrá la 

oportunidad de decir  en 

donde clasifico su técnica 

y porque razón. 

Para finalizar, el 

secretario escribirá con 

ayuda de los demás 

como fue su ambiente en 

el equipo. 

 

 

 

 

los maestros que intenten 

incluir estas técnicas en 

sus clases y que escriban 

sus opiniones basándose 

en la interacción y 

convivencia.  

Logros y observaciones: 

 

5ta sesión: Misión y visión docente   

Duración: 45 min.  Objetivo: identificar la misión y la visión 

de los docentes ante su práctica.  
Área: Afectiva y critica  

Técnica utilizada:  

1-2-3 

Aprendizajes esperados: que el docente 

identifique su misión y visión como 

docente y reflexione acerca de sus 

dinámicas ante la interacción y la 

convivencia social del grupo. 

Material: pizarrón, marcadores. 
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Inicio: 

Comenzaremos 

explicando que es una 

visión y una misión, al 

principio pediremos 

opinión a los maestros 

y después daré la 

definición dando 

ejemplos.  

Después 

explicaremos la visión 

y la misión de la SEP 

ante la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Dejaremos que los 

maestros critiquen lo 

escrito por la SEP y 

que nos digan cómo 

piensan ellos que se 

puede lograr. 

 

Desarrollo:  

Continuaremos realizando 

una dinámica en donde 

pondremos un grupo de 

preguntas en el pizarrón 

(¿Cuál es tu visión como 

docente?, ¿Cuál es tu 

misión?, ¿Qué objetivos 

quieres lograr como 

docente?, Cómo te 

consideras al momento de 

enseñar?, ¿Cómo defines el 

ambiente de tu aula y como 

te gustaría que fuera?, ¿qué 

harías para mejorar eso?); los 

maestros tendrán que leerlas, 

pensar sobre sus respuestas 

y  escribirlas. 

Después las analizaran en 

parejas. 

Continuaremos formando  un 

circulo y pasaré a decir mis 

respuestas, cuando haya 

terminado elegiré a alguien 

aleatoriamente para que pase 

a decir las suyas y así 

sucesivamente. 

Final:  

Para finalizar cada alumno 

tendrá que completar, 

cambiar o reforzar cada 

una de sus respuestas con 

base a lo que escucharon 

y discutieron.  

 Posteriormente 

preguntaremos a los 

maestros cuales de las 

técnicas aplicaron, en que 

materia y como les 

funciono. 

Dejaremos que nos 

cuenten su experiencia al 

aplicar estas técnicas y 

que nos den su reflexión 

desde la perspectiva de la 

convivencia y de la 

interacción. 

Vasados en su visión y 

misión tendrán la tarea de 

reflexionar ante el proceso 

que se vive día a día en el 

salón  ante la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

Logros y observaciones: 
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Evaluación                                                  fecha: __de ____de ____ 
Nombre:  
 

 Se logro  Se mantuvo  No se logro  
Analice los problemas 
que hay en mi salón de 
clase  

   

Aprendí que es trabajo 
cooperativo  

   

Reflexione sobre mis 
practicas como profesor 
dentro del aula  

   

Reforcé mi actividad 
creativa  

   

Logre crear una misión 
ante mi proceso de 
enseñanza 

   

Aprendí técnicas sobre el 
trabajo cooperativo  

   

Medite sobre una visión 
de mi trabajo como 
profesor  

   

Reforcé mi sentido 
afectivo  

   

Fortalecí mi estado 
crítico ante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

   

Avive mi estado de 
motivación en el proceso 
de enseñanza  

   

Examine el desarrollo de 
mis alumnos durante en 
proceso de aprendizaje  

   

Logre integrar nuevos 
métodos a mi repertorio 
de enseñanza  

   

Reflexione sobre las 
alternativas de solución a 
las problemáticas que 
encontré en mi salón de 
clase  
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Evaluación del curso                              fecha:   ____ de________ de_____ 
 
Nombre: 
 

Índices 
calificativos  

 Se logro  Bueno  Adecuado  Poco 
adecuado  

 
Afectivo  
 

    

 
Convivencia 
 

    

 
Crítico  
 

    

 
Creativo 
 

    

 
Trabajo 
cooperativo  
 

    

 
Motivación  
 

    

 
Empatía  
 

    

 
Misión  
 

    

 
Visión  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevista  a la maestra  

1. Nombre: Alicia  

2. Edad: 27 años. 

3. ¿En qué institución te formaste como docente? Universidad Pedagógica 

Nacional. 

4. ¿Cuál fue tu formación? Licenciada en Pedagogía. 

5. ¿En qué año te graduaste?  2017. 

6. ¿Del 1 al 10 como consideras que sea el aprendizaje de tus niños ante lo 

que les enseñas?  7 

7. ¿A qué crees que se deba? A la falta de apoyo en casa por parte de los 

padres de familia. 

8. Puedes describirme como es el ambiente en el aula: En mi caso la mitad 

del grupo son alumnos regulares y la otra mitad alumnos con algún 

problema en conducta, rezago escolar, inasistencias constantes y alumnos 

que no saben leer.  

9. ¿Cómo lidias con este tipo de problemáticas? En ocasiones y bajo estas 

circunstancias es difícil trabajar en clase, estos alumnos son los que 

necesitan más atención y trato de atenderlos de acuerdo a su dificultad 

pidiéndole a los padres apoyo y dejándoles ejercicios que los ayuden a 

mejorar su situación. 

10. ¿Cuál es la respuesta que has obtenido en cuanto al aprendizaje de estos 

niños? A sido negativa ya que no hay apoyo por parte de los padres y por 

ende los pequeños no tienen interés en mejorar o aprender. 

11. ¿Qué haces al respecto? Como ya mencione antes, trato de atenderlos 

individualmente, sin embargo las condiciones de tiempo y el hecho de 

tener más alumnos a mi cargo no me permiten avanzar. 

12. ¿Cómo es la interacción entre los alumnos? Es buena, todos se respetan , 

en cada clase que se da es lo que se fomenta. 

13. Después de enseñar algún contenido ¿Qué tipo de actividad dejas? Se 
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realizan en clase ejercicios relacionados al tema, ya sea para elaborar 

ellos mismos o en fotocopias así como de manera individual o en parejas o 

equipos y se realiza tarea sobre el tema. 

14. ¿En qué piensas que ayuden estas actividades a la relación que tienen tus 

alumnos? Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo.  

15. ¿Qué consideras que es trabajar en equipo? Trabajar juntos para 

conseguir una meta en común. 

16. ¿Sabes que es el trabajo cooperativo?  Si 

17. ¿En qué consiste? En qué cada uno de los integrantes del equipo o grupo 

realice una actividad específica para que al juntar todas las piezas de 

equipo se logre un objetivo. 

18. ¿Lo aplicas en el aula con tus alumnos? si, se ha trabajado en diferentes 

ocasiones. 

19. ¿Con que frecuencia utilizas el trabajo cooperativo? Diariamente no solo 

en trabajos escolares, también en el mantenimiento del aula y la 

cooperación en actividades de la comunidad escolar. 

20. En caso de que lo implementes ¿en qué materias lo utilizas más? 

formación cívica y ética, artes plásticas.  

21. ¿Cómo te funciona? En este contexto específico a los alumnos les cuesta 

trabajo el trabajo cooperativo, por ello se les recuerda diariamente la 

importancia del mismo. 

22. ¿Qué técnicas del trabajo cooperativo conoces o has aplicado en tu aula? 

Juegos en equipos de preguntas sobre algún tema de clase, lectura en 

pareja, resolución de actividades en equipos.  

23. ¿Estas técnicas las has aprendido individualmente, en un curso o en 

compañía de otros? Un poco de todo. 

24. ¿Cómo reaccionan los niños ante estas técnicas? Les agrada trabajar en 

equipo. 

25. ¿Cómo separas a los niños cuando haces este tipo de actividades? en 

mesas de equipo, parejas por mesa o filas.  

26. ¿Crees que sea lo ideal? ¿Por qué? si, porque los alumnos sienten 
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motivación de trabajar de esta manera. 

27. ¿Cuáles piensas que son las desventajas de aplicar el trabajo cooperativo 

en el aula? los alumnos son muy pequeños se pueden desviar de los 

temas en el que está trabajando. 

28. ¿Qué ventajas crees que haya? Los alumnos aprenden a respetar a sus 

compañeros y a realizar actividades en equipo 

29. Me podrías dar un ejemplo de alguna actividad de trabajo cooperativo que 

hayas empleado en el aula: El trabajo por mesas en una actividad 

matemática para elaborar distintas figuras geométricas con materiales 

como popotes y plastilina. 

30. ¿Qué consideras que hace falta para que los alumnos con menor 

aprendizaje puedan tener un mejor aprendizaje dentro del aula? El apoyo 

de padres de familia, muchos de los niños en esta situación no cuentan 

con ese apoyo familiar para mejorar académicamente.  

31. ¿Qué consideras que te falto de aprender en tu formación como docente? 

estrategias de enseñanza más apegadas a la realidad escolar de escuelas 

públicas y privadas. 
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Anexo 2: Cuestionario a los alumnos  

Edad_____  Grado________ 

 

Instrucciones: lee cuidadosamente los incisos y responde con una X lo más 

claramente posible tomando en cuenta lo que tú piensas sobre ti, tus compañeros 

y tu profesora. 

: Resultados de las encuestas realizadas por los alumnos de 6to  

Preguntas  Muy 

poco  

Poco  Mas o 

menos  

Mucho  Muy 

bien  

¿Cómo consideras que es tu relación 

con tus compañeros? 

5  19  4 

¿Alguna vez te has sentido rechazado 

por alguno de  ellos? 

15 5 8   

¿Cómo consideras que sea la maestra 

al momento de enseñar algún 

contenido? 

  13 2 13 

¿Te gusta la manera en que enseña la 

maestra? 

  3 9 16 

¿Cómo consideras que sea tu 

aprendizaje? 

  21 7  

¿Te gusta trabajar en equipo? 4 6 5 7 6 

¿Crees que es bueno trabajar en 

equipo? 

  19 4 5 

¿Cuando trabajas en equipo y alguno 

de tus compañeros no comprende algo 

que tu si, le ayudas o le explicas de qué 

trata? 

5 6 8 5 4 

¿Cuando trabajas en equipo y no 

comprendes algo preguntas a otros 

6  12  10 
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compañeros sobre tu duda? 

¿Prefieres trabajar más en equipo o 

solo?  

7 4 9  8 

¿La maestra resuelve sus dudas si algo 

no entendieron? 

  15  13 

¿Trabajas en equipo dentro del salón?   10 9 9 

¿Te llevas bien con todos tus 

compañeros? 

8 5 6  9 

¿Tienes muchos amigos en tu salón? 8  12  8 

¿Tus compañeros toman en cuenta tus 

comentarios cuando trabajas en 

equipo? 

6  9 9 4 

¿Qué tanto aportas al trabajar en 

equipo? 

5  18  5 

¿Cómo reacciona la maestra ante tus 

aportaciones en el trabajo en clase? 

   19 9 

¿Te llevas bien con tus compañeros?   7 13 8  

¿Qué tan sociable eres? 5  9 7 7 

¿Qué crees que haga falta para que tú 

y tus compañeros tengan un mejor 

aprendizaje? 
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ANEXO 3: Observación de la clase  

8 de octubre 2019 

6to A 

8:20 am los niños están sentados en sus lugares, están sorprendidos o 

incómodos tal vez por mi presencia, la maestra Alicia explica porque estoy ahí y 

los pequeños lo toman bien ya que me presento ante ellos y me siento junto al 

escritorio de la maestra que está en la parte de atrás del aula. 

El salón es muy pequeño, apenas caben las 28 bancas, el escritorio y un mueble 

que esta de lado derecho del salón para los libros y la biblioteca del aula. 

La maestra Alicia pide a los alumnos que copien en el cuaderno y respondan una 

página del libro de español, a lo cual los alumnos responden con sentarse y 

escribir en su cuaderno, nadie habla al menos que necesiten algo de sus 

compañeros como una goma o un sacapuntas. 

Un poco después la maestra sale del salón pidiendo que no se levanten, explica 

que solo ira a dejar algunas cosas y regresará en un momento; la maestra sale y 

los alumnos no se levantan de su lugar, no platican, están concentrados en su 

trabajo. 

La maestra entra al salón 10 minutos después de haberse ido, es decir 8:36 y 

comienza a pedir los trabajos, los alumnos que han terminado se acercan a 

recibir una calificación.   

Pasan 15 minutos más y la maestra da por terminada la actividad, los niños que 

no entregaron trabajo no tendrán calificación; sigue con la clase de español 

leyendo un párrafo del  texto del libro de español de la página 59, pide a una 

alumna que continúe leyendo un párrafo más, después pide a un niño que siga 

leyendo y así con tres alumnos más. 

Mientras algunos alumnos siguen la lectura con la mirada,  algunos otros (tres) no 

hacen más que observar a su alrededor. 

Termina la lectura y la maestra pide una vez más que copien y resuelvan las 

preguntas en su cuaderno a lo que los alumnos responden una vez más con 

sentarse y resolver las preguntas. 

Se observa que algunos niños solo están sentados, no hablan con nadie ni 
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responden preguntas, solo están ahí observando. 

9:10  termina la actividad y pide a los alumnos que guarden silencio mientras ella 

revisa algunas cosas de su escritorio. 

Los alumnos están sentados en sus lugares pero platicando con sus compañeros 

(aunque no todos), noto que algunos están escribiendo en el cuaderno.. 

9:15 La profesora continúa pidiendo que guarden su material, y que saquen la 

tarea de historia (al parecer es una línea de tiempo), la maestra pasa por cada 

uno de los lugares a revisar tarea. 

Mientras la maestra pasa a revisar tarea, también corrige algunos trabajos y da 

observaciones de ellos; los alumnos se encuentran platicando con los que están 

cerca de ellos, algunos solo están callados y sentados en su lugar. 

Son las 9:30 y la maestra ha terminado de revisar, continua pidiendo que lean 

una lectura de la página 40 del libro de historia (dará 10 minutos), pasados los 10 

minutos comienza a hacer preguntas sobre la lectura y los alumnos deben 

contestar alzando la mano.  

Cuando termina de realizar preguntas continúa con el método con la siguiente 

página y posteriormente con las demás lecturas. 

Solo algunos alumnos leen ya que no todos traen el libro, cuatro alumnos se 

encuentran sin libro, entonces solo están sentados, cuando la maestra hace 

preguntas solo responden unos cuantos (los que levantan la mano). 

Son las 10:21 la maestra pide que saquen su cuaderno; comienza a dictar unas 

preguntas y pide que las resuelvan basándose en las lecturas, todos escriben las 

preguntas, pero solo algunos las contestan ya que los que no están dispuestos a 

contestar, se encuentran platican y otros en estado pasivo. 

10:30  se ha terminado la actividad y es hora del receso, los alumnos guardan sus 

cosas y salen del salón uno esperan a sus amigos, otros salen solos. 

11:00 la maestra entra al salón y yo estoy con ella, los alumnos comienzan a 

entrar ya que estaban en receso; de la misma manera en que salieron, entran, es 

decir algunos solos y otros en compañía. 

La maestra comienza a calmar a los alumnos que vienen un poco alterados y 

hablando en voz alta. 
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Los alumnos se sientan en su lugar y cuando están en silencio la maestra dice 

que es hora de trabajar, hace algunas bromas con sus alumnos sobre el recreo y 

que huele un poco mal por lo que comieron. 

Después pide que saquen el libro de desafíos matemáticos a lo que los alumnos 

contestan con desagrado; la maestra hace otros comentarios en forma de broma 

diciendo que tienen que aprender matemáticas pues es indispensable y que por 

eso luego no saben ni contar. 

La maestra dibuja en el pizarrón los cuerpos geométricos y comienza a explicar 

que son, cual es el nombre y sus características, mientras explica los alumnos 

escuchan y ven atentos ya que la maestra pide que lo hagan o no volverá a 

explicar. 

Pasan 15 minutos y la maestra comienza a preguntar sobre las características de 

los cuerpos que ya antes explico a lo que los alumnos contestan al mismo tiempo. 

La maestra pide que vayan a la página 57 y 58 de su libro y respondan lo que ahí 

se indica, pide que lo hagan en parejas y explica que tienen 15 minutos para 

resolver. 

Se escucha mucho ruido en el salón ya que al parecer los alumnos aparte de 

discutir sobre el trabajo, discuten sobre otras cosas, ya que ríen y algunos no se 

nota que escriban.  

También se observa que no todos trabajan en pareja, algunos están trabajando 

individualmente y  la maestra parece no notarlo ya que mientras tanto, la maestra 

revisa unos papeles en su escritorio 

Son las 11:40 y la maestra pide que lleven su trabajo, los alumnos que terminaron 

se forman para recibir una calificación; la maestra continúa pidiendo de tarea una 

maqueta de los cuerpos geométricos, cada uno con nombre y características. 

Son 11:50 y la maestra pide que cambien de material sacando el libro de 

Formación Cívica y Ética, pide que lean la página 60 del libro en silencio para 

después continuar con la actividad. 

Los alumnos leen y la maestra pide que quien no traiga libro se junte con un 

compañero para leer, sin embargo como paso con el trabajo de matemáticas, 

algunos alumnos están individuales; hay silencio en el salón ya que algunos están  
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leyendo y otros observando. 

Son las 12 y es hora de irme, así que me despido de la maestra y los alumnos. 
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Anexo 5: Fotografía de la escuela 
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Anexo 6: Socio grama de la escuela primaria República de Guinea  

La escuela está representada por: 
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Anexo 7: lectura de la 2da sesión del curso  
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Anexo 8: coevaluación de los docentes al finalizar el curso  

Nombre:                                     Fecha:  
 Se logro  Se mantuvo  No se logro  
Analice los problemas 
que hay en mi salón de 
clase  

   

Aprendí que es trabajo 
cooperativo  

   

Reflexione sobre mis 
practicas como profesor 
dentro del aula  

   

Reforcé mi actividad 
creativa  

   

Logre crear una misión 
ante mi proceso de 
enseñanza 

   

Aprendí técnicas sobre el 
trabajo cooperativo  

   

Medite sobre una visión 
de mi trabajo como 
profesor  

   

Reforcé mi sentido 
afectivo  

   

Fortalecí mi estado 
crítico ante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

   

Avive mi estado de 
motivación en el proceso 
de enseñanza  

   

Examine el desarrollo de 
mis alumnos durante en 
proceso de aprendizaje  

   

Logre integrar nuevos 
métodos a mi repertorio 
de enseñanza  

   

Reflexione sobre las 
alternativas de solución a 
las problemáticas que 
encontré en mi salón de 
clase  
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Anexo 9: evaluación del curso por parte de los docentes y del monitor  

Nombre:                                             Fecha:  
Índices 
calificativos  

 Se logro  Bueno  Adecuado  Poco 
adecuado  

 
Afectivo  
 

    

 
Convivencia 
 

    

 
Crítico  
 

    

 
Creativo 
 

    

 
Trabajo 
cooperativo  
 

    

 
Motivación  
 

    

 
Empatía  
 

    

 
Misión  
 

    

 
Visión  
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