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Los retos que actualmente se plantean a las escuelas de Educación Básica 
no pueden, ni deben, ser asumidos sólo desde los planteles escolares, pues la 
complejidad de sus tareas exige del Sistema Educativo Nacional una serie de 
acciones que brinden las condiciones necesarias para cumplir su misión: desde 
los elementos básicos de infraestructura (instalaciones físicas y servicios), así 
como personal docente, materiales didácticos y programas para el desarrollo 
profesional que ofrezcan las herramientas necesarias para lograr un desem-
peño profesional capaz de fortalecer la calidad, equidad e inclusión de una 
educación acorde con las exigencias actuales que demanda el país.

Dentro del servicio de educación indígena se sitúan las escuelas unitarias y 
multigrado que, por lo complejo de su organización escolar requieren de un 
Asesor Técnico Pedagógico y un Tutor para apoyar tanto al docente que 
desempeña múltiples funciones en estas escuelas, como a los de nuevo in-
greso quienes requieren tutoría.

Entre esta gama, la asesoría técnica pedagógica que se brinda a las escue-
las constituye un elemento clave para capitalizar toda una serie de sopor-
tes de carácter académico que impulsan el logro educativo del alumnado. 
De acuerdo con este principio y con el hecho de que un gran número de 
escuelas de Educación Básica opera dentro del servicio de educación indí-

Presentación
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gena, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (piee)1 busca for-
talecer que “la educación que el Estado proporciona esté a la altura de los 
requerimientos que impone el tiempo actual y que la justicia social deman-
da: una educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada 
en relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la inclusión 
con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades 
para todos los mexicanos”.2 

En este marco que se integra la serie Materiales Básicos para Fortalecer la 
Asesoría y la Tutoría a las Escuelas Inclusivas e Indígenas, cuya finalidad es 
proporcionar al Asesor Técnico Pedagógico y al Tutor (atp) así como al co-
lectivo educativo que labora en este servicio, los siguientes documentos: 
Antología para el fortalecimiento de las funciones del Asesor Técnico 
Pedagógico y el Tutor a escuelas inclusivas e indígenas, que tiene como 
propósito mostrar un conjunto de referentes bibliográficos básicos que pre-
tenden orientar, teórica y metodológicamente, la función de asesoría y la 
tutoría las escuelas indígenas; Perfil de desempeño del Asesor Técnico Pe-
dagógico y el Tutor para la educación inclusiva e indígena, el cual contem-
pla un conjunto de competencias profesionales requeridas para desarrollar 
esta importante función en las escuelas; Orientaciones para la asesoría y 
la tutoría a la escuela inclusiva e indígena, el cual brinda orientaciones que 
les permiten mejorar y consolidar la labor de asesoría y sistematizar un con-
junto de tareas que los asesores habrán de desarrollar en los planteles edu-
cativos; y por último, El acompañamiento sí importa, que busca propiciar la 
reflexión sobre las problemáticas pedagógicas que enfrentan los docentes 
para construir comunidades de aprendizaje en donde estén presentes las 
opiniones de todos aquellos interesados en favorecer y fortalecer  el acom-
pañamiento orientado a la eficiencia, calidad y pertinencia de las asesorías 
para educación indígena.

2     Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (piee) Diario Oficial de la 
Federación. Acuerdo Nº 711. 28 de diciembre de 2013. p. 9.

1 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (piee) cuyo objetivo es contribuir a mejorar la capacidad 
de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión 
y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la 
reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y 
contexto de vulnerabilidad, considerando el tipo de apoyo para la atención educativa a la diversidad 
lingüística y cultural. (Reglas de Operación del piee. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo Nº 711. 28 de 
diciembre de 2013.)
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Esta colección de materiales, más allá de proponer definiciones y concep-
tos al atp y al Tutor con respecto a las tareas específicas y el desarrollo 
de competencias profesionales, busca promover una visión más amplia y 
sistémica de la función asesora en contextos de la diversidad lingüística, 
social y cultural, y que permita desplegar una serie de estrategias para 
propiciar la gestión en distintas instancias educativas,3 con la finalidad de 
apoyar a los planteles y proponer formas concretas de articular sus res-
pectivas acciones en beneficio del logro educativo de las y los alumnos de 
las escuelas de educación indígena. En ese sentido, esperamos que estos 
materiales no sólo sean de utilidad a quienes apoyan académicamente a 
los planteles, sino también a todos aquellos profesionales de la educación 
cuyas acciones convergen en la función de asesoría.
                       

 

Maestra Rosalinda Morales Garza
Dirección General de Educación Indígena

3 AEL: Autoridades Educativas Locales.
   CNSPD: Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
   CTE: Consejos Técnicos Escolares.
   CTZ: Consejo Técnico de Zona Escolar.
   INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
   SATE: Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.
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La Antología para el fortalecimiento de las funciones del Asesor 
Técnico Pedagógico y el Tutor en escuelas inclusivas e indígenas 
tiene como propósito ofrecer un conjunto de referentes bibliográ-
ficos básicos que pretenden orientar, teórica y metodológicamente 
la función de asesoría a las escuelas indígenas, si bien este material 
está destinado centralmente al Asesor Técnico Pedagógico (atp) y 
tutores que trabajan directamente en los planteles, también se dirige 
a supervisores y a  todos aquellos profesionales de la educación que 
comparten la compleja, pero importante función de asesorar en las 
escuelas para contribuir a la mejora del aprendizaje de niñas, niños 
y jóvenes de localidades indígenas. En este contexto, la asesoría se 
concibe como:

Un proceso de apoyo académico basado en la interacción profesional 
entre pares, orientada hacia la resolución de problemas educativos 
asociados a la gestión y organización escolar, así como a la ense-
ñanza y el mejoramiento de las prácticas educativas de directivos y 
docentes, implementando estrategias que contribuyan a mejorar la 
calidad educativa a través de la profesionalización de los docentes.

 

Introducción
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“La Asesoría Técnica Pedagógica cumple una función medular para 
fortalecer la autonomía escolar: apoyar la función de dirección y de 
supervisión escolar, así como participar en el Servicio de Asistencia 
Técnica a la Escuela para mejorar la práctica profesional de los do-
centes y técnico docentes, el aprendizaje de los alumnos y el funcio-
namiento de la escuela”.*

En esta mejora escolar se plantea la tarea de involucrar a todos los 
miembros de la comunidad educativa para promover el trabajo co-
laborativo y el establecimiento de acuerdos mediante el consen-
so, con la finalidad de generar condiciones favorables que faciliten 
el aprendizaje, brindando un conjunto de acciones sistemáticas de 
acompañamiento, apoyo y seguimiento personalizado y colectivo a 
los docentes de las escuelas que asesore.

Ante esto, la figura del atp como del Tutor enfrentan grandes re-
tos, ya que buscarán identificar las problemáticas conjuntamente 
con directivos, directores, docentes de las escuelas, así como en los 
Consejos Técnicos Escolares (cte) para generar propuestas que con-
tribuyan a su solución; se propiciará el desarrollo de estrategias que 
se concreten en proyectos de inclusión educativa tomando en cuen-
ta la diversidad étnica, social, cultural y lingüística de la población que 
se atiende, sin olvidar el desarrollo de competencias para la vida que 
favorezcan la consolidación de aprendizajes y el fortalecimiento de la 
lengua indígena y el español.

En este material se abordan temáticas que tienen que ver con  con-
ceptos como: funciones del atp, función del Tutor, educación inclusi-
va, aula diversificada, modelos de asesoramiento, trabajo colegiado, 
contextualización, liderazgo y proyectos didácticos. Estas temáticas 
se manejan de manera colaborativa en donde el atp y el Tutor, en 
conjunto con los docentes, pueden socializar, compartir y resignifi-
car las prácticas educativas que desarrollan en el aula, así como for-
talecer la formación docente en el centro de trabajo, vinculando y 
apoyando las necesidades de asesoramiento y tutoría a partir de los 
Consejos Técnicos Escolares que se establecen en cada una de las 
escuelas que asesora o tutorea. 

* Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lineamientos para la selección de docentes que se 
desempeñarán con carácter temporal en funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica 
y media superior para el ciclo escolar 2014-2015. INEE 2014.
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*  Para ampliar la información acerca de los Bloques I, II y III, véase la serie Materiales Básicos para  
   Fortalecer la Asesoría y la Tutoría a las Escuelas Inclusivas e Indígenas: 
  » Perfil de desempeño del Asesor Técnico Pedagógico  y el Tutor para la educación inclusiva e indígena. 
  » Orientaciones para la asesoría y tutoría a la escuela inclusiva e indígena
    » El acompañamiento sí importa.

Los textos que integran la Antología para el fortalecimiento de las 
funciones del Asesor Técnico Pedagógico y el Tutor a escuelas inclu-
sivas e indígenas fueron seleccionados de entre una serie de mate-
riales bibliográficos de apoyo a los Talleres Nacionales (2008), así 
como de otros temas que por su importancia actual, fortalecerán la 
función asesora y la tutoría; estas lecturas pretenden ser las refe-
rencias teóricas que contribuyan al desarrollo de las competencias 
planteadas en los documentos:

•	 Perfil de desempeño del Asesor Técnico Pedagógico y el Tutor 
para la educación inclusiva e indígena 

•	 Orientaciones para la asesoría  y tutoría a la escuela inclusiva e 
indígena  

•	 El acompañamiento sí importa

Antología para el fortalecimiento de las funciones del Asesor Técnico 
Pedagógico y el Tutor a escuelas inclusivas e indígenas está organi-
zada de la siguiente manera:

•	  Bloque I, Bloque II y Bloque III
•	  Sinopsis de la lectura
•	  Texto
•	  Actividades de recuperación

Bloque I
La asesoría técnico pedagógica  y la tutoría a las escuelas 
de educación básica*

Este bloque tiene como propósito brindarle al Asesor Técnico Pe-
dagógico y al Tutor una serie de lecturas relacionadas con las ten-
dencias actuales de la asesoría técnico pedagógica y la tutoría a las 
escuelas de Educación Básica, que permita a los profesores indígenas 
fortalecer el desarrollo de sus competencias profesionales en torno 
a estas importantes funciones en el sistema educativo mexicano, 
dentro del ámbito de una educación inclusiva e indígena.

Antologias LN.indd   13 30/11/15   14:45
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Bloque II
La asesoría y la tutoría técnica a las escuelas con inclusión 
y equidad educativa

El bloque persigue el propósito de ofrecer apoyo a la tarea del atp y el 
Tutor para que conozca e implemente un conjunto de acciones peda-
gógicas que posibiliten modificar, fortalecer, consolidar y enriquecer 
las competencias de los profesores, a fin de mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en un aula diversificada, así como la de pro-
piciar la inclusión y la equidad en las escuelas de educación indígena.

Bloque III 
Estrategias de intervención pedagógica para la atención
a la escuela inclusiva e indígena

Este último bloque tiene como finalidad ofrecer apoyo a la tarea del 
atp y el Tutor en concordancia con los principios rectores de una 
educación inclusiva, así como brindar los elementos necesarios para 
la contextualización de su trabajo de asesoría en el aula, inmersa en 
la diversidad cultural y lingüística de las escuelas indígenas.

Antologias LN.indd   14 30/11/15   14:45
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Cada bloque cuenta con la siguiente estructura e iconos útiles para 
abordar cada uno de los textos sugeridos:

Sinopsis de la lectura: se hace un comentario breve 
acerca de los contenidos planteados por el autor, para 
que el asesor cuente con una idea general sobre las 
ideas principales del texto.

Texto: la lectura sugerida para el tema que se desa-
rrolla en el bloque.

Actividades de recuperación: son actividades su-
geridas para reforzar la reflexión y el análisis de los 
contenidos que plantea el autor, así como para con-
textualizar el texto, en el marco de la asesoría a do-
centes y escuelas inclusivas e indígenas.

Se espera que esta Antología para el fortalecimiento de las funcio-
nes del Asesor Técnico Pedagógico y el Tutor a escuelas inclusivas e 
indígenas, propicie la reflexión y el debate sobre la asesoría técnico 
pedagógica y propicie en los docentes la mejora de la práctica pro-
fesional, para adentrarse en la aventura maravillosa de acompañar, 
enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar a la construcción, 
con sus colegas, de nuevos retos pedagógicos enmarcados en la in-
clusión y equidad y así mejorar la calidad educativa de los aprendiza-
jes en las niñas, los niños y los jóvenes indígenas.
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“Enseñar no es transferir conocimientos, sino 
crear las posibilidades para su producción o su 

construcción. Quien enseña aprende 
al enseñar y quien enseña aprende a aprender” 

Paulo Freire
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La asesoría técnico 
pedagógica y la tutoría a las 
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Antologias LN.indd   19 30/11/15   14:45



20

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S Marco General para la Organización y el 
Funcionamiento de la Asesoría Técnico Pedagógica 
con Carácter Temporal Ciclo escolar 2014-2015

SEP-CNSPD

El  presente documento normativo,  busca orientar y regular 
la labor de los Asesores Técnico Pedagógicos con funciones 
de Tutoría, para  propiciar el desarrollo de  capacidades que 

les permitan superar los retos que implica el asesoramiento y/o tutoría 
a los docentes, en estrategias  didácticas que favorezcan la inclusión y la 
equidad educativas, entre otras.

La  Ley General del Servicio Profesional Docente establece que todos los 
Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso a la Educación Básica 
tienen derecho a recibir Tutoría durante un periodo de dos años, con el 
propósito de fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias, 
reconociendo los procesos que siguen los alumnos para aprender, planifi-
car situaciones didácticas que favorezcan el aprendizaje, usar materiales y 
recursos diversificados, diseñar estrategias y actividades para la mejora de 
la calidad educativa.

En la primera parte del documento se presenta  el Marco Jurídico que en 
marca las leyes que fundamentan este, se define el Perfil requerido para 
las funciones de los Asesores Técnico Pedagógicos Temporales, como co-
nocimientos, habilidades y actitudes que deberán emplear en el ejercicio 
de la tutoría y de asesoría en  escuelas unitarias y multigrado ubicadas en 
poblaciones rurales apartadas, dándole prioridad a la:

•	 Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas de 
los educandos;

•	 Normalidad Mínima de Operación Escolar;
•	 Disminución del rezago y abandono escolar; y
•	 Desarrollo de una buena convivencia escolar.

La segunda parte se refiere al Proceso de Selección y los  requisitos para 
ser asignados los Asesores Técnico Pedagógicos Temporales, Ciclo Escolar 
2014-2015, y para la selección, asignación y ubicación, de los Asesores 
Técnico Pedagógicos con funciones de Tutoría.

La tercera se habla de los tipos de incentivos que se otorgarán a los do-
centes que desempeñen la función, así como un  Glosario de términos que 
menciona el marco, y por último se presenta un apartado de Anexos  para 
enriquecer el Marco referente de la función asesora y la tutoría.
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Marco General para la Organización y el Funcionamiento de la 
Asesoría Técnico Pedagógica con Carácter Temporal Ciclo escolar 2014-
2015

Elabore un cuadro comparativo de las principales funciones pedagógicas  
del  atp y del Tutor  reflexionando sobre la importancia que tienen estas y 
la repercusión en la formación profesional de los asesorados y turereados 
según marca el  documento normativo.

sep-cnspd. 2015. Marco General para la Organización y el Funciona-
miento de la Asesoría Técnico Pedagógica con Carácter Temporal. Ciclo 
escolar 2014-2015. México.

Antologias LN.indd   48 30/11/15   14:45



49

LA
 A

SE
SO

RÍ
A

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 A

 L
A

S 
ES

C
U

EL
A

S 
D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

Marco General para la Organización y el 
Funcionamiento de la Tutoría en la Educación Básica. 
Docentes y Técnicos docentes de nuevo ingreso. 
Ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016

SEP-CNSPD
En este marco general se describen los lineamientos de organización y 

funcionamiento de la tutoría, la cual tiene una injerencia 
muy importante en las funciones de los docentes y técnico 
docentes de nuevo ingreso, los cuales deben contar como 
lo marca el Servicio Profesional Docente con el apoyo de 

docentes experimentados que los acompañen durante el proceso de in-
ducción de su práctica docente. La Tutoría tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades, conocimientos y competencias, así como el impulso de su 
desarrollo profesional, y contar con el seguimiento para promover la mejo-
ra de la práctica docente del personal de reciente incorporación.

El documento menciona que la selección de los tutores debe ser un proce-
so cuidadoso, ya que estos deben compartir su experiencia de enseñanza 
a los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso, y además impulsar  
su desarrollo profesional y tener un seguimiento de estos para promover la 
mejora de la práctica.

Por último la Tutoría debe contribuir a la formación y buen desempeño de 
los Docentes y Técnicos Docente de nuevo ingreso, y en esa medida favo-
recer su permanencia en la función, mediante la evaluación a que estarán 
sujetos en los primeros dos años. Adicionalmente, la Tutoría debe contri-
buir a una cultura de la evaluación en la escuela, que valore las prácticas de 
enseñanza y que mejore de esta manera los aprendizajes de los alumnos.

La función tutora deberá dar prioridad a la:

•	 Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas de 
los educandos;

•	 Normalidad Mínima de Operación Escolar;
•	 Disminución del rezago y abandono escolar; y
•	 Desarrollo de una buena convivencia escolar.

El documento está integrado por cuatro apartados. El primero define la 
función tutora y los aspectos de su funcionamiento y operación; el segun-
do establece los criterios y el proceso para la selección de tutores; el tercer 
apartado se refiere a la capacitación para formar a los tutores; el cuarto 
determina los incentivos a que se harán acreedores los profesores con fun-
ciones de Tutoría; y por último un Glosario.
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AActividades de recuperación

Marco general para la organización y funcionamiento de la tutoría en edu-
cación básica docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso
Ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016

Elaborar un  cuadro sinóptico de los principales  apartados de la organiza-
ción y el funcionamiento de la tutoría, resaltando la función pedagógica  
del tutor.

sep-cnspd. 2015. Marco general para la organización y funcionamien-
to de la tutoría en educación básica. Docentes y Técnicos Docentes de 
nuevo ingreso. Ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016. México.
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La asesoría técnica a la escuela

Rosa Oralia Bonilla Pedroza

La lectura menciona cómo la práctica educativa se ha torna-
do cada día más compleja, no hay una comparación de los 
docentes de hace unas décadas con lo que hoy se espera 
que realicen los mismos. La formación inicial de los docentes 

era concebida como la principal herramienta para la enseñanza, y la actua-
lización, como el medio para incorporar nuevos conocimientos y aptitudes 
a su práctica, ante los nuevos retos de un mundo globalizado. 

Ahora se requiere del desarrollo de nuevas competencias profesionales por 
parte de los docentes para que respondan a necesidades específicas de 
los educandos, y también, de toda la comunidad educativa que interviene. 
Todos aquellos involucrados en las nuevas políticas educativas, tendrán 
una mejora educativa que pueda ser reflejada en el logro de aprendizajes 
del alumnado, y éstos a su vez respondan a una nueva concepción de ense-
ñanza y de aprendizaje del docente y del ciudadano que requiere este país.

Para lograr que el aprendizaje se convierta en una concepción de vida para 
el desempeño profesional, se debe contar con un profesional técnico de 
apoyo a las escuelas que brinde una asesoría profesional a sus colegas 
para atender las problemáticas educativas que se generan en la práctica 
educativa.

Por último se cuestiona uno de los nuevos desafíos que tiene la función 
asesora en nuestros días.

Bonilla Pedroza, Rosa Oralia (2006). La Asesoría Técnica a la Escuela. 
Reflexiones para la Mejora Educativa y la Formación Continua de los 
Maestros. Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servi-
cio. México. Subsecretaría de Educación Básica, oei, sep, 2006. pp. 29-49. 
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La complejidad de la práctica docente en la actualidad

Vivimos en un mundo con múltiples cambios sociales, culturales y económicos, gran 
acumulación del conocimiento científi co y avances vertiginosos en la tecnología, la 
informática y la comunicación; por ello, muchas organizaciones e instituciones, están 
resintiendo y enfrentando nuevas y continuas presiones sociales. Las escuelas no son la 
excepción,  afrontan un gran reto al mismo tiempo que una amenaza para su pervivencia, 
ya que están dependiendo de la capacidad que tengan para adaptarse al entorno en el 
que desarrollan su labor y así dar respuesta a las demandas y necesidades educativas, 
tanto sociales  como individuales.

Esta situación tiene varias consecuencias para los sistemas educativos del mundo.  
En México ha habido profundas transformaciones en las últimas décadas, las cuales –en 
conjunto– han modifi cado el sentido y la orientación general de la educación básica.1 

Así, en nuestras escuelas confl uyen de manera simultánea por lo menos dos tipos 
de “presiones”; la primera se refi ere  a la demanda social de mayor intervención para 
resolver diversas problemáticas emergentes, lo cual da la sensación de que en la educación 
escolarizada se cifra la esperanza de resolverlo casi todo (aunque, paradójicamente, 
también existe una creciente insatisfacción porque se considera que las instituciones 

* Colaboradora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Presidenta de Inno-
vación y Asesoría Educativa, A.C.

1 Reformas a los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica y la formación inicial de los maestros; federalización y descon-
centración del sistema educativo; conformación de un sistema de evaluación del aprendizaje; constitución de un sistema de 
estímulos para el desempeño directivo y docente, impulso de programas compensatorios para abatir el rezago educativo, diseño 
y operación de diferentes proyectos y programas de apoyo a las escuelas, producción de diversos materiales para la enseñanza, y 
el establecimiento de nuevas políticas para la formación continua de los maestros, entre otras.

ROSA ORALIA BONILLA PEDROZA* 

a asesoría técnica a la escuela L
Hacer la historia supone la responsabilidad de asumir el compromiso del cambio, 

distinguiéndolo del progreso. El cambio es una realidad que se impone con 

o sin progreso. Si no atendemos la agenda del cambio, éste se impondrá 

de manera irracional e ingobernable, como algo similar a la fatalidad  o 

cataclismo: el caos es una palabra sin plural,  porque lo abarca, sofoca 

y hunde todo. Hagamos historia, no la hemos terminado, no hemos dicho

 nuestra última palabra como seres humanos dotados de imaginación,

 sensibilidad, memoria y deseo. Gobernemos el cambio para hacer historia.

Carlos Fuentes

“Hacia el milenio”, 1996.
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

educativas ya no están cumpliendo cabalmente con las expectativas de bienestar, 
progreso y movilidad social que se les ha asignado); mientras que la segunda se refi ere 
a las acciones de la política educativa que, para mejorar la calidad, se han diseñado e 
implementado en las escuelas.

En este contexto, la práctica educativa se ha tornado más compleja, las actividades 
profesionales de un maestro de educación básica de hace unas décadas, en poco se pa-
recen a lo que hoy se espera que realice. Por ejemplo, mientras que entonces se concen-
traban en la transmisión de información y conocimientos defi nidos por un currículum 
organizado a partir de una selección de temas, áreas y disciplinas; en la actualidad se 
le pide que apoye a sus estudiantes en el desarrollo de competencias que les permitan 
entender y enfrentar al mundo tan vertiginosamente cambiante, al mismo tiempo que 
producir conocimientos, manejar herramientas tecnológicas de la informática y la co-
municación y estar sólidamente formado en valores para la convivencia armónica y 
responsable con la naturaleza y la sociedad.2

Otra situación similar se presenta respecto de la formación inicial de los docentes 
que entonces, era concebida como la principal herramienta para la enseñanza y, la 
actualización como el medio para incorporar  nuevos conocimientos y aptitudes a su 
práctica; sin embargo, por las experiencias y avances en la investigación educativa sobre 
el desarrollo profesional de los maestros, ahora  se sabe que la formación inicial sólo es el 
preludio para el ejercicio de la profesión y la formación continua  es una exigencia de 
los nuevos tiempos, un elemento indisoluble del desarrollo de los docentes, quienes a 
diario enfrentan nuevos desafíos profesionales.

Asimismo, las escuelas de hace unas décadas, cuando aun no se universalizaba 
la educación básica, atendían esencialmente a los hijos de padres con determinadas 
características que en nada se parecen a las de nuestros estudiantes de hoy. Las madres, 
principales responsables de la educación de los niños, ahora también trabajan fuera 
del hogar y los padres y las familias en general se ven obligados a buscar diferentes 
medios de subsistencia en un mundo más competitivo. De igual modo, la concepción 
misma de familia ha sufrido importantes cambios, de tal manera que el respaldo de 
sus integrantes y la idea de hogar que se tenía  ya no funciona igual cuando se trata 
de establecer acuerdos y alianzas o defi nir responsabilidades en apoyo a la educación de 
los chicos.

Los estudiantes de educación básica también han cambiado, quienes ahora llegan por 
primera vez a la escuela  ya traen consigo una especie de “pre-escolarización” dada por el 
contexto y el tipo de vida actual. Los medios masivos de comunicación, la tecnología, 

2 En gran parte, por esto, un currículum no puede ya más estar organizado en temas que muy rápidamente serían obsoletos, ni 
en disciplinas que por sus objetos de estudio están en continuo avance e interacción, de ahí que el currículo hoy, se ha procu-
rado organizar teniendo en el centro el desarrollo de contenidos y competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida, con fuerte énfasis en la formación valoral y actitudinal.
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La asesoría técnica a la escuela 

31

La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

la informática y, en general, otras expectativas de vida y una diferente concepción sobre 
la educación escolarizada. Saben que una buena educación no es sinónimo de bienestar 
económico o de un empleo seguro a futuro y que los muchos años de estudio y asistencia 
a la escuela les proporcionarán herramientas que ya no son tan bien valoradas por el 
común de las personas como antes. La educación compite, igual que muchas otras 
cosas, como una mercancía más. Para los niños y frecuentemente también para los 
padres, el bienestar humano se valora por lo que se tiene y no por lo que se es.

Por otro lado, la sociedad globalizada obliga a repensar el papel de la educación 
escolarizada: ¿qué es la educación?, ¿cuál es su función?, si existen diferentes medios 
de información, comunicación y transmisión de conocimientos, ¿de qué conviene que 
se ocupen el sistema educativo y sus escuelas?  Pareciera que los fi nes y funciones de la 
educación están en duda, o por lo menos en un proceso de redefi nición, de búsqueda, 
de reconstrucción;  de tal manera que su signifi cado y sentido esenciales se perciben un 
tanto lejanos a la realidad de las escuelas y de la sociedad actual.

Por éstas, entre otras razones, se puede afi rmar que la práctica educativa es más 
compleja en la actualidad y que los maestros están enfrentando diferentes tensiones 
e incertidumbres –no siempre conscientes ni explícitas– en relación con su función 
y el cumplimiento de la tarea fundamental de la escuela. Algunas de estás tensiones e 
incertidumbres están asociadas a la pérdida de identidad y contenidos de su función, 
otras a la necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales ante el nuevo 
currículum; algunas más se vinculan con la necesidad de responder a las múltiples 
demandas del sistema educativo y, por último, existe otro tipo de incertidumbres y 
tensiones relacionadas con la exigencia –casi inédita en un país en el que la educación 
y sus decisiones han estado en manos del Estado– de romper el aislamiento en el que 
tradicionalmente se han mantenido las escuelas, para establecer nuevas formas de 
relación con los padres de familia y la comunidad.

Sobre la tarea fundamental de la escuela

Es indudable que el problema de resolver las difi cultades sociales de nuestro mundo 
actual sobrepasa al sistema educativo. Al respecto, es conveniente recordar que las 
escuelas no están solas en la tarea de educar y enseñar, por lo que más que asignarles 
nuevas y variantes responsabilidades según emergen problemáticas, como ha sucedido 
hasta ahora, es esencial promover debates profundos que apunten a identifi car y re-
construir social, colectiva e institucionalmente su dirección, su sentido y su tarea 
fundamental.
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Lo anterior parece una afi rmación de perogrullo, pero frecuentemente se observa 
a directores y maestros más preocupados por responder a las demandas urgentes de la 
sociedad y del sistema educativo (comunicadas a través de los padres de familia y de las 
autoridades más cercanas a las escuelas) que  no siempre están asociadas a su relación e 
interacción con los alumnos, dejando de lado, e incluso, olvidando la importancia de 
su aprendizaje, razón de ser de la escuela como institución educativa. Prueba de ello, la 
encontramos en el tipo de actividades y contenidos en los que mayor tiempo se invierte 
por día, mes o semana, a través de los cuales se defi ne –en los hechos– cuáles son las 
prioridades de las escuelas.

Desde luego que no sólo se trata de la voluntad personal de los directivos y docentes 
porque en ello también entra en juego el proyecto educativo de nación y sobre todo la 
lógica del funcionamiento de la administración y del sistema educativo al cual pertenecen 
las escuelas, pues frecuentemente se les comunica –de manera implícita, mediante la 
inversión de recursos,  el respaldo político o el tiempo dedicado a determinadas acciones–  
cuáles son las prioridades  reales y de la política educativa y, qué es lo que efectivamente 
importa mejorar, mostrando que los cambios se generan a través de una mezcla de motivos 
educativos y políticos por lo que suelen estar acompañados de un gran compromiso 
de sus líderes, del poder de nuevas ideas y recursos adicionales; pero también de una 
sobrecarga de trabajo, plazos irreales, demandas sin ninguna coordinación, soluciones 
simplistas, esfuerzos mal dirigidos, inconsistencias y subestimación de lo que se quiere 
para producir la mejora (Fullan y Stiegelbauer, 1997).

En estas circunstancias suelen observarse acciones de la administración con énfasis 
en las prioridades políticas por lo que los esfuerzos se concentran en que las escuelas 
cuenten con más y mejores herramientas y medios para la educación para dar respuesta 
a las demandas de la sociedad, por ejemplo, se privilegia la dotación y manejo de 
las herramientas de la tecnología de la informática y la comunicación, se amplía la 
jornada escolar, se distribuyen más y mejores acervos bibliográfi cos, recursos materiales, 
y se asignan recursos fi nancieros a las escuelas para que mejoren su estructura física, se 
otorgan estímulos laborales para los “mejores” maestros, etcétera; y aunque se trata de 
acciones muy importantes y siempre necesarias, éstas no son sufi cientes para transformar 
y mejorar procesos educativos profundos que impacten de manera más directa en la 
calidad y equidad de los aprendizajes de los alumnos. En este sentido, el sólo hecho de 
que las escuelas cuenten con más y mejores medios, no garantiza una nueva y mejor 
forma de enseñar y de aprender, pues si no se acompañan de procesos  que realmente 
trastoquen la relación e interacción entre el maestro y sus alumnos, se corre el riesgo de 
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

que los recursos y medios terminen convirtiéndose en fi nes y pasen a formar parte de 
las actividades formales de la escuela que se cumplen sin siquiera tocar la tarea central: 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.3

Es posible que el lector crea en las posibilidades de la mejora y el cambio propuestos 
desde la administración educativa, pero considero que no es así, por el contrario; mi 
experiencia y la de México al respecto me han mostrado que algunas innovaciones 
impulsadas desde la gestión de gobiernos del sistema educativo han tenido excelentes 
resultados, por lo que éstas constituyen una fuente de grandes posibilidades para 
aprender sobre la mejora educativa;4 sin embargo, con mi exposición pretendo expresar 
que no todas las iniciativas que llegan a las escuelas para promover su mejora son 
positivas ni convenientes  y que algunas  pueden representar una inversión de esfuerzos, 
tiempo y recursos que pueden no llevar a nada si en la decisión han infl uido razones 
que tienen  que ver con sólo aquietar la presión de la sociedad o para parecer que se 
tiene un sistema educativo innovador al conseguir más recursos; ya que estas situaciones 
plantean riesgos graves si, como antes dije, no se sabe qué grado de prioridad tiene el 
cambio que se quiere promover respecto del cumplimiento de la tarea fundamental de 
la escuela sobre todo cuando lo que se quiere es mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Digo esto porque especialmente en los últimos tiempos existe la sensación de que 
las instituciones educativas  son  “el saco en el que todo cabe”: problemas de migración, 
adicciones, fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción y la violencia, 
fomentar el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, prevenir y 
cuidar la salud,  aprender a ser tolerantes, formar a los futuros contribuyentes fi scales, 
integrar a los niños con necesidades diferentes en el aula, aprovechar los recursos 
turísticos del país, etcétera.

Con esto no pretendo expresar que estos temas no sean importantes para la educación 
básica; pero sí quiero manifestar que no se puede seguir exponiendo a las escuelas a 
recibir un sin fi n de cargas adicionales al currículum, todas juntas, todas importantes 
y todas en corto tiempo; porque, en primer lugar, muchos de estos temas ya están  
incorporados en los planes y programas de estudio, por lo que, en todo caso, habría 
que pensar en dedicar esfuerzos al desarrollo de las nuevas competencias docentes que 
se requieren para trabajarlos sistemática y adecuadamente en el aula, así como en la 
generación de condiciones institucionales (respaldos, apoyos, supervisión y evaluación) 

3 De acuerdo con Fullan y Stielbauer (1997), las innovaciones y las reformas educativas promovidas por la administración de la 
década de 1970 fracasaron debido a las teorías imperfectas y demasiado abstractas (racionales) que no se relacionaban o podían 
relacionarse con la práctica, la limitación o ausencia de contacto con la escuela y la no comprensión de ésta última; pero, sobre 
todo, al error de considerar como algo explícito la relación entre la naturaleza y fi nes de las innovaciones propuestas con los 
propósitos de las escuelas. Así, las innovaciones se convirtieron en fi nes en sí mismas, en tanto se perdían de vista las cuestio-
nes supuestamente centrales del propósito del cambio: ¿para qué es la educación?, ¿qué clase de seres humanos y qué clase de 
sociedad queremos producir?, ¿qué métodos de instrucción y organización del salón de clases, y cuáles materias necesitamos 
para producir esos resultados?, ¿qué conocimientos son los más valiosos?, etcétera.

4 Por ejemplo, PACAEP (Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria), el Proyecto de Investigación e In-
novación “La gestión en la escuela primaria”,  y el Pronalees (Programa Nacional de Lectura y Escritura) entre otras.
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que lo hagan posible; y, en segundo lugar, es necesario refl exionar acerca de que muchos 
de estos temas no son responsabilidad exclusiva de la educación escolarizada sino que el 
compromiso se comparte con otras instituciones cuya obligación incluye componentes 
de formación y educación  para la sociedad general.

Para cerrar estos planteamientos, que no el debate sobre el tema, retomo la idea de que 
es necesario redefi nir en un sentido global la tarea fundamental de las escuelas de educa-
ción básica. No se trata solamente de modifi car los métodos de enseñanza, los contenidos 
y la organización curricular, los materiales educativos o los programas y proyectos, sino 
además de esto y, sobre todo, se trata de encontrar una fórmula pedagógica, institucional 
y social que permita articular demandas distintas y, en ocasiones, contradictorias entre 
sí, porque esas demandas constituyen, en defi nitiva, demandas a los docentes y a las 
escuelas que los afectan en su funcionamiento y el cumplimiento de su tarea central: la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Esta redefi nición implica trabajar para resignifi car las concepciones de educación 
básica, de enseñanza, de aprendizaje, del docente y del ciudadano que requiere nuestro 
país en el presente y el futuro5 con el propósito de contar con orientaciones y referentes 
institucionales claros que pauten la dirección a seguir en la educación escolarizada y así 
sortear el impulso de caer en la creación de nuevas acciones según cada problema que 
emerge, ya que esto, además de saturar con múltiples demandas a la escuela, termina 
por abonar al “desvanecimiento” de la importancia de desarrollar los contenidos de la 
tarea fundamental, especialmente en los centros escolares.

Los desafíos del nuevo currículum

Como dije antes, en nuestro país ha habido importantes y profundos cambios que han 
modifi cado la concepción de la educación básica y su organización curricular. El actual 
enfoque de la tarea de enseñar no se reduce a transmitir conocimientos e informaciones 
de una o varias disciplinas, sino a promover el desarrollo de competencias para que los 
estudiantes sean capaces de usar sus conocimientos y aptitudes en diversas situaciones y 
contextos, así como de producir conocimientos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Debido a esta nueva concepción se esperaría que el rol y trabajo de los maestros no 
podrían seguir siendo los mismos que en el pasado, su desempeño implica ahora un 
esfuerzo mucho mayor en el proceso de aprendizaje, tanto por parte éstos como de sus 
alumnos.

5 Involucra, asimismo, que las discusiones sean colectivas, con una participación social amplia, empezando por los responsables 
de gobernar la educación a nivel federal y estatal, los grupos académicos, de investigación y técnicos, las áreas administrativas y 
fi nancieras y los directivos escolares hasta llegar a los maestros, los padres,  los estudiantes y otros sectores de la sociedad. Desde 
esta óptica, la refl exión sobre las políticas, reformas, programas e innovaciones educativas constituyen una oportunidad porque 
posibilitan el análisis sobre su pertinencia en términos de lo que aportan a la educación del ciudadano que se quiere formar. 
Asimismo, estas refl exiones colectivas, además de aprovechar las experiencias y los aprendizajes obtenidos, permiten clarifi car 
lo que le corresponde hacer a la escuela, a cada uno de los agentes que conforman la comunidad y el sistema educativo y a la 
sociedad en general.
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

Esto abre una serie de importantes desafíos para la formación inicial y continua de 
los maestros, porque no hay duda de que una condición necesaria para el logro de los 
objetivos educativos es que los docentes cuenten con un alto grado de profesionalidad,  
muy diferente y mucho más ambicioso que el actual; así como una preparación que 
les permita seguir aprendiendo a la par del ejercicio de su función sobre la base de las 
necesidades del establecimiento escolar y no sólo sobre las exigencias de cada sujeto o 
de una disciplina de estudio en particular.

En este sentido, la formación de los maestros es una importante herramienta para 
cambiar el sentido de la educación  básica en México, pero al mismo tiempo representa uno 
de los más grandes desafíos porque la función del maestro ha de cambiar diametralmente 
para acercarse cada vez más al desarrollo de competencias que les permitan (re)aprender 
a aprender con el fi n de estar preparados para la tarea de enseñar a aprender; lo cual 
implica ir más allá del dominio de una determinada herramienta de enseñanza, o de un 
cuerpo de conocimientos e informaciones que tendrán una obsolescencia cada vez más 
rápida y siempre resultarán insufi cientes para enfrentar los nuevos retos derivados de la 
enseñanza, la relación e interacción con los alumnos  y el trabajo en el aula.

Desde este panorama, los maestros requieren desarrollar continuamente nuevas 
competencias docentes, especialmente para: 

a) Poner en práctica el nuevo currículum (conocimiento de propósitos educativos, 
manejo de enfoques de enseñanza y materiales educativos, planeación y evalua-
ción del aprendizaje, etcétera).  

b) Generar las condiciones institucionales más adecuadas para que la gestión del 
plan de estudios y el logro de los propósitos educativos sea posible para todos los 
niños de las escuelas (aprender a trabajar en equipo, participar en la evaluación 
y la planeación institucional, colaborar para  mejorar la organización y de la 
escuela y el uso de sus recursos, etcétera).

c) Atender y operar las profundas y simultáneas transformaciones propuestas por 
la administración educativa.

d) Desarrollar nuevas competencias docentes –en cierta forma inéditas– para 
modifi car las formas de enseñanza y de trabajo en el aula, así como para construir 
nuevas maneras de aprender, de relacionarse y organizarse.

En síntesis, se puede afi rmar el gran reto de los docentes de hoy es que el aprendizaje 
se convierta en una forma de vida para su desempeño profesional. Sin embargo, a más 
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

de doce años del nuevo currículo de educación básica6 y a pesar de los múltiples esfuer-
zos de actualización, se puede afi rmar que muchos maestros aún enfrentan el desafío 
de comprender y desarrollar plenamente sus capacidades para aprender a aprender.

Seguro que no es sencillo impulsar la actualización de cientos de miles de maestros 
con diferentes historias, necesidades y, por lo tanto, puntos de partida profesiona-
les muy diferentes; tampoco es fácil cambiar los paradigmas institucionales desde los 
cuales  se actualiza a los maestros desde hace mucho tiempo,7 los cuales empiezan a dar 
muestras de agotamiento,  especialmente cuando se advierte  que los maestros insisten 
en “solicitar” o buscar formas de capacitación que tienden a abordar las novedades o 
“modas”, los remedios y las soluciones  rápidas  a los problemas de enseñanza.8

Tampoco resulta fácil atender las necesidades de la formación permanente de los 
maestros, entendida como un proceso continuo, antes y durante el ejercicio de la pro-
fesión, que conlleva el desarrollo permanente de nuevas competencias, nuevas maneras 
de aprender, de relacionarse y de organizarse en lapsos muy breves.

Para tener una idea de las trascendencia e implicaciones de las actuales necesidades 
de formación continua  enunciadas como desafíos, tomo las aportaciones  de Perrenaud 
(2004), quien señala que son, por lo menos 10, las nuevas competencias y capacidades  
a desarrollar: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje: conocer los contenidos a enseñar 
y su traducción a objetivos de aprendizaje; trabajar a partir de las representa-
ciones de los alumnos; de los errores y obstáculos en el aprendizaje; construir 
y planifi car dispositivos y secuencias didácticas; implicar a los alumnos en 
actividades de investigación, en proyectos de conocimiento.

• Gestionar la progresión de los aprendizajes: concebir y hacer frente a situaciones 
problema, ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos; adquirir una 
visión longitudinal de la enseñanza; establecer vínculos con las teorías que 
sostienen las actividades de aprendizaje; observar y evaluar los alumnos en 
situaciones de aprendizaje, según un enfoque formativo; establecer controles 
periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión.

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: hacer frente a la 
heterogeneidad en el mismo grupo-clase; compartimentar, extender, la gestión 

6 Aunque más recientemente ha habido una reforma curricular en educación preescolar y secundaria, el cambio más radical del 
currículum de educación básica se dio a principios de la década de 1990 en el marco de las acciones del Acuerdo Nacional para 
la Modernización Educativa.

7 Como: la réplica de los cursos “en cascada” que llegan después de muchos intermediarios a sus destinatarios, las actualizacio-
nes que se realizan a cambio de puntaje para mejorar las condiciones laborales, los cursos realizados en poco tiempo sin una 
orientación o guía sufi ciente para profundizar en sus contenidos, las capacitaciones que no cuentan con monitoreo, apoyo ni 
seguimiento al tratar de poner lo aprendido en práctica durante el trabajo en  el aula, 

8 Esto se entiende, en parte, por las necesidades  que plantean los maestros sobre la inmediatez para resolver problemas debido 
a la escasez de tiempo y a las múltiples actividades que se desarrollan simultáneamente durante el trabajo en el aula.
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

de clase a un espacio más amplio, practicar un apoyo integrado, trabajar con los 
alumnos con grandes difi cultades; desarrollar la cooperación entre alumnos y 
ciertas formas simples de enseñanza mutua. 

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo: fomentar el deseo de 
aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar 
y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño; favorecer la defi nición 
de un proyecto personal del alumno.

• Trabajar en equipo: elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comu-
nes; impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones; afrontar y analizar conjun-
tamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales; hacer frente 
a crisis o confl ictos entre personas. 

• Participar en la gestión de la escuela: elaborar, negociar un proyecto institucional; 
organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los 
alumnos.

• Informar e implicar a los padres: favorecer reuniones informativas y de debate; 
dirigir las reuniones; implicar a los padres en la valorización de la construcción 
de los conocimientos. 

• Utilizar las nuevas tecnologías: utilizar los potenciales didácticos de programas 
en relación con los objetivos de los dominios de la enseñanza; utilizar los 
instrumentos multimedia en su enseñanza.

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: prevenir la violencia en la 
escuela o la ciudad, luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, 
étnicas y sociales; participar en la creación de reglas de vida común referentes a 
la disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta; analizar 
la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase; desarrollar el 
sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia. 

• Organizar la propia formación continua: saber explicitar sus prácticas; establecer 
un control de competencias y un programa personal de formación continua 
propios; negociar un proyecto de formación común con los compañeros 
(equipo, escuela, red); implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o 
del sistema educativo; aceptar y participar en la formación de los compañeros.

Por otro lado, David Perkins (1995) señala  que la escuela inteligente debe poseer 
tres características: estar informada, ser dinámica y ser refl exiva, y las engloba a todas 
en lo que llama “conocimiento generador”; es decir, el conocimiento que no se 
acumula vanamente y sin sentido, sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas 
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ayudándolas a comprender  el mundo y a desenvolverse en él. Dice que para que las 
escuelas alcancen ese estadío, es indispensable desarrollar un profesionalismo refl exivo 
que impulse el perfeccionamiento del maestro, tanto del que ya está en servicio como 
el que acaba de ingresar a la escuela. 

Pero, ¿a quién corresponde y cómo sería el desarrollo profesional de los docentes? 
¿Cómo impulsar la constitución de colectivos docentes que construyan escuelas inteli-
gentes? Desde luego que toca al gobierno y administración de los sistemas educativos, 
pero también a los maestros, considerando que el desarrollo de nuevas competencias 
de manera continua involucra el trabajar con su propia capacidad de aprender para 
aprender de manera  y con fi nes diferentes.

Asimismo, involucra a otras áreas del sistema educativo porque aprender de manera 
diferente implica no sólo disponer de cursos de actualización, materiales y talleres 
breves, generales o nacionales, herramientas tecnológicas y acervos bibliográfi cos, sino 
que además implica disponer de amplias oportunidades y posibilidades para hacerlo, 
de intercambiar y comunicarse con otros docentes y profesionales de la educación  
sistemáticamente para que con sus opiniones y experiencias actúen como puntos de 
referencia del proceso de enseñanza y de aprendizaje y, aporten al propio desarrollo 
profesional.

En esta circunstancia, los profesionales de la educación que desempeñan funciones 
técnicas desde diferentes áreas del sistema educativo cobran una particular importancia 
para apoyar la formación de los maestros en servicio, ya sea para su desarrollo profesional 
individual o sobre la base de las necesidades del establecimiento escolar.  Me refi ero a 
los docentes o profesionales de la educación que en México han sido comisionados 
de sus plazas directivas o docentes para apoyar de manera  a las escuelas de educación 
básica y de quienes hablaré en el siguiente capítulo de este documento.

La asesoría a las escuelas

La literatura sobre los procesos de cambio y mejora educativa señala que en la actualidad 
los maestros no pueden llevar a cabo su tarea solos porque, además de ser compleja, 
se espera demasiado de ellos respecto de su contribución a un programa social más 
amplio: la creación de sociedades que sean capaces de aprender continuamente  (Fullan, 
2002;  Stoll y Fink, 1999).  Con base en este razonamiento, en algunos países se han 
instalado, renovado o fortalecido los servicios –internos y externos– de apoyo técnico a 
las escuelas, con el propósito de que cuenten con la ayuda sistemática de profesionales 
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de la educación, quienes  a manera de colegas e interlocutores cercanos brinden ayuda 
técnica, oportuna y pertinente a sus necesidades para mejorar las prácticas educativas.

Si consideramos a la asesoría como un proceso dinámico que requiere del compro-
miso y la voluntad de quienes asesoran y son asesorados con el propósito de contar y 
brindar apoyo sistemático entre colegas para atender las problemáticas que se enfren-
tan cotidianamente en las prácticas educativas, nos damos cuenta que tal concepción 
no coincide con la realidad de nuestro sistema educativo, porque aunque en México 
contamos, desde hace mucho tiempo, con un conjunto de personas, instancias y 
servicios establecidos institucionalmente para apoyar a la escuela, no es sino hasta la 
reforma educativa de los noventas que se inicia una refl exión sobre sus funciones y 
formas de trabajo en relación con las escuelas y la mejora educativa.

La conformación, un tanto azarosa  e intuitiva  de estos servicios de apoyo, surgidos 
de la necesidad de dar atención a distintos problemas del sistema educativo en 
diversos momentos o etapas (atender a niños con capacidades diferentes, apoyar la 
formación continua de los maestros, fortalecer áreas y contenidos curriculares, asegurar 
la implantación de las reformas educativas, apoyar la supervisión escolar, incorporar 
contenidos interculturales y orientar la enseñanza, entre otros) ha derivado en una 
heterogeneidad de funciones y contenidos de trabajo que en la actualidad actúan de 
manera paralela, sin una coordinación ni articulación sistémica, por lo que suelen 
contraponerse  y hasta contradecirse en sus propósitos y acciones, de tal manera que 
sus usuarios (directivos y maestros) no encuentran en estos servicios el apoyo que dicen 
brindar.9

Con todo y esto, el sistema educativo tiene la fortaleza de contar  con personal externo 
a la escuela que tiene comisionadas sus tareas directivas o docentes para realizar funciones 
técnicas, entre otras, la de asesorar a las escuelas. Sin embargo, como antes dije, estos 
servicios no fueron inicialmente  integrados para apoyar directamente a las escuelas, ni su 
personal fue seleccionado o formado sistemáticamente para brindarles asesoría técnica; 
de tal manera que si por un lado reconocemos que la tarea del docente es compleja y 
requiere de una mirada crítica, profesional y cercana de asesores externos; por otro lado 
nos encontramos ante una situación en la que hay que  buscar y hacer caminos sobre 
la marcha para la que la asesoría  con este enfoque sea posible en nuestro país, porque 
¿quién apoyará a quienes pretenden brindar asesoría? ¿por qué partimos del hecho de 
que no han sido preparados para ello? 

9 A pesar de que en las últimos años ha habido reformas profundas en el sistema educativo, los servicios de apoyo con que con-
tamos no habían sido revisados para clarifi car sus ámbitos de infl uencia, contenidos de trabajo, formas de relación y de trabajo 
con las escuelas y, en suma sus propósitos y sentido. Es hasta hace poco tiempo que a partir de una iniciativa del Consejo Na-
cional de Autoridades Educativas (CONAE) se inició un debate con el propósito de regularlos y defi nir su orientación general 
siendo motivo de análisis desde la administración educativa. Los resultados de este debate se encuentran en: “Orientaciones 
generales para instalar y operar el Servicio de Asesoría Académica a la Escuela”, SEP, SEB, DGFCMS, julio de 2005.
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Algunas experiencias y refl exiones

En esta transición del sistema educativo en la que empieza a vislumbrarse a la asesoría 
técnica como una posible alternativa para impulsar la mejora educativa, suceden una 
serie de situaciones que pasan por  las concepciones que sobre esta función tienen sus 
agentes involucrados, así como por las condiciones institucionales en las que se realiza.  
En los siguientes párrafos presentaré algunas refl exiones derivadas de la puesta en marcha 
de un proyecto de innovación e investigación y el desarrollo de un diplomado que se 
ha impartido  para fortalecer las competencias profesionales de los asesores técnico  
pedagógicos.10

¿Qué signifi ca ser asesor o asesora?

La asesoría es, como he dicho antes, un concepto en construcción que tiene múltiples 
signifi cados, dependiendo del horizonte desde el cual se mire. En el caso particular de 
México este concepto no sólo se puede ver desde su sentido técnico,11 sino  también 
y muy especialmente desde su sentido político y laboral, dadas las características del 
personal que desarrolla esta función y sus criterios de reclutamiento. En esta circuns-
tancia, el análisis de las concepciones (con la idea de que el cambio en la asesoría 
implica el cambio de concepciones, de gestión y de prácticas) se puede hacer desde 
muchas ópticas; por mi parte, decidí realizarlo a partir de los datos que arrojan las 
actividades más frecuentes y las expresiones más empleadas por asesores con quienes he 
tenido contacto o relación de trabajo durante diferentes procesos.  

Es así que, con base en diferentes testimonios recogidos,12 planteo las siguientes ideas 
a manera de refl exiones, con el propósito de mostrar el gran abanico de situaciones 
que se presentan en un incipiente proceso de construcción sobre el signifi cado de esta 
función. 

Cabe aclarar que no se trata de desalentar o desacreditar la asesoría, sino más 
bien al contrario, para lo que conviene reconocer los múltiples puntos de partida en 
los que estamos situados y tenerlos en cuenta como experiencias y aprendizajes obte-
nidos que pueden ayudar a emprender nuevas experiencias, pues como proceso en 
construcción sólo es posible avanzar en la asesoría mediante aproximaciones sucesivas.

10 Se trata del Proyecto de Investigación e Innovación “La gestión en la escuela primaria” desarrollado  de 1997 a 2001 e impul-
sado por la Dirección General de Investigación Educativa de la entonces Subsecretaría de Educación Básica y Normal  en cerca 
de 2 500 escuelas y poco más de 400 asesores cuyo eje de trabajo estuvo en las escuelas y el cumplimiento de los propósitos 
educativos; así como del Diplomado “Fortalecimiento  profesional de asesores técnico-pedagógicos promovido por la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)  realizado en  seis entidades del país 
con alrededor de 600 asesores (2004-2006) en el que se analiza la confi guración de la función y se abordan elementos para 
identifi car necesidades de asesoría de algunas de las escuelas de la zona de infl uencia de los participantes.

11 Para lo cual contamos con literatura escrita por especialistas en el tema como Serafín Antúnez, Antonio Bolívar, Jesús Do-
mingo Segovia y Mar Rodríguez de España, entre otros.

12 A través de entrevistas, diarios de trabajo y registros de observación.
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¿La asesoría es un eslabón de la cadena operativa cuyas funciones están determinadas por 
los criterios de la autoridad superior?

En los siguientes testimonios se advierten varios elementos presentes en la asesoría que 
son manifestaciones particulares de problemáticas comunes a la función y los sujetos 
que la desempeñan.

 “Para muchos de nosotros (ser asesor) es hacer lo que nos indique el supervisor, somos 
una especie de ayudantes porque le apoyamos para bajar las indicaciones de la política 
educativa a las escuelas de la zona,  entregar información, ayudar a llenar documentos y 
formatos a los directores, además de entregarles materiales y capacitar a los maestros de 
acuerdo con los programas educativos que se nos señalan... muchas veces no tenemos 
voz ni voto y mucho menos autoridad en las escuelas para tomar decisiones, todo 
debe seguirse al pie de la letra, pues si no lo hacemos está en riesgo nuestro trabajo 
en la supervisión, del supervisor depende que nos llamen, nos quedemos aquí (en la 
supervisión) o que nos regresen a las escuelas... y esto a nadie le conviene pues trae 
mucho desprestigio...” 

“...cuando no hay una buena relación entre el supervisor y el ATP su función está 
en juego. De él depende que siga donde está o regresar al grupo. No es que sea muy 
cómodo ser ATP, al contrario, casi siempre das más tiempo que el maestro de grupo y 
hasta que un director; pero casi nadie quiere llegar al grupo por haber tenido diferencias 
con el supervisor, eso te marca a donde quiera que vayas a dar...”

Como puede leerse, una de las problemáticas de la asesoría es que las funciones 
están defi nidas por la autoridad inmediata superior por lo que se tienen pocas posi-
bilidades de  intervenir en sus contenidos y la manera cómo se llevan a cabo. Aquí, 
las tareas del asesor se refi eren a  comunicar, informar, prescribir o transmitir las ideas 
y pautas de la autoridad y de la administración educativa que llegan. La asesoría es 
concebida como un conjunto de tareas defi nidas por otras personas o instancias y el rol 
del asesor es el de operador, un engranaje unidireccional en la cadena de comunicación y  
transmisión del sistema educativo a través del cual se hacen llegar las indicaciones a las 
escuelas y sus maestros (se bajan). 
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

Por otro lado estos testimonios manifi estan una problemática relacionada con los 
criterios por los que se llega a la función y la condición del asesor como profesional al 
mismo tiempo que trabajador de la educación. Estas características otorgan un sello 
único a la valoración que se tiene de la asesoría y los compromisos que se adquieren 
con quien los nombró por lo cual es  necesario responderle “al pie de la letra”. De igual 
modo, se lee la importancia que tiene  evitar su “regreso a la escuela” por lo que implica 
ante sus colegas y por la infl uencia del poder que ostenta quien lo nombró  pues las 
posibles diferencias con éste lo “marcarían a donde quiera que vaya a dar”. 

¿Es la asesoría una función de nadie y de todos?

Como dije en párrafos anteriores, los servicios de apoyo técnico surgieron en distintos 
momentos con contenidos y fi nes diversos. Su confi guración actual es heterogénea  
y difícilmente se distinguen ámbitos y funciones con precisión. Por otro lado, su 
defi nición ha estado sujeta tanto a criterios personales como institucionales, de manera 
tal que difícilmente se podrían identifi car las funciones específi cas que le corresponde 
desarrollar a un asesor, así como distinguirlas de las que otros agentes del sistema 
educativo realizan porque también tienen la responsabilidad de apoyar a las escuelas. 

Esta situación tiene muchos efectos, pero hay por lo menos dos que son funda-
mentales, uno tiene que ver con la falta de identidad y de reconocimiento del asesor 
tanto para sí como por otros agentes del sistema educativo, y otro se relacionan con 
las consecuencias de la casi ausencia de control y evaluación de lo que hacen, por lo 
que pudiera pensarse que para el gobierno de los sistemas educativos esta función es 
innecesaria, considerando que en la tradición de los sistemas educativos importa lo que 
se valora o controla.

“...los asesores técnico-pedagógicos no tenemos bien defi nidas nuestras funciones y eso 
complica nuestro trabajo, somos aquellos a quienes les toca hacer lo que no se sabe a 
quién le corresponde... esto nos afecta porque en nuestro sistema a todo problema o 
programa que va saliendo, al ATP se lo van acomodando, por eso le hacemos a todo y 
al mismo tiempo de nada... trabajamos en la tierra de nadie y por eso tampoco nadie 
nos ve, somos como invisibles, como si no existiéramos... a nadie le importa lo que 
hacemos o dejamos de hacer”.   
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¿La  decisión y voluntad personal es sufi ciente para impulsar la mejora mediante la 
asesoría?

Ningún proceso de mejora educativa puede sostenerse y arraigarse por largo tiempo 
–como se espera suceda con la asesoría a las escuelas– sin el respaldo ni las condiciones 
que  le den un soporte y un carácter institucional, sobre todo cuando  se sabe que 
en general los sistemas educativos no están preparados para que las escuelas sean 
innovadoras. Esto aplica especialmente para la asesoría, porque se trata de una función  
débil –institucionalmente hablando– que en el caso de México apenas está iniciando la 
búsqueda de su defi nición.

De igual modo es importante refl exionar que los procesos de asesoría involucran  
acciones que –paradójicamente– contradicen la lógica de su funcionamiento; por 
ejemplo, en el caso de México, como en muchos países, el sistema funciona de manera 
vertical y jerárquicamente, mientras que la asesoría implica necesariamente procesos de 
democratización, participación y una relación horizontal, entre iguales. 

De la misma forma, cuando la asesoría técnica impulsa la refl exión sistemática de 
los maestros sobre su práctica docente y sus consecuencias, suelen tocarse asuntos 
técnicos, pero también laborales, administrativos y de otra naturaleza incluyendo 
los relacionados con la organización del gobierno y la administración del sistema 
educativo, sus prioridades y la relación con las escuelas, lo que en la tradición de la 
gestión institucional pudiera interpretarse como subversivo.

 “Yo me acuerdo que cuando los asesores del equipo técnico empezaron a hablar de los 
problemas del sistema y sus escuelas, entonces empezaron a aparecer otros actores y 
se dieron algunas confrontaciones porque no está bien visto hablar de los problemas, 
fue ahí que constaté el dicho tan sonado de a mi no me traiga problemas, yo quiero 
soluciones”.

“Queríamos respetar el proceso de aprendizaje de las escuelas y darles el tiempo  
necesario para no caer en el cumplimiento formal de las actividades, nos interesaban los 
procesos, pero eso chocó muy pronto con los tiempos de las autoridades que siempre 
exigen que  todo se cumpla en tiempo y forma”.

“Todo iba muy bien hasta que los supervisores se dieron cuenta de que la trans-
formación iba en serio, que mejorar la enseñanza también tenía que ver con el 
cumplimiento laboral y cómo se había nombrado a los directores... fue entonces que 
algunos decidieron retirar a sus escuelas y olvidarse de la mejora educativa...” 
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Según lo observado, para que la asesoría vaya conquistando un lugar en los sistemas 
educativos, es fundamental que las autoridades ayuden y manifi esten explícitamente su 
interés por las tareas de los asesores, ya que de lo contrario se “leería” que la asesoría es 
intrascendente, situación que no conviene  porque es contradictoria con la idea de concebirla 
como un componente importante de las políticas para mejorar la calidad educativa.

“Yo considero que somos los encargados de apoyar a los supervisores y directores 
en asesorar y orientar en materia técnico-pedagógica a los maestros; pero para ser 
honestos, son muy pocos los  que están interesados en que la cumplamos. Si a pesar de 
esto decidimos llevarla a cabo responsablemente lo tenemos que hacer solos...”

“Si nos apegamos a nuestro nombre de asesores técnicos, lo que deberíamos hacer 
es apoyar a las escuelas en lo que necesitan técnicamente, pero cuando intentas hacerlo 
se te rebota porque te mandan a cumplir otros compromisos, hasta de tipo social,  que  
el supervisor no puede cumplir. Y esto es muy frecuente...”

¿Asesorar es capacitar?

Uno de los principales cuestionamientos que surgen entre quienes desempeñan  
funciones de asesoría es la relación e interacción tan estrecha que tienen con otros 
procesos que intervienen en acciones que impulsan la mejora educativa. Esto no tendría 
que representar mayor problema si se reconoce que los asuntos de mejora implican 
la participación de procesos de diferente naturaleza cuyas fronteras difícilmente se 
podrían distinguir. Sin embargo, vale la pena señalar que no obstante que constituyen 
una unidad, no signifi can lo mismo ni son iguales entre sí. ¿En dónde empieza la 
capacitación y en dónde termina para dar paso a la asesoría?, ¿son procesos consecuentes 
o sincrónicos?, ¿puede existir la capacitación sin la asesoría y a la inversa?, ¿con qué 
otros procesos conviven? Estas y otras preguntas surgen en este momento en el 
que tratamos de proveer de identidad a la asesoría; pero es muy posible que la disertación 
refl eje el actual debate al respecto, sobre todo  a partir de su énfasis respecto de otras 
tareas institucionales que tienen encomendadas las instancias en las que laboran los 
asesores y de  su mayor o menor cercanía y relación con las escuelas. Así,  por ejemplo, 
aunque la capacitación de los maestros (su actualización, su formación continua y su 
desarrollo profesional) es un proceso que se realiza desde diferentes instancias, es a 
los centros de maestros que corresponde ésta como principal tarea a desplegar por las 
funciones y responsabilidades que se les han asignado institucionalmente.
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La asesoría a las escuelas. Refl exiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros

Por otro lado, hay que considerar que el proceso de asesoría emergen tantas 
necesidades como situaciones se presentan en el trabajo diario, por lo que dependiendo 
de los conocimientos y experiencias previas, el tipo de herramientas con las que se 
cuente, la naturaleza, profundidad y dimensiones de los problemas que se pretenden 
superar y las habilidades del asesor y el asesorado,  se “echa mano” de diferentes procesos 
de manera que no podrían corresponder a ninguna defi nición racional de los mismos.

“Para mi (la asesoría) consiste en capacitar, en ayudar a los maestros a decidir qué 
cursos les pueden ayudar  para mejorar la enseñanza... en conocer nuevos materiales y 
valorar los métodos que están usando. También es acompañarles en sus prácticas para 
analizar cómo les va y cómo pueden mejorarlas, además de indagar e investigar sobre 
sus prácticas, acercarles herramientas y bibliografía, darles a conocer las experiencias 
exitosas de otros centros, difundir las buenas prácticas y animar continuamente para 
alentar la mejora de la escuela...”  

¿Todos tienen que asesorar a las escuelas?

En México existen por lo menos tres instancias del sistema educativo que por defi nición 
institucional tienen la responsabilidad de apoyar a las escuelas, se trata de las mesas 
técnicas de los diferentes niveles y modalidades educativas, las jefaturas de sector, 
de enseñanza y de supervisión escolar, y las áreas responsables de coordinar y operar 
programas y proyectos de intervención y ayuda a las escuelas.

Con base en su cercanía y relación directa con las escuelas se puede decir que cada 
una de esta áreas estaría en posibilidades de ofrecer asesoría a las escuelas; sin embargo, 
es necesario primeramente no confundir la asesoría a las escuelas con la asesoría en 
las escuelas. De no hacerlo se generarían problemas mayores a los ya existentes por 
sobrecarga de trabajo y demandas a los directivos y docentes, con lo cual se tendría un 
efecto no esperado, además de adverso, para la mejora educativa:

“Cuando llegué a la escuela me topé con el (asesor) del PEC (Programa Escuelas de 
Calidad) y el director me dijo: –ahora, con eso de la asesoría, todos quieren venir a 
decirnos lo que tenemos que hacer y cada uno quiere que se haga a su manera, no se 
vale, ¿a quién le hacemos caso?, por favor ya pónganse de acuerdo, no es posible que 
digan que nos quieren apoyar  y ni siquiera se comuniquen entre ustedes”.
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Por otro lado, en la actualidad no todo el personal de apoyo técnico está en condi-
ciones para asesorar a las escuelas, tanto por sus cargas de trabajo (ver Anexo 1) como 
por la experiencia y formación que tiene para hacerlo; además de esto, las escuelas 
apenas están procesando la idea de la asesoría como un apoyo real y sería ingenuo 
pensar que están esperando este servicio o que pronto se tendrán solicitudes. Nuestras 
experiencias muestran que por ahora son más las escuelas que no quieren saber ni tener 
nada que ver con este proceso, por lo que hay que seguir trabajando al respecto:

“Yo reconozco  que para muchos  ATP es muy difícil  ganarse el respeto de los compa-
ñeros en las escuelas. Me refi ero a los que salieron del grupo o de la escuela por 
problemas... ¿cómo puedes llegar a asesorar si saben bien que tú no te esforzaste nunca 
por trabajar mejor o justo lo que les pides es lo que siempre dejaste de hacer?”

¿En qué centrar la asesoría, por dónde comenzar?

Si  estamos de acuerdo (con Fullan y Stiegelbauer, 1997) en que uno de los mayores 
problemas que enfrentan los asesores al impulsar procesos de mejora en las escuelas 
no es tanto la resistencia de los docentes como la fragmentación, la sobrecarga y la 
incoherencia que resultan de la aceptación pasiva de parte de los maestros y la falta 
de coordinación de muchas innovaciones diferentes, podrá valorarse la importancia de 
asesorar a la escuela  primeramente en la identifi cación y comprensión cabal de su tarea 
fundamental. Esto no sólo porque ayudará a contar con un punto de referencia para 
valorar su situación educativa y sus necesidades de apoyo, sino para que no  se pierda 
de vista que el aprendizaje de los alumnos es la razón de ser de la institución educativa 
y por tanto de la asesoría.

“Cuando me acerqué a las escuelas y empecé a asesorarlas, no sabía por dónde co-
menzar, tenían muchos problemas y todos importantes. Lo primero que hice fue hacer 
un diagnóstico de sus necesidades preguntando a los maestros qué apoyos requerían  
para ver con qué empezábamos, pero pronto me di cuenta que ellos tampoco tenían 
claros sus problemas y mucho menos sabían si esos problemas eran responsabilidad 
de la escuela, de  las familias o de las autoridades.  Pasaba que no tenían claro qué les 
tocaba hacer como escuela, no sabían cuál era su compromiso, su misión... ¿cómo 
ayudarlos? Lo primero –pensé– es tener un norte, saber a dónde queremos llegar, 
luego vendría la brújula para no perdernos y la búsqueda de caminos para llegar... 
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sin ver hacia el horizonte de lo que queríamos lograr nunca lo íbamos a conseguir o 
llegaríamos a puertos donde no queríamos o no pensábamos llegar”. 

Considero que la identifi cación, comprensión y asunción crítica y colectiva de la 
tarea fundamental de la escuela es el principal reto que tienen los asesores de escuelas. 
Las escuelas necesitan amigos y colegas críticos, individuos o grupos que en los momen-
tos apropiados las escuchen y les ayuden a aclararse rumbos y tomar decisiones. 

Para fi nalizar

Como puede advertirse a través de los párrafos anteriores y los últimos planteamientos, 
no cabe duda de que el tema de la asesoría  se ha ido ubicando entre los de interés 
para la política educativa. Una de las razones tiene que ver con la necesidad de buscar 
alternativas para responder a las crecientes demandas de la sociedad a la escuela.

De igual modo puede verse que los servicios de apoyo técnico en México han 
cumplido con diversas funciones y para distintos fi nes en el devenir histórico del 
sistema educativo. En la actualidad  se observan como un importante componente de 
las políticas para le mejora de la calidad educativa.

Apenas se está construyendo una noción de asesoría pensada para apoyar directamente 
a los directivos y docentes de las escuelas y, en este proceso, se distinguen  distintas 
formas de concebirla, de entenderla y de practicarla. En esta gama de concepciones se 
puede percibir que en general hay un sentido específi co en México, muy diferente al de 
otros países, porque existen elementos de orden estructural, por ejemplo los criterios 
de selección del personal y el ejercicio de sus funciones, estrechamente vinculados con 
asuntos de orden laboral y sindical.

Uno de los principales problemas que enfrenta la asesoría es que los docentes y las 
escuelas,  a las que se pretende innovar para que se constituyan en instituciones que 
aprenden, existen en –y dependen de– un sistema educativo conservador.

Las prioridades del sistema educativo y particularmente las de su gobierno y 
administración  no siempre han tenido en el centro del apoyo-técnico a las necesidades 
de la escuela, por lo que el tipo de funciones que se realizan son de diversa naturaleza, 
muchas de ellas asociadas fuertemente con las tareas administrativas.

Es indispensable que la asesoría se reoriente para que se relacione directamente con 
la tarea fundamental de la escuela porque “asesorar en educación consiste fi nalmente en 
ayudar a mejorar las formas de enseñar y aprender” (Monereo y Pozo, 2005). De esta 
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manera, la reorientación y redefi nición del sentido de la asesoría implica reconocer a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el foco de la mejora educativa.

Con seguridad, uno de los cambios de la política educativa que más impacto ha 
tenido sobre la asesoría está relacionado con las necesidades de formación continua y 
el desarrollo profesional de los maestros, esto es así porque el cambio escolar depende 
de los pensamientos y acciones de los profesores, lo cual signifi ca que la función que 
cumple el desarrollo del profesor es, además de un proceso, uno de los resultados 
deseados en la mejora de la escuela (Stoll y Fink , 1999).

Las experiencias de asesoría que se han emprendido en el país representan una 
oportunidad para explorar diferentes caminos y refl exionar sobre sus implicaciones, 
además de recuperar los aprendizajes obtenidos para nuevas experiencias.

Para fi nalizar este documento, que no el debate sobre la asesoría a las escuelas, cabe 
recordar que los problemas educativos, por su naturaleza misma, requieren de tiempo 
para su solución y que, a pesar de las exigencias de la sociedad y los apremios de la 
política educativa, falta mucho por conocer, por aprender. 

En este sentido, ante un paradigma en construcción, el camino emprendido da 
cuenta de las dudas, las incertidumbres y las encrucijadas a las que se llega abriendo 
veredas posibles de explorarse para seguir avanzando.

Sirvan de colofón algunas interrogantes de asesores de educación básica quienes 
ahora mismo se están replanteando su función: 

¿Cómo y a partir de qué se puede transitar hacia una asesoría que dialoga, escucha y 
advierte las necesidades de  las escuelas,  considerando a la tarea fundamental como el 
punto de partida y de llegada? ¿Cómo conjuntar las demandas y necesidades de diverso 
orden para escucharlas y tomarlas en cuenta? ¿Cuáles son las necesidades básicas de 
los maestros para aprender a aprender?, ¿cuáles las de los asesores? ¿Seremos capaces 
de aprovechar los programas y proyectos, las capacitaciones y las orientaciones de 
la política educativa para ayudar a las escuelas en la búsqueda de la mejora educativa? 
¿En la asesoría al colectivo docente, dónde queda el desarrollo individual de los maestros? 
porque en el trabajo conjunto se abordan cuestiones tan generales que no siempre es 
posible considerar los procesos y experiencias de los sujetos en particular, siendo que de 
esta manera se trabaja en el aula.
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Actividades de recuperación

•	 Mencione los fundamentos que la autora argumenta para poder con-
tar con una mejor práctica docente.

•	 Qué características debe tener un atp según la autora.

•	 Mencione qué retos educativos tiene que enfrentar la figura del atp 
ante los cambios que se presentan actualmente.

•	 Elabore un mapa mental* sobre las actividades que desempeña como 
atp dentro del contexto de la educación indígena tomando en cuenta 
los conceptos que menciona la autora.

* Mapa mental: “Es un recurso pedagógico que contribuye a la organiza-
ción de ideas y permite la profundización de conocimientos y experiencias 
previas para organizarlos y observarlos desde una nueva perspectiva”. Cer-
vantes, Víctor Luis (1999). El abc de los mapas mentales. México, 3ª ed. 
Asociación de Educadores Iberoamericanos (aei). 
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AComunidades de aprendizaje para la formación, 
el aprendizaje y la mejora educativa

Juan Manuel Escudero 

El  autor realza la importancia de contar con comunidades 
de aprendizaje en los centros escolares, como una propuesta  
para mejorar la calidad  educativa y los aprendizajes de los 
estudiantes, fomentando relaciones sociales e intelectuales 

del profesorado que estimulen su desarrollo profesional y propicien  una  
formación de calidad, resaltando el papel primordial que tiene la gestión, el 
gobierno y las instituciones educativas y  las fuerzas sociales, políticas, cul-
turales y económicas que influyen en el desarrollo de los centros escolares, 
así como en la pertinencia del currículo y en los procesos de enseñanza y 
el aprendizaje que repercuten en la calidad educativa que se ofrece a  los 
alumnos.

En un primer apartado se exponen algunas características para que los 
centros, los educadores, los reconocedores y los críticos de sus contextos 
y condiciones de trabajo propicien un ambiente en donde se puedan re-
crear actitudes, valores, relaciones y prácticas de inclusión.

En el segundo apartado se abordan tres ejes de diversas actuaciones: dis-
poner estructuras y condiciones que son necesarias para la colaboración, 
una política y cultura institucional de trabajo en colaboración, y una co-
laboración para potenciar buenos aprendizajes docentes y un desarrollo 
profesional colegiado. 

Resalta también la formación y desarrollo del profesorado como un tema 
de suma importancia, en donde se postula a las comunidades de aprendi-
zaje como un elemento esencial para la construcción y el desarrollo de una 
buena educación como resultado de la formación. 

Escudero, Juan Manuel. Ponencia "Comunidades de Aprendizaje para la 
Formación, el Aprendizaje y la Mejora Educativa".  Foro Reflexiones y Pro-
puestas para Avanzar hacia una Educación de Calidad con Equidad. Pro-
grama Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de los 
Maestros de Educación Básica en Servicio, Formación Continua de Maes-
tros en Servicio, Edo. de Campeche. 24 y 25 de febrero de 2011. Campe-
che, México. sep, pp. 29-52. 
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FORO
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD

EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

28

A nosotros nos queda preguntarnos a partir de lo que  
modestamente les sugerí y pensando en sus estados, y en 
cada uno desde su parcela ¿qué mecanismos podríamos 
empezar a generar para que la formación en servicio 
mejore, sea pertinente, más elevada, más eficiente?, 
¿qué nos conviene revisar de manera más precisa en los 
dispositivos de evaluación?, o más bien ¿qué se tiene que 
hacer para establecerlos porque ni siquiera los tenemos 
como ya hemos dicho antes?, ¿a quién corresponde esa 
tarea que a lo mejor ni siquiera se hace?, ¿en manos de 
quién está?, ¿cómo la hace? ¿qué nos tocaría a cada 
uno de nosotros hacer? Las respuestas serían orientacio-
nes para cambiar  a futuro. 

Muchas gracias por su sostenida y atenta escucha.                                          FORO
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD

EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

CONFERENCIA

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
PARA LA FORMACIÓN, EL APRENDIZAJE

Y LA MEJORA EDUCATIVA   

Dr. Juan Manuel Escudero
Universidad de Murcia
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 p
ro

p
ós

ito
 s

e 
of

re
ce

n 
d

iv
er

sa
s 

a
ct

iv
id

a
d

es
.

2.
1 

 L
a 

co
ns

tru
cc

ió
n 

d
e 

un
a 

vi
sió

n 
d

e 
un

a 
bu

en
a 

ed
u-

ca
ci

ón
 d

el
ib

er
ad

a,
 ra

zo
na

d
a 

y 
co

m
pa

rti
d

a.
  C

ua
lq

ui
er

 
co

m
un

id
ad

 
d

e 
ap

re
nd

iza
je

 
o 

d
e 

pr
ác

tic
a 

(W
en

ge
r, 

20
01

) 
se

 d
ef

in
e 

po
r u

na
 d

et
er

m
in

ad
a 

cu
ltu

ra
 d

e 
co

la
bo

ra
ci

ón
 c

en
tra

d
a 

en
 la

 m
ej

or
a 

d
e 

la
 e

d
uc

ac
ió

n 
d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
 y

 d
e 

la
 f

or
m

ac
ió

n 
d

el
 p

ro
fe

so
ra

d
o 

im
pl

i-
ca

d
o.

 E
l f

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

d
e 

re
la

ci
on

es
 s

oc
ia

le
s 

e 
in

te
le

c-
tu

al
es

 e
nt

re
 s

us
 m

ie
m

br
os

 h
ac

e 
po

sib
le

 p
ar

tic
ip

ar
 y

 d
el

i-
be

ra
r, 

co
nc

er
ta

nd
o 

d
em

oc
rá

tic
a 

y 
ra

zo
na

d
am

en
te

 c
ie

rto
s 

va
lo

re
s 

y 
pr

in
ci

pi
os

, 
cr

ee
nc

ia
s, 

ob
je

tiv
os

, 
co

no
ci

m
ie

nt
os

, 
m

od
os

 d
e 

ha
ce

r c
om

pa
rti

d
os

. A
 la

s 
pe

rs
on
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 p

ar
tic

ip
an

te
s 

se
 l
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 o

fre
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 d
e 

es
e 

m
od

o 
re

sp
al

d
o,

 r
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

y 
pe

rte
ne

nc
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, 
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í c
om

o 
ta

m
bi

én
 c

om
pr

om
iso

s 
y 

ac
tu

ac
io

-
ne

s 
le

al
es

, 
d

en
tro

 d
e 

un
a 

te
ns

ió
n 

co
m

pl
ej

a 
en

tre
 h

ac
er

 
po

sib
le

 la
 c

on
so

lid
ac

ió
n 

y 
el

 c
am

bi
o 

d
e 

la
 c

om
un

id
ad

.  
En

 
el

 á
m

bi
to

 s
in

gu
la

r d
e 

la
 e

d
uc

ac
ió

n,
 y

 m
ás

 e
n 

pa
rti

cu
la

r d
e 

lo
s 

ce
nt

ro
s, 

la
s 

re
la

ci
on

es
 s

oc
ia

le
s 

cr
ea

d
as

 o
be

d
ec

en
 a

 
el

ab
or

ar
 u

na
 d

et
er

m
in

ad
a 

cu
ltu

ra
 e

d
uc

at
iv

a,
 e

s 
d

ec
ir,

 u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

va
lo

re
s, 

pr
in

ci
pi

os
 y

 p
rá

ct
ic

as
 p

ed
ag

óg
ic

as
 

qu
e 

m
er

ez
ca

n 
se

r j
us

tif
ic

ad
as

 y
 v

al
or

ad
as

 c
om

o 
pr

op
ia

s d
e 

 
un

a 
bu

en
a 

ed
uc

ac
ió

n.
 C

om
o 

se
 s

ab
e,

 lo
 q

ue
 s

e 
en

tie
nd

e 
en

 o
ca

sio
ne

s 
po

r 
bu

en
a 

ed
uc

ac
ió

n,
 u

na
 e

d
uc

ac
ió

n 
d

e 
ca

lid
ad

, 
es

 a
lg

o 
qu

e 
d

ep
en

d
e 

fu
er

te
m

en
te

 d
e 

op
ci

on
es

 
id

eo
ló

gi
ca

s, 
m

or
al

es
, s

oc
ia

le
s y

 p
ol

íti
ca

s d
isp

ar
es

 (E
sc

ud
er

o,
 

20
02

; 
Es

cu
d

er
o 

y 
M

ar
tín

ez
, 

20
11

). 
Po

r 
es

o 
no

 b
as

ta
 c

on
 

ha
bl

ar
 d

e 
bu

en
a 

ed
uc

ac
ió

n,
 s

in
o 

qu
e 

ha
y 

qu
e 

pr
ec

isa
r e

n 
lo

 p
os

ib
le

 q
ué

 in
cl

uy
e 

e 
im

pl
ic

a 
ta

nt
o 

en
 la

s i
d

ea
s c

om
o 

en
 

la
s p

rá
ct

ic
as

. V
ea

m
os

 a
lg

un
as

 p
ro

pu
es

ta
s p

ar
a 

la
 re

fle
xió

n.

a)
 

Es
 b

ue
na

 a
qu

el
la

 e
d

uc
ac

ió
n 

qu
e 

es
tá

 e
xp

re
sa

 y
 

co
he

re
nt

em
en

te
 li

ga
d

a 
al

 v
al

or
 e

se
nc

ia
l d

e 
la

 e
d

uc
ac

ió
n 

co
m

o 
un

 d
er

ec
ho

 in
al

ie
na

bl
e 

d
e 

to
d

as
 la

s 
pe

rs
on

as
 q

ue
, 

po
r l

o 
ta

nt
o,

 h
a 

d
e 

se
r g

ar
an

tiz
ad

o 
d

e 
fo

rm
a 

ef
ec

tiv
a 

y 
sin

 
ni

ng
ún

 g
én

er
o 

d
e 

ex
cl

us
io

ne
s.

b)
 

Un
a 

bu
en

a 
ed

uc
ac

ió
n 

ha
ce

 p
ar

tíc
ip

es
 a

 t
od

os
 lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
 d

e 
co

nt
en

id
os

 ri
gu

ro
so

s, 
re

le
va

nt
es

 y
 si

gn
ifi

ca
ti-

vo
s, 

cr
ea

 o
po

rtu
ni

d
ad

es
, e

xp
er

ie
nc

ia
s, 

ay
ud

as
 y

  lo
s a

po
yo

s 
ne

ce
sa

rio
s, 

re
co

no
ci

en
d

o 
y 

va
lo

ra
nd

o 
la

 d
iv

er
sid

ad
 d

el
 

al
um

na
d

o,
  

pa
ra

 e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

bu
en

os
 a

pr
en

d
iza

je
 y

 e
l 

lo
gr

o 
d

e 
bu

en
os

 r
es

ul
ta

d
os

, 
ap

os
ta

nd
o,

 e
nt

on
ce

s, 
po

r 
el

 
éx

ito
 e

sc
ol

ar
 y

 c
om

ba
tie

nd
o 

cu
al

qu
ie

r f
or

m
a 

d
e 

pr
iv

ac
ió

n 
d

e 
re

su
lta

d
os

 q
ue

 s
on

  
ne

ce
sa

rio
s, 

aq
uí

 y
 a

ho
ra

,  
pa

ra
 

po
d

er
 lle

va
r u

na
 v

id
a 

d
ig

na
.

C
O
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C

IÓ
N
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O
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,
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EN

D
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A
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 L

A
 M
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O

R
A

 D
E 
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 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ
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. 

U
ni
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e M
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)
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C
U
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A

S 
D
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U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

FO
R

O
R

E
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E
X
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N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

35
34

c)
 

Un
a 

bu
en

a 
ed

uc
ac

ió
n 

at
ie

nd
e 

y 
d

es
ar

ro
lla

 s
im

ul
-

tá
ne

am
en

te
 só

lid
os

 a
pr

en
d

iza
je

s i
nt

el
ec

tu
al

es
, p

er
so

na
le

s y
 

so
ci

al
es

, 
pu

es
 a

sp
ira

 a
 f

or
m

ar
 a

 p
er

so
na

s 
in

te
lig

en
te

s 
(n

o 
bi

bl
io

te
ca

s 
vi

vi
en

te
s)

, r
az

on
ab

le
m

en
te

 fe
lic

es
 (

no
 p

er
so

na
s 

co
m

pe
tit

iv
as

 y
 m

er
m

ad
as

), 
 y

 s
uj

et
os

 c
ív

ic
os

, c
on

 c
ap

ac
i-

d
ad

es
 d

e 
ha

ce
r v

al
er

 su
s d

er
ec

ho
s y

 ta
m

bi
én

 d
e 

as
um

ir 
su

s 
d

eb
er

es
 c

on
 lo

s d
em

ás
. 

d
) 

Un
a 

bu
en

a 
ed

uc
ac

ió
n 

no
 e

st
á 

ob
se

sio
na

d
a 

co
n 

lo
s 

re
su

lta
d

os
 a

ca
d

ém
ic

os
, p

er
o 

lo
s 

va
lo

ra
 y

 p
er

sig
ue

, t
an

to
 a

 
lo

 la
rg

o 
d

e 
la

 t
ra

ye
ct

or
ia

 e
sc

ol
ar

 (
es

 m
uy

 im
po

rta
nt

e 
ve

la
r 

po
r l

a 
ca

lid
ad

 d
e 

vi
d

a,
 d

e 
co

nt
en

id
os

, m
et

od
ol

og
ía

s, 
re

la
-

ci
on

es
 y

 e
xp

er
ie

nc
ia

s 
en

 lo
s 

ce
nt

ro
s 

y 
au

la
s)

, 
co

m
o 

en
 la

 
tra

ns
ic

ió
n 

en
tre

 e
l m

un
d

o 
d

e 
la

 e
sc

ue
la

, l
a 

vi
d

a 
ad

ul
ta

 y
 e

l 
m

un
d

o 
d

el
 tr

ab
aj

o.
 P

or
 lo

 ta
nt

o,
 e

s 
pr

ec
iso

 p
en

sa
r y

 a
sp

ira
r 

a 
un

a 
ed

uc
ac

ió
n 

in
cl

us
iv

a 
y 

co
ne

ct
ar

la
 a

l t
ie

m
po

 c
on

 la
 

in
cl

us
ió

n 
so

ci
al

 (E
sc

ud
er

o 
y 

M
ar

tín
ez

, e
n 

pr
en

sa
 a

).

La
 fi

rm
e 

cr
ee

nc
ia

 e
n 

el
 p

od
er

 d
e 

la
 e

d
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 h

ac
er

 
y 

lo
gr

ar
 lo

 q
ue

 e
st

á 
en

 su
s m

an
os

 to
ca

nd
o 

co
n 

la
s y

em
as

 d
e 

lo
s 

d
ed

os
 la

 u
to

pí
a,

 p
ue

d
e 

ha
ce

r 
d

e 
un

a 
co

m
un

id
ad

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 u

n 
pr

oy
ec

to
 a

m
bi

ci
os

o,
 u

n 
su

eñ
o 

co
le

ct
iv

o 
(F

le
ch

a,
 2

00
8;

 E
sc

ud
er

o,
 2

00
9)

, 
cu

yo
s 

so
ña

d
or

es
 h

ag
an

 
ex

pl
íc

ito
 su

s c
om

pr
om

iso
s c

on
 e

l v
al

or
 d

e 
qu

e 
la

 e
d

uc
ac

ió
n 

es
 u

n 
d

er
ec

ho
, n

o 
un

 m
ér

ito
. L

a 
al

ta
 a

m
bi

ci
ón

 d
e 

ay
ud

ar
 a

 
qu

e 
to

d
os

 lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 d
es

ar
ro

lle
n 

al
 m

áx
im

o 
su

 p
ot

en
-

ci
al

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 p

ue
d

e 
in

sp
ira

r, 
as

í, 
 e

l t
ip

o 
d

e 
ce

nt
ro

s a
 

cr
ea

r, 
el

 c
ur

ríc
ul

o 
a 

d
ise

ña
r y

 la
s 

re
la

ci
on

es
 p

ed
ag

óg
ic

as
 a

 
so

st
en

er
, 

po
ni

en
d

o 
en

 
el

lo
 

el
 

m
ej

or
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
d

isp
on

ib
le

 o
 q

ue
 se

 a
d

qu
ie

ra
, e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
ca

pa
ci

d
ad

es
 

qu
e 

en
sa

nc
he

n 
ve

nt
an

as
 a

 l
a 

es
pe

ra
nz

a 
y 

la
 c

on
ce

n-
tra

ci
ón

 d
e 

vo
lu

nt
ad

es
 s

in
 la

s 
cu

al
es

 la
s 

gr
an

d
es

 m
et

as
 s

ól
o 

se
 q

ue
d

an
 e

n 
bu

en
as

 in
te

nc
io

ne
s. 

2.
2 

 D
isp

on
er

 c
ie

rta
s 

es
tru

ct
ur

as
 y

 c
on

d
ic

io
ne

s 
qu

e 
so

n 
ne

ce
sa

ria
s p

ar
a 

la
 c

ol
ab

or
ac

ió
n.

Lo
 m

ism
o 

qu
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 q
ue

 q
ui

er
en

 a
pr

en
d

er
 c

on
 

pr
of

un
d

id
ad

 lo
s c

on
te

ni
d

os
 e

sc
ol

ar
es

 h
an

 d
e 

in
ve

rti
r e

n 
el

lo
 

tie
m

po
s, 

bu
en

as
 c

on
d

ic
io

ne
s 

y 
há

bi
to

s 
d

e 
es

tu
d

io
, l

os
 c

en
-

tro
s 

y 
d

oc
en

te
s 

qu
e 

qu
ie

re
n 

av
an

za
r c

ol
ec

tiv
am

en
te

 e
n 

la
 

pe
rs

ec
uc

ió
n 

d
e 

un
a 

bu
en

a 
ed

uc
ac

ió
n,

 n
ec

es
ita

n 
tie

m
po

s 
pa

ra
 p

en
sa

r y
 so

ña
r j

un
to

s, 
pa

ra
 tr

ab
aj

ar
 e

n 
co

la
bo

ra
ci

ón
 y

 
pa

ra
 h

ac
er

lo
 d

e 
fo

rm
a 

pr
ov

ec
ho

sa
, 

ef
ec

tiv
a.

 C
ad

a 
ce

nt
ro

 q
ue

 c
on

te
m

pl
e 

en
 su

 h
or

izo
nt

e 
la

 p
os

ib
ilid

ad
 y

 la
 

co
nv

en
ie

nc
ia

 d
e 

en
tra

r 
en

 l
a 

av
en

tu
ra

 d
e 

ir 
sie

nd
o 

un
a 

co
m

un
id

ad
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

, 
ha

 d
e 

in
te

rro
ga

rs
e 

so
br

e 
lo

s 
re

cu
rs

os
 m

at
er

ia
le

s 
y 

hu
m

an
os

 c
on

 lo
s 

qu
e 

cu
en

ta
, l

a 
po

si-
bi

lid
ad

 d
e 

bu
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ar
 lo

s n
ec

es
ar

io
s y

 la
 m

an
er

a 
d

e 
d

isp
on

er
lo

s 
pa

ra
 c

re
ar

 c
on

d
ic

io
ne

s 
id

ón
ea

s, 
au

nq
ue

 n
o 

se
an

 id
ea

le
s, 

pa
ra

 ir
 h

ac
ie

nd
o 

su
 p

ro
pi

o 
ca

m
in

o.
 E

st
e 

fla
nc

o 
re

pr
es

en
ta

, 
en

 p
rin

ci
pi

o,
 u

n 
m

ar
ge

n 
d

e 
po

sib
ilid

ad
, 

au
nq

ue
 t

am
bi

én
 

pu
ed

e 
se

r, 
en

 m
uc

ho
s 

ca
so

s, 
un

a 
fu

en
te

 d
e 

ba
rre

ra
s 

y 
lim

ita
ci

on
es

. P
or

 e
llo

, l
a 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 d

e 
cr

ea
r y

 so
st

en
er

 
co

m
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 n
o 

só
lo

 c
om

pe
te

 a
 lo

s 
ce

n-
tro

s, 
sin

o 
ta

m
bi

én
 a

 lo
s 

po
d

er
es

 p
úb

lic
os

 y
 la

 s
oc

ie
d

ad
. L

a 
cu

es
tió

n 
se

rá
, e

n 
ca

d
a 

ca
so

 si
ng

ul
ar

, q
ué

 y
 c

óm
o 

se
 p

ue
d

e 
ha

ce
r d

en
tro

 d
e 

lo
s p

ro
pi

os
 m

ár
ge

ne
s d

e 
po

sib
ilid

ad
, y

 q
ué

 
es

 lo
 q

ue
 e

s j
us

to
 y

 p
re

ci
so

 se
gu

ir 
re

iv
in

d
ic

an
d

o 
d

e 
ot

ro
s, 

d
e 

lo
s 

po
d

er
es

 
pú

bl
ic

os
 

y 
d

e 
la
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ci
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ad
. 

Un
 

re
to

 
pa
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cu
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qu
ie

r c
en

tro
 se

rá
, p
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 ta
nt

o,
 q

ué
 e

st
ru

ct
ur
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, t

ie
m

po
s 

y 
re

cu
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os
  d

isp
on

ib
le

s p
od
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 p
on

er
, y

a 
m
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o,

 a
l s

er
vi

ci
o 

d
e 

ha
ce

r a
lg

ún
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va
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e 
en

 b
ue

na
 e

d
uc
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ió

n.
  2.

3 
 U

na
 p

ol
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ca
 y

 c
ul

tu
ra

 i
ns

tit
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l 
d

e 
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 e
n 
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bo
ra

ci
ón

.
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s c
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d
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ne
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 d
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, s
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n 
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a 
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 p
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re

fo
rz

ar
 v

ín
cu

lo
s s

oc
ia

le
s e

nt
re

 e
l p

ro
fe

so
ra

d
o 

a 
tra

vé
s d

e 
lo

s 
cu

al
es

 c
irc

ul
en

 y
 se

 d
es

ar
ro

lle
n 

re
la

ci
on

es
 so

ci
al

es
 e

 in
te

le
c-

tu
al

es
 re

le
va

nt
es

 y
 fr

uc
tíf

er
as

. 

N
o 

to
d

as
 la

s 
re

la
ci

on
es

 q
ue

 s
up

on
en

 t
ra

ba
ja

r j
un

to
s 

en
 lo

s 
ce

nt
ro

s 
so

n 
au

té
nt

ic
as

 re
la

ci
on

es
 d

e 
co

la
bo

ra
ci

ón
. P

ar
a 

ir 
ha

ci
én

d
ol

a 
po

sib
le

, e
s p

re
ci

so
 c

on
ta

r c
on

 la
 p

ro
pi

a 
hi

st
or

ia
 

y 
po

sib
ilid

ad
es

, a
bo

rd
ar

 a
su

nt
os

 p
ed

ag
óg

ic
os

 re
le

va
nt

es
 y

 
pr

ov
ec

ho
so

s 
pa

ra
 la

 p
rá

ct
ic

a,
 c

on
st

ru
ir 

un
 b

ue
n 

cl
im

a 
d

e 
co

nf
ia

nz
a,

 a
yu

d
a 

m
ut

ua
 y

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 c
om

pa
rti

d
as

, 
es

ta
bl

ec
er

 
ac

ue
rd

os
 

ra
zo

na
d

os
 

y 
co

m
pr

om
iso

s 
pa

ra
 

tra
d

uc
irl

os
 a

 la
 p

rá
ct

ic
a,

 c
on

ci
lia

nd
o 

la
 le

gí
tim

a 
au

to
no

m
ía

 
pr

of
es

io
na

l c
on

 la
 c

on
tri

bu
ci

ón
 s

ol
id

ar
ia

 a
 h

ac
er

 p
os

ib
le

s 
pr

oy
ec

to
s c

ol
ec

tiv
os

. 

La
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

ed
uc

at
iv

a 
es

 m
ás

 a
ut

én
tic

a 
si 

es
 p

en
sa

da
 

y 
vi

vi
da

 p
or

 la
s p

ar
te

s c
om

o 
la

 e
xp

re
sió

n 
de

 u
na

 c
ul

tu
ra

, n
o 

co
m

o 
un

a 
im

po
sic

ió
n 

ex
te

rn
a,

 s
i 

es
tá

 i
nt

er
io

riz
ad

a 
co

m
o 

un
a 

no
rm

a 
in

st
itu

ci
on

al
, 

no
 

de
pe

nd
ie

nt
e 

de
l 

vo
lu

n-
ta

ris
m

o,
 si

 se
 d

es
ar

ro
lla

 p
ro

m
ov

ie
nd

o 
ac

tiv
id

ad
es

 in
te

le
c-

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   109 30/11/15   14:48



110

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

37
36

tu
al

es
 q

ue
 s

ea
n 

re
al

m
en

te
 p

ro
ve

ch
os

as
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 la
s 

id
ea

s 
y 

la
s 

pr
ác

tic
as

 p
ed

ag
óg

ic
as

 d
e 

lo
s 

pa
rti

ci
pa

nt
es

. S
i, 

co
m

o 
pa

re
ce

 d
es

ea
bl

e,
 la

 c
om

un
id

ad
 e

d
uc

at
iv

a 
es

 m
ás

 
am

pl
ia

 q
ue

 la
 re

pr
es

en
ta

d
a 

en
 e

xc
lu

siv
a 

po
r l

os
 d

oc
en

te
s 

d
e 

un
 c

en
tro

, e
sa

 c
ul

tu
ra

 d
e 

co
la

bo
ra

ci
ón

 h
a 

d
e 

se
r, 

d
e 

un
 

la
d

o,
 i

nc
lu

siv
a 

d
e 

to
d

o 
el

 p
ro

fe
so

ra
d

o,
 y

, 
d

e 
ot

ro
, 

es
ta

r 
ab

ie
rta

, s
er

 p
ar

tic
ip

ad
a 

y 
co

m
pr

om
et

id
a 

po
r o

tro
s a

ge
nt

es
, 

d
es

d
e 

lo
s e

st
ud

ia
nt

es
 y

 su
s f

am
ilia

s, 
ha

st
a 

ot
ro

s m
ie

m
br

os
 d

e 
la

 c
om

un
id

ad
 s

oc
ia

l q
ue

 e
st

én
 d

isp
ue

st
os

 a
 g

ar
an

tiz
ar

 u
na

 
bu

en
a 

fo
rm

ac
ió

n 
d

e 
lo

s 
m

ás
 j

óv
en

es
. 

El
lo

 s
up

on
e,

 e
nt

re
 

ot
ra

s 
co

sa
s, 

qu
e 

la
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

en
 l

os
 c

en
tro

s 
no

 e
st

é 
se

pa
ra

d
a 

d
el

 c
on

te
xt

o 
so

ci
al

 y
 c

ul
tu

ra
l, 

sin
o 

qu
e 

fo
rm

e 
pa

rte
 d

e 
ot

ra
s 

fu
er

za
s 

y 
m

ov
im

ie
nt

os
 d

e 
la

 c
iu

d
ad

an
ía

, 
d

isp
ue

st
os

 a
 p

el
ea

r p
or

 u
na

 b
ue

na
 e

d
uc

ac
ió

n 
d

e 
lo

s 
m

ás
 

jó
ve

ne
s y

 p
or

 la
 re

ge
ne

ra
ci

ón
 so

ci
al

, e
co

nó
m

ic
a 

y 
cu

ltu
ra

l, 
as

í c
om

o 
d

em
oc

rá
tic

a,
  d

e 
la

s c
om

un
id

ad
es

 m
ás

 c
er

ca
na

s 
(E

sc
ud

er
o 

y 
M

ar
tín

ez
, 

en
 p

re
ns

a 
b)

. 
Un

a 
co

m
un

id
ad

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 c

om
o 

la
 q

ue
 s

e 
es

tá
 p

ro
po

ni
en

d
o 

no
 s

ól
o 

ab
og

a 
po

r r
el

ac
io

ne
s s

oc
ia

le
s y

 la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

d
e 

d
ife

re
n-

te
s 

ag
en

te
s 

so
ci

al
es

 y
 e

d
uc

at
iv

os
, 

sin
o 

po
r 

su
 o

rie
nt

ac
ió

n 
ét

ic
a 

y 
d

em
oc

rá
tic

a,
 p

re
ci

sa
m

en
te

 p
or

qu
e 

el
lo

 e
s e

se
nc

ia
l 

pa
ra

 c
on

st
ru

ir 
y 

pr
om

ov
er

 u
na

 e
d

uc
ac

ió
n 

ju
st

a 
y 

eq
ui

ta
tiv

a 
(F

ur
m

an
, 2

00
4;

 E
sc

ud
er

o,
 2

00
9)

. 

2.
4 

 
Un

a 
co

la
bo

ra
ci

ón
 

ad
ec

ua
d

a 
pa

ra
 

 
po

te
nc

ia
r 

bu
en

os
 a

pr
en

d
iza

je
s 

d
oc

en
te

s 
y 

un
 d

es
ar

ro
llo

 p
ro

fe
sio

na
l 

co
le

gi
ad

o.

 L
a 

fo
rm

ac
ió

n 
y 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
el

 p
ro

fe
so

ra
d

o 
es

 u
n 

te
m

a 
ce

nt
ra

l 
d

e 
at

en
ci

ón
 y

 d
e 

pr
op

ue
st

as
. 

La
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

d
oc

en
te

 p
os

tu
la

d
a 

po
r l

as
 c

om
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 lo
 

er
ig

e 
co

m
o 

fo
co

 d
e 

at
en

ci
ón

 p
re

fe
re

nt
e,

 p
ue

s 
es

 e
se

nc
ia

l 
pa

ra
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 b

ue
na

 e
d

uc
ac

ió
n 

a 
la

 q
ue

 m
ás

 a
rri

ba
 s

e 
hi

zo
 m

en
ci

ón
. 

 D
e 

m
an

er
a 

qu
e,

 
ha

bl
an

d
o 

en
 t

ér
m

in
os

 g
en

er
al

es
, 

pu
ed

e 
d

ec
irs

e 
qu

e 
un

a 
co

m
un

id
ad

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 s

er
á 

ta
nt

o 
m

ás
 b

en
ef

ic
io

sa
 e

 
in

flu
ye

nt
e 

cu
an

to
 m

ej
or

 c
on

tri
bu

ya
 a

 q
ue

 l
os

 d
oc

en
te

s 
tra

ba
je

n 
so

br
e 

co
nt

en
id

os
 p

ed
ag

óg
ic

os
 r

el
ev

an
te

s 
y 

lo
 

ha
ga

n 
pa

rti
ci

pa
nd

o 
ac

tiv
am

en
te

 
en

 
op

or
tu

ni
d

ad
es

 
y 

ex
pe

rie
nc

ia
s 

id
ón

ea
s 

pa
ra

 d
es

ar
ro

lla
r b

ue
no

s 
ap

re
nd

iza
je

s 
en

 lo
 q

ue
 s

e 
re

fie
re

 a
 la

 re
co

ns
tru

cc
ió

n 
y 

la
 m

ej
or

a 
d

e 
su

s 
co

nc
ep

ci
on

es
, c

ap
ac

id
ad

es
 y

 c
om

pr
om

iso
s 

co
n 

el
 a

pr
en

-
d

iza
je

 d
e 

el
lo

s m
ism

os
 y

 d
e 

lo
s e

st
ud

ia
nt

es
. 

C
on

vi
en

e 
ad

ve
rti

r 
ex

pr
es

am
en

te
 q

ue
, 

vi
st

as
 d

es
d

e 
un

a 
d

et
er

m
in

ad
a 

pe
rs

pe
ct

iv
a,

 la
s c

om
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 
no

 s
ól

o 
pe

rs
ig

ue
n 

el
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

in
te

le
ct

ua
l y

 d
id

ác
tic

o 
d

e 
lo

s 
d

oc
en

te
s, 

lo
 c

ua
l, 

ci
er

ta
m

en
te

, 
no

 e
s 

po
co

. 
A

d
em

ás
, 

co
n 

un
a 

m
ira

d
a 

m
ás

 a
m

pl
ia

, t
ie

ne
n 

la
 a

m
bi

ci
ón

 d
e 

co
nt

ri-
bu

ir 
co

m
o 

es
 m

en
es

te
r 

al
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

un
a 

pe
rc

ep
ci

ón
 y

 
vi

ve
nc

ia
 d

e 
la

 p
ro

fe
sió

n 
co

m
o 

un
a 

ta
re

a 
so

ci
al

, i
nt

el
ec

tu
al

 
y 

m
or

al
 a

pa
sio

na
nt

e,
 c

on
ec

ta
d

a 
co

n 
la

 lu
ch

a 
po

r l
a 

ig
ua

l-
d

ad
 y

 la
 p

ro
fu

nd
iza

ci
ón

 e
n 

la
 d

em
oc

ra
ci

a 
(N

ie
to

, 2
00

6)
. L

a 
ut

op
ía

 d
e 

ha
ce

r 
d

e 
la

 e
sc

ue
la

 u
n 

lu
ga

r 
in

st
itu

ci
on

al
 y

 
hu

m
an

o 
a 

fa
vo

r 
d

e 
la

 ju
st

ic
ia

 y
 la

 e
qu

id
ad

, 
d

el
 r

ec
on

o-
ci

m
ie

nt
o 

d
e 

d
er

ec
ho

s 
y 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

 m
ás

 
jó

ve
ne

s, 
 só

lo
 e

s p
os

ib
le

 si
 q

ui
en

es
 la

 ti
en

en
 e

nt
re

 su
s m

an
os

 
lo

 h
ac

en
 c

on
 p

as
ió

n,
 c

on
 c

ab
ez

a 
y 

co
n 

un
 se

nt
id

o 
so

ci
al

 a
l 

m
ism

o 
tie

m
po

. D
e 

m
od

o 
qu

e 
la

s 
co

m
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
n-

d
iza

je
, 

sin
 s

er
 n

in
gu

na
 p

an
ac

ea
 p

ar
a 

al
go

 t
an

 c
om

pl
ej

o 
co

m
o 

lo
 d

ic
ho

, 
in

te
nt

an
 r

ep
re

se
nt

ar
 a

lg
un

a 
co

nt
rib

uc
ió

n 
po

r m
od

es
ta

 q
ue

 fu
er

a,
 a

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
ta

le
s 

as
pi

ra
ci

on
es

.  
So

n 
m

úl
tip

le
s 

la
s 

ta
re

as
 y

 la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 q

ue
 p

ue
d

en
 re

al
i-

za
rs

e 
al

 r
es

pe
ct

o,
 s

ie
m

pr
e 

d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 v

al
or

ac
ió

n 
qu

e 
lo

s c
en

tro
s h

ag
an

 d
e 

la
s m

ism
as

 y
 d

e 
su

s c
on

te
xt

os
 in

st
i-

tu
ci

on
al

es
 y

 s
oc

ia
le

s. 
Se

 d
es

ta
ca

n 
a 

co
nt

in
ua

ci
ón

 a
lg

un
as

 
d

e 
el

la
s. 

 

a)
 

Tr
ab

aj
ar

 c
on

 p
ro

fu
nd

id
ad

 s
ob

re
 d

at
os

 re
fe

rid
os

 a
 lo

s 
re

su
lta

d
os

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 y

 a
 o

tra
s 

ev
id

en
ci

as
 s

om
et

id
as

 a
 

an
ál

isi
s y

 re
fle

xio
ne

s c
on

st
ru

ct
iv

as
. 

El
 

d
es

ar
ro

llo
 

y 
ap

re
nd

iza
je

 
d

oc
en

te
 

no
 

se
 

re
al

iza
 

co
n 

gr
an

d
es

 id
ea

s d
es

pe
ga

d
as

 d
e 

la
 p

rá
ct

ic
a,

 si
no

 a
 tr

av
és

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 s

itu
ad

as
 e

n 
co

nt
ex

to
, 

ce
nt

ra
d

as
 e

n 
ta

re
as

 
au

té
nt

ic
as

 e
 im

po
rta

nt
es

, y
 p

ro
cu

ra
nd

o 
po

ne
r e

n 
re

la
ci

ón
 

es
tre

ch
a 

la
 te

or
ía

 y
 la

 a
cc

ió
n.

 A
na

liz
ar

 d
at

os
 d

isp
on

ib
le

s, 
o 

re
ca

ba
r o

tro
s q

ue
 se

 c
on

sid
er

en
 n

ec
es

ar
io

s, 
pu

ed
e 

se
r u

na
 

ex
ce

le
nt

e 
ac

tiv
id

ad
 p

ar
a 

el
lo

. 
En

 m
uc

ha
s 

ce
nt

ro
s 

se
 h

a 
ex

te
nd

id
o 

d
em

as
ia

d
o 

un
a 

cu
ltu

ra
 d

el
 la

m
en

to
 p

or
 e

l a
lu

m
-

na
d

o 
d

es
m

ot
iv

ad
o 

y 
po

r l
o 

po
co

 q
ue

 e
st

ud
ia

n 
y 

ap
re

nd
en

. 
So

n 
fre

cu
en

te
s 

la
s 

qu
ej

as
 p

or
 la

 a
d

m
in

ist
ra

ci
ón

 in
op

er
an

te
, 

po
r 

la
s 

fa
m

ilia
s 

au
se

nt
es

 o
 p

or
 o

tro
 s

in
fín

 d
e 

m
ot

iv
os

 q
ue

 
ge

ne
ra

n 
m

al
es

ta
r. 

N
o 

es
ta

ría
 d

e 
m

ás
 in

te
nt

ar
 “

co
ge

r a
lg

u-
no

s t
or

os
 p

or
 lo

s c
ue

rn
os

”.
 U

na
 m

an
er

a,
 e

nt
re

 o
tra

s m
uc

ha
s, 

d
e 

ha
ce

rlo
 p

ue
d

e 
se

r 
ha

bl
ar

 m
en

os
 e

n 
ab

st
ra

ct
o 

y 
co

n 
in

fo
rm

ac
io

ne
s 

d
e 

se
nt

id
o 

co
m

ún
, 

y 
re

ca
ba

r, 
m

ás
 b

ie
n,

 
d

at
os

 y
 e

vi
d

en
ci

as
 q

ue
 p

er
m

ita
n 

su
st

en
ta

r v
al

or
ac

io
ne

s, 
ju

ic
io

s y
 d

ec
isi

on
es

 so
br

e 
re

al
id

ad
es

 e
xis

te
nt

es
. 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   110 30/11/15   14:48



111

LA
 A

SE
SO

RÍ
A

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 A

 L
A

S 
ES

C
U

EL
A

S 
D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

39
38

Lo
s c

en
tro

s p
ro

d
uc

en
 y

 m
an

ej
an

  c
al

ifi
ca

ci
on

es
 d

e 
lo

s e
st

u-
d

ia
nt

es
, p

er
o 

no
 si

em
pr

e 
re

al
iza

n 
lo

s e
sf

ue
rz

os
 c

on
ve

ni
en

te
s 

pa
ra

 c
on

oc
er

 q
ué

 s
ig

ni
fic

an
, c

óm
o 

 in
te

rp
re

ta
rlo

s 
y 

en
 q

ué
 

se
nt

id
o 

pu
ed

en
 t

om
ar

se
 c

om
o 

un
 p

un
to

 d
e 

ap
oy

o 
pa

ra
 

m
ej

or
as

 c
on

ve
ni

en
te

s. 
El

 a
ná

lis
is 

pa
us

ad
o 

d
e 

lo
s 

re
su

lta
d

os
 

d
el

 a
pr

en
d

iza
je

 p
ue

d
e 

se
r 

un
a 

ex
ce

le
nt

e 
ac

tiv
id

ad
 p

rá
c-

tic
a 

pa
ra

 in
te

rro
ga

rs
e 

 a
ce

rc
a 

d
el

 g
ra

d
o 

en
 q

ue
 e

l i
nt

er
és

, 
la

 m
ot

iv
ac

ió
n,

 la
 im

pl
ic

ac
ió

n,
 e

l g
us

to
 p

or
 la

 e
sc

ue
la

 y
 lo

 
qu

e 
es

tá
n 

ap
re

nd
ie

nd
o 

o 
no

 lo
s e

st
ud

ia
nt

es
, p

ud
ie

ra
n 

es
ta

r 
re

la
ci

on
ad

os
, a

d
em

ás
 d

e 
co

n 
ot

ro
s f

ac
to

re
s q

ue
 a

fe
ct

an
 a

 
su

s v
id

as
, t

am
bi

én
 c

on
 a

su
nt

os
 y

 d
ec

isi
on

es
 q

ue
 lo

s d
oc

en
-

te
s t

en
em

os
 e

n 
nu

es
tra

s m
an

os
 e

 in
ci

d
en

 e
n 

su
 p

as
o 

po
r l

as
 

es
cu

el
as

. E
n 

co
nc

re
to

, c
on

 e
l v

al
or

 y
 la

 s
ig

ni
fic

ac
ió

n 
d

e 
 lo

s 
co

nt
en

id
os

 e
sc

ol
ar

es
 q

ue
 t

ra
ba

ja
m

os
 e

n 
la

s 
au

la
s, 

co
n 

la
 

m
et

od
ol

og
ía

s 
qu

e 
pr

ac
tic

am
os

, 
co

n 
la

s 
re

la
ci

on
es

 y
 e

l 
cu

id
ad

o 
qu

e 
le

s o
fre

ce
m

os
 e

n 
la

s r
el

ac
io

ne
s p

ed
ag

óg
ic

as
, 

co
n 

la
s 

fo
rm

as
 u

 o
m

isi
on

es
 q

ue
 a

d
op

ta
m

os
 h

ac
ié

nd
on

os
 

ca
rg

o,
 o

 n
o,

 d
e 

su
s 

d
iv

er
sid

ad
es

 p
er

so
na

le
s, 

in
te

le
ct

ua
le

s, 
so

ci
al

es
, f

am
ilia

re
s 

y 
cu

ltu
ra

le
s. 

Tr
ab

aj
ar

 c
on

 y
 s

ob
re

 d
at

os
 

(c
on

 lo
s 

d
isp

on
ib

le
s 

u 
ot

ro
s 

qu
e 

pu
d

ie
ra

 s
er

 c
on

ve
ni

en
te

 
re

ca
ba

r s
in

  p
er

d
er

se
 e

n 
es

ta
d

íst
ic

as
 in

út
ile

s)
 p

ue
d

e 
es

tim
u-

la
r q

ue
, a

l s
itu

ar
 e

l a
ná

lis
is,

 la
s 

ac
ci

on
es

 y
 d

ec
isi

on
es

 s
ob

re
 

te
m

as
, 

ta
re

as
 y

 p
ro

bl
em

as
 p

rá
ct

ic
os

 y
 c

on
te

xt
ua

le
s, 

el
 

pr
of

es
or

ad
o 

se
 

pe
rc

at
e 

y 
ap

re
nd

a 
co

sa
s 

qu
e 

su
el

en
 

qu
ed

ar
 o

cu
lta

s 
cu

an
d

o 
no

 s
e 

ha
ce

n 
ex

pl
íc

ita
s 

o 
só

lo
 s

e 
tra

ta
n 

d
e 

fo
rm

a 
ge

ne
ra

l, 
ab

st
ra

ct
a.

 D
iv

er
sa

s 
ev

id
en

ci
as

 
re

la
ci

on
ad

as
 c

on
 la

 p
rá

ct
ic

a 
d

e 
la

 e
ns

eñ
an

za
 y

 e
l a

pr
en

-
d

iza
je

 e
sc

ol
ar

 p
ue

d
en

 se
r, 

as
í, 

un
a 

bu
en

a 
op

or
tu

ni
d

ad
 p

ar
a 

pe
ns

ar
 e

n 
la

 a
cc

ió
n 

y 
pa

ra
 l

og
ra

r 
lu

ce
s 

so
br

e 
en

 q
ué

 
se

nt
id

o 
y 

có
m

o 
m

ej
or

ar
la

. 

A
ná

lis
is 

re
fle

xiv
os

 y
 n

o 
d

e 
trá

m
ite

,  
qu

e 
d

es
ag

re
gu

en
 a

pr
en

-
d

iza
je

s 
po

r 
cu

rs
os

, 
m

at
er

ia
s 

y 
ár

ea
s 

y 
fij

en
 la

 a
te

nc
ió

n 
en

 
qu

é 
le

s 
es

tá
 s

uc
ed

ie
nd

o 
a 

lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 c
om

o 
su

je
to

s, 
pu

ed
en

 s
er

 a
ct

iv
id

ad
es

 p
od

er
os

as
 p

ar
a 

cr
ea

r 
co

nc
ie

nc
ia

 
d

e 
la

 si
tu

ac
ió

n 
d

el
 c

en
tro

 y
 d

e 
la

s c
la

se
s, 

as
í c

om
o 

ta
m

bi
én

 
pa

ra
 g

en
er

ar
 u

rg
en

ci
as

 y
 c

om
pr

om
iso

s 
d

es
d

e 
y 

pa
ra

 l
a 

pr
ác

tic
a,

 n
o 

d
isp

ut
as

 e
st

ér
ile

s 
so

br
e 

op
in

io
ne

s 
gr

at
ui

ta
s. 

 S
i 

se
 d

isp
on

en
 lo

s t
ie

m
po

s y
 la

 v
ol

un
ta

d
 n

ec
es

ar
ia

 p
ar

a 
el

lo
 e

n 
lo

s 
ce

nt
ro

s, 
no

 s
ól

o 
se

 p
ue

d
en

 a
pr

en
d

er
 m

uc
ha

s 
co

sa
s 

re
ca

ba
nd

o 
y 

re
fle

xio
na

nd
o 

cr
íti

ca
m

en
te

 s
ob

re
 la

s 
ca

lif
ic

a-
ci

on
es

 d
on

d
e 

re
fle

ja
m

os
 n

ue
st

ro
s 

ju
ic

io
s 

so
br

e 
lo

s 
es

tu
-

d
ia

nt
es

 y
 s

us
 a

pr
en

d
iza

je
s, 

sin
o 

ta
m

bi
én

 p
ar

a 
re

vi
sa

r 
en

 
co

la
bo

ra
ci

ón
, 

ha
ce

r 
pú

bl
ic

os
 

y 
so

m
et

er
 

a 
d

eb
at

e 
cu

ál
es

 so
n 

lo
s c

rit
er

io
s e

n 
lo

s q
ue

 se
 a

po
ya

n 
ta

le
s j

ui
ci

os
 

y 
en

 
qu

é 
gr

ad
o 

pu
d

ie
ra

n 
m

er
ec

er
 

re
co

ns
id

er
ac

ió
n 

y 
m

ej
or

a.
 Y

a 
qu

e 
en

 n
o 

es
ca

sa
 m

ed
id

a 
el

 é
xit

o 
o 

el
 fr

ac
as

o 
es

co
la

r 
so

n 
fe

nó
m

en
os

 “
co

ci
na

d
os

” 
en

 lo
s 

ce
nt

ro
s 

po
r 

lo
s 

d
oc

en
te

s, 
y 

su
s 

ef
ec

to
s 

pu
ed

en
 ll

eg
ar

 a
 m

ar
ca

r 
en

 u
no

 u
 

ot
ro

 s
en

tid
o 

el
 p

re
se

nt
e 

y 
el

 fu
tu

ro
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
, e

st
e 

tip
o 

d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 ti

en
en

 p
ot

en
ci

al
m

en
te

 u
n 

va
lo

r d
ob

le
. 

En
 u

n 
se

nt
id

o,
 re

ap
re

nd
er

 e
l e

je
rc

ic
io

 d
e 

la
 p

ro
fe

sió
n 

pr
es

-
ta

nd
o 

at
en

ci
ón

 a
 r

el
ac

io
ne

s 
ex

ist
en

te
s 

en
tre

 l
o 

qu
e 

se
 

d
ec

la
ra

 y
 p

re
te

nd
e 

qu
e 

lo
s 

al
um

no
s 

lo
gr

en
 y

 lo
 q

ue
 r

ea
l-

m
en

te
 c

on
sig

ue
n;

 d
e 

ot
ro

, v
el

ar
 p

or
 u

na
 é

tic
a 

d
e 

la
 ju

st
ic

ia
, 

ta
nt

o 
en

 la
 e

ns
eñ

an
za

 c
om

o 
en

 la
 e

va
lu

ac
ió

n 
d

e 
lo

s a
pr

en
-

d
iza

je
s, 

qu
e 

bu
sq

ue
 a

qu
el

lo
 q

ue
 se

a 
m

ás
 ra

zo
na

bl
e 

y 
eq

ui
-

ta
tiv

o 
su

pe
ra

nd
o 

pr
ej

ui
ci

os
, r

ut
in

as
 o

 a
rb

itr
ar

ie
d

ad
es

. 

Es
 é

st
a 

un
a 

pa
rc

el
a 

d
e 

pr
ác

tic
as

 a
pt

a 
pa

ra
 fa

ci
lit

ar
 a

pr
en

-
d

iza
je

s 
sit

ua
d

os
 y

 c
on

cr
et

os
, 

pa
ra

 i
nd

ag
ar

 y
 c

om
pa

rti
r 

d
at

os
 y

 c
on

ce
pc

io
ne

s 
re

la
ci

on
ad

os
 c

on
 q

ué
 a

pr
en

d
iza

je
s 

se
 v

al
or

an
 y

 s
e 

pr
om

ue
ve

n,
 c

uá
le

s 
se

 e
st

án
 e

xig
ie

nd
o 

y 
ev

al
ua

nd
o,

 c
on

 q
ué

 p
ro

ce
d

im
ie

nt
os

 y
 q

ué
 p

ue
d

e 
sig

ni
fic

ar
 

to
d

o 
el

lo
 p

ar
a 

to
m

ar
 d

ec
isi

on
es

 p
ar

tic
ul

ar
es

 y
 c

on
ce

rta
d

as
 

re
sp

ec
to

 a
 q

ué
  e

s c
or

re
ct

o 
m

an
te

ne
r o

 q
ué

  d
eb

ie
ra

 c
am

-
bi

ar
se

.  
El

 a
ná

lis
is 

re
fle

xiv
o 

so
br

e 
lo

s 
re

su
lta

d
os

 e
sc

ol
ar

es
, l

os
 

pr
es

up
ue

st
os

 y
 p

rá
ct

ic
as

 d
e 

la
 m

ism
a 

ev
al

ua
ci

ón
 q

ue
 lo

s 
ce

rti
fic

a 
pu

ed
e 

se
r, 

ig
ua

lm
en

te
, 

un
a 

ex
ce

le
nt

e 
op

or
tu

ni
-

d
ad

 p
ar

a 
in

te
nt

ar
 c

on
ec

ta
r l

a 
ev

al
ua

ci
ón

 d
el

 a
pr

en
d

iza
je

 
d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
 c

on
 la

 e
ns

eñ
an

za
. 

A
sí 

pu
ed

e 
re

al
iza

rs
e 

un
a 

ev
al

ua
ci

ón
 q

ue
 n

o 
só

lo
 s

ea
 f

or
m

at
iv

a 
pa

ra
 e

l a
lu

m
-

na
d

o,
 s

in
o 

ta
m

bi
én

 u
na

 o
ca

sió
n 

pa
ra

 e
l b

ue
n 

d
es

ar
ro

llo
 

in
st

itu
ci

on
al

 d
e 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

y 
la

 m
ej

or
a 

d
e 

la
 p

ro
fe

sió
n 

qu
e 

lo
s d

oc
en

te
s c

on
tin

ua
m

en
te

 n
ec

es
ita

m
os

.
  Ev

id
en

ci
a 

y 
da

to
s 

im
po

rta
nt

es
 p

ue
de

n 
se

r, 
ad

em
ás

 d
e 

lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

l 
ap

re
nd

iza
je

 d
el

 a
lu

m
na

do
, 

aq
ue

llo
s 

ot
ro

s 
qu

e 
se

 te
ng

an
 o

 s
e 

re
ca

be
n 

so
br

e 
la

s 
vo

ce
s 

de
 lo

s 
m

ism
os

 
es

tu
di

an
te

s. 
Ha

ce
r p

os
ib

le
 la

s v
oc

es
 y

 p
un

to
s d

e 
vi

st
a 

de
 lo

s 
es

tu
di

an
te

s, 
es

cu
ch

ar
la

s 
co

m
o 

se
 m

er
ec

en
 y

 r
ef

le
xio

na
r 

so
br

e 
su

s m
en

sa
je

s, 
pu

ed
en

 a
yu

da
r a

 lo
s c

en
tro

s y
 a

l p
ro

fe
-

so
ra

do
 a

 e
nr

iq
ue

ce
r l

as
 fu

en
te

s d
e 

su
s a

pr
en

di
za

je
s a

ce
rc

a 
de

 q
ué

 y
 c

óm
o 

pe
rs

ist
ir 

en
 e

l e
m

pe
ño

 d
e 

qu
e 

to
do

s s
aq

ue
n 

lo
 m

ás
 p

os
ib

le
 d

e 
su

 p
as

o 
po

r 
la

s 
es

cu
el

as
. 

La
s 

vo
ce

s 
de

 
aq

ue
llo

s 
a 

qu
ie

ne
s 

in
te

nt
am

os
 a

yu
da

r 
a 

ap
re

nd
er

, 
as

í, 
pu

ed
en

 s
er

 a
pr

ov
ec

ha
da

s 
pa

ra
 a

ho
nd

ar
 n

ue
st

ra
 c

om
- 

pr
en

sió
n,

 
ha

ce
r 

po
sib

le
 

di
ál

og
os

 
fru

ct
ífe

ro
s 

en
tre

 
es

tu
- 

di
an

te
s y

 d
oc

en
te

s, 
as

í c
om

o 
pa

ra
 e

st
ab

le
ce

r p
ro

ye
ct

os
 

y 
ob

je
tiv

os
 c

om
pa

rti
do

s 
y 

as
um

id
os

. 
D

el
 m

ism
o 

m
od

o,
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   111 30/11/15   14:48



112

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

41
40

ha
ce

r 
po

sib
le

s 
ot

ra
s 

vo
ce

s, 
en

 p
ar

tic
ul

ar
 d

e 
la

s 
fa

m
ilia

s, 
pu

ed
e 

co
m

po
ne

r i
gu

al
m

en
te

 la
 b

as
e 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

co
n 

la
 q

ue
 c

on
ta

r 
y 

co
n 

la
 q

ue
 r

ef
le

xio
na

r 
so

br
e 

nu
es

tro
s 

pr
oy

ec
to

s 
ed

uc
at

iv
os

, 
ha

ci
en

d
o 

po
sib

le
 l

a 
pa

rti
ci

pa
ci

ón
 

ac
tiv

a 
d

e 
la

s 
fa

m
ilia

s 
y 

qu
izá

s 
ta

m
bi

én
 d

e 
ot

ro
s 

ag
en

te
s 

so
ci

al
es

 e
n 

un
a 

m
ej

or
 e

d
uc

ac
ió

n 
d

e 
la

s n
ue

va
s g

en
er

ac
io

-
ne

s. 
Im

pl
ic

ar
 a

 la
 c

om
un

id
ad

 e
d

uc
at

iv
a,

 n
o 

só
lo

 a
l p

ro
fe

so
-

ra
d

o,
 e

n 
ta

re
as

 c
om

o 
la

s 
m

en
ci

on
ad

as
, 

pu
ed

e 
se

rv
ir 

d
e 

im
pu

lso
 a

 p
ro

ye
ct

os
 s

oc
ia

le
s 

y 
co

m
un

ita
rio

s 
co

m
pa

rti
d

os
 

en
tre

 
lo

s 
ce

nt
ro

s, 
la

s 
fa

m
ilia

s 
y 

ot
ra

s 
fu

er
za

s 
so

ci
al

es
 

(E
sc

ud
er

o 
y 

M
ar

tín
ez

, e
n 

pr
en

sa
 ).

  

b)
 

Le
ct

ur
as

 c
om

pa
rti

d
as

 y
 d

iá
lo

go
 p

ro
fe

sio
na

l 
so

br
e 

te
m

as
 

d
e 

in
te

ré
s, 

 
pr

ob
le

m
as

, 
ex

pe
rie

nc
ia

s, 
pr

oy
ec

to
s, 

bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

. 

Un
a 

co
m

un
id

ad
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 n
o 

d
eb

ie
ra

  
co

nc
eb

irs
e 

co
m

o 
un

a 
en

tid
ad

 so
ci

al
 c

er
ra

d
a 

so
br

e 
sí 

m
ism

a,
 si

no
 c

om
o 

un
a 

co
m

un
id

ad
 e

n 
re

la
ci

ón
, a

bi
er

ta
 a

l e
xt

er
io

r, 
a 

id
ea

s 
y 

pr
op

ue
st

as
, a

 o
tra

s e
xp

er
ie

nc
ia

s y
 p

rá
ct

ic
as

, e
n 

pa
rti

cu
la

r a
 

aq
ue

lla
s 

qu
e 

m
er

ez
ca

n 
se

r 
va

lo
ra

d
as

 c
om

o 
 b

ue
na

s 
y 

ha
ya

n 
sid

o 
co

nt
ra

st
ad

as
 e

n 
ot

ro
s c

on
te

xt
os

. A
 e

so
 se

 re
fie

re
 

al
gu

na
 d

e 
la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 q
ue

 h
ab

la
n 

d
e 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

co
m

o 
co

m
un

id
ad

es
 d

on
d

e 
re

gu
la

rm
en

te
 se

 re
al

iza
n 

ac
tiv

i-
d

ad
es

 d
e 

“i
nd

ag
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l”
 (

Es
cu

d
er

o,
 2

01
1)

. 
Le

er
 

al
gú

n 
d

oc
um

en
to

, 
lib

ro
 u

 o
tra

s 
fu

en
te

s 
re

le
va

nt
es

 y
 p

er
ti-

ne
nt

es
 a

 a
lg

ún
 t

em
a 

d
e 

in
te

ré
s 

o 
pr

eo
cu

pa
ci

ón
, 

pa
ra

 
el

ab
or

ar
  p

ro
ye

ct
os

  o
 c

on
tra

st
ar

 la
s 

pr
op

ia
s 

id
ea

s 
y 

pr
ác

ti-
ca

s 
co

n 
la

s 
d

e 
ot

ro
s, 

so
n 

ac
tiv

id
ad

es
 c

om
un

ita
ria

s 
in

te
re

-
sa

nt
es

. 
A

l t
ra

ba
ja

r 
y 

d
isc

ut
ir 

el
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

co
n 

ot
ro

s 
se

 
co

ns
tru

ye
n 

 r
ef

er
en

te
s 

y 
le

ng
ua

je
s 

ne
go

ci
ad

os
 y

, 
d

e 
es

e 
m

od
o,

 p
ue

d
e 

ha
ce

rs
e 

qu
e 

se
an

 c
om

pa
rti

d
os

. E
n 

su
 a

us
en

-
ci

a,
 l

os
 s

ig
ni

fic
ad

os
 q

ue
 c

irc
ul

an
 y

 o
pe

ra
n 

so
n 

m
ás

 b
ie

n 
pr

iv
ad

os
, 

no
 s

om
et

id
os

 a
 e

sc
ru

tin
io

 p
úb

lic
o 

ni
 a

 la
 n

eg
o-

ci
ac

ió
n 

qu
e 

es
 im

pr
es

ci
nd

ib
le

 p
ar

a 
as

en
ta

r a
cc

io
ne

s 
co

n-
ce

rta
d

as
. 

Es
, 

en
 o

tra
s, 

un
a 

fo
rm

a 
d

e 
ha

ce
r 

po
sib

le
 e

l 
d

iá
lo

go
 p

ro
fe

sio
na

l s
ob

re
 p

ro
bl

em
as

 p
rá

ct
ic

os
 y

 p
er

sp
ec

-
tiv

as
 t

eó
ric

as
 d

es
d

e 
la

s 
cu

al
es

 e
nt

en
d

er
lo

s 
y 

af
ro

nt
ar

lo
s. 

Ta
m

bi
én

, u
na

 m
an

er
a 

d
e 

su
pe

ra
r l

a 
so

le
d

ad
 y

 la
 im

po
te

n-
ci

a 
 in

d
iv

id
ua

l, 
ad

em
ás

 d
e 

ha
ce

r p
os

ib
le

 la
 c

on
ju

nc
ió

n 
d

e 
in

te
lig

en
ci

as
 y

 v
ol

un
ta

d
es

 p
ar

a 
af

ro
nt

ar
lo

s. 
En

 s
um

a,
 l

a 
le

ct
ur

a 
y 

el
 d

iá
lo

go
 p

ro
fe

sio
na

l p
ue

d
en

 se
r r

ec
ur

so
s p

od
er

o-
so

s 
pa

ra
 e

st
ab

le
ce

r v
ín

cu
lo

s 
so

ci
al

es
 e

 in
te

le
ct

ua
le

s 
d

en
tro

 
d

e 
un

a 
co

m
un

id
ad

 d
oc

en
te

, p
ar

a 
es

cu
ch

ar
 y

 to
m

ar
 e

n 
co

ns
id

er
ac

ió
n 

d
ist

in
to

s 
pu

nt
os

 d
e 

vi
st

a,
 p

ue
s, 

d
es

d
e 

lu
eg

o,
 e

l a
fá

n 
d

el
 tr

ab
aj

o 
co

nj
un

to
 y

 d
e 

co
m

pa
rti

r p
ro

pó
si-

to
s y

 a
cc

io
ne

s n
o 

pu
ed

e 
sig

ni
fic

ar
 la

 a
nu

la
ci

ón
 d

e 
la

 si
ng

u-
la

rid
ad

 d
e 

su
s 

m
ie

m
br

os
, n

i p
as

ar
 p

or
 a

lto
 la

 d
iv

er
sid

ad
 o

 
d

es
co

no
ce

r 
la

 
po

sib
le

 
ex

ist
en

ci
a 

d
e 

co
nf

lic
to

s 
en

tre
 

pe
rs

pe
ct

iv
as

 q
ue

 se
gu

ra
m

en
te

 e
xis

te
n 

y 
ha

br
á 

qu
e 

re
so

lv
er

 
pa

ra
 e

vi
ta

r q
ue

 d
eg

en
er

en
 e

n 
pa

rá
lis

is.
 

Es
ta

s a
ct

iv
id

ad
es

, a
d

em
ás

 d
e 

ot
ra

s q
ue

 p
er

m
ita

n 
el

 a
cc

es
o 

y 
el

 t
ra

ba
jo

 s
ob

re
 c

on
oc

im
ie

nt
os

 p
ed

ag
óg

ic
os

, 
m

ét
od

os
, 

pr
oy

ec
to

s, 
m

at
er

ia
le

s 
va

lio
so

s 
(e

n 
la

 a
ct

ua
lid

ad
 h

ay
 re

d
es

 
pr

of
es

io
na

le
s 

y 
re

d
es

 d
e 

ce
nt

ro
s 

qu
e 

of
re

ce
n 

po
sib

ilid
ad

es
 

in
te

re
sa

nt
es

), 
so

n 
va

lio
sa

s 
pa

ra
 c

on
ta

r c
on

 re
fe

re
nt

es
 te

ór
i-

co
s 

só
lid

os
 q

ue
 f

un
d

am
en

te
n 

lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
y 

la
s 

ac
ci

on
es

 
d

e 
m

ej
or

a.
 L

as
 o

rg
an

iza
ci

on
es

 m
ás

 d
in

ám
ic

as
 y

 v
ita

le
s 

pr
oc

ur
an

 
te

ne
r 

ab
ie

rta
s 

la
s 

an
te

na
s 

al
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
ex

te
rn

o 
qu

e 
pu

ed
a 

se
rv

ir 
no

 s
ól

o 
pa

ra
 re

sp
on

d
er

 a
 n

ec
es

i-
d

ad
es

 
y 

pr
ob

le
m

as
, 

sin
o 

ta
m

bi
én

 
pa

ra
 

en
riq

ue
ce

r 
la

s 
pe

rs
pe

ct
iv

as
 te

ór
ic

as
 q

ue
 a

br
an

 n
ue

va
s v

en
ta

na
s a

 la
 p

os
i-

bi
lid

ad
. S

i s
e 

“e
xp

lo
ra

 e
 in

d
ag

a 
el

 e
nt

or
no

”,
 se

 p
ue

d
en

 d
es

-
cu

br
ir,

 
ad

em
ás

 
d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
os

 
or

ga
ni

za
tiv

os
 

y 
pe

-
d

ag
óg

ic
os

 q
ue

 s
on

 f
un

d
am

en
ta

le
s, 

ta
m

bi
én

 a
 o

tro
s 

m
ás

 
am

pl
io

s 
(s

oc
ia

le
s, 

cu
ltu

ra
le

s, 
te

cn
ol

óg
ic

os
, 

et
c.

) 
qu

e 
lo

s 
ed

uc
ad

or
es

 y
 l

os
 c

en
tro

s 
ne

ce
sit

am
os

 p
ar

a 
ed

uc
ar

 a
 l

a 
ci

ud
ad

an
ía

 d
e 

lo
s 

tie
m

po
s 

en
 lo

s 
qu

e 
es

ta
m

os
 v

iv
ie

nd
o 

y 
pa

ra
 lo

s q
ue

 h
ay

 q
ue

 fo
rm

ar
 a

 lo
s e

st
ud

ia
nt

es
 q

ue
 la

 so
ci

e-
d

ad
 p

on
e 

ba
jo

 n
ue

st
ra

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
. 

   c)
 

Ha
ce

r 
vi

sib
le

s 
lo

s 
co

no
ci

m
ie

nt
os

 y
 la

s 
ca

pa
ci

d
ad

es
 

pr
op

ia
s. 

C
ua

lq
ui

er
 c

en
tro

 e
st

á 
ha

bi
ta

d
o 

po
r m

uc
ha

s p
er

so
na

s i
nt

el
i-

ge
nt

es
 y

 c
ap

ac
es

; p
ue

d
en

 y
 d

eb
en

 se
r r

ec
on

oc
id

as
 y

 a
ct

i-
va

d
as

 c
om

o 
fu

en
te

s 
d

e 
in

sp
ira

ci
ón

 y
 d

e 
pr

ác
tic

as
, l

o 
qu

e 
só

lo
 s

er
á 

po
sib

le
 s

i s
e 

ha
ce

n 
ex

pl
íc

ita
s 

en
 ti

em
po

s 
cr

ea
d

os
 

pa
ra

 t
al

 p
ro

pó
sit

o.
 E

n 
ca

d
a 

ce
nt

ro
, a

sim
ism

o,
 e

xis
te

n 
re

la
-

ci
on

es
 s

oc
ia

le
s 

e 
in

te
le

ct
ua

le
s 

en
tre

 l
os

 d
oc

en
te

s 
cu

yo
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
ex

pl
íc

ito
 p

ue
d

e 
d

ar
 u

na
 id

ea
 d

e 
cu

ál
es

 s
on

, 
en

tre
 q

ui
én

es
 se

 m
an

tie
ne

n 
y,

 a
ca

so
, s

er
vi

r c
om

o 
un

a 
oc

a-
sió

n 
pa

ra
 e

xp
an

d
irl

as
 s

i 
se

 c
on

sid
er

an
 b

en
ef

ic
io

sa
s 

pa
ra

 
m

ás
 p

er
so

na
s. 

Ha
y 

tre
s 

pr
eg

un
ta

s 
se

nc
illa

s 
qu

e 
pu

ed
en

 
ay

ud
ar

 a
 h

ac
er

lo
 p

úb
lic

o 
y 

ac
as

o 
a 

sa
ca

r 
pr

ov
ec

ho
 d

e 
el

lo
. C

ad
a 

d
oc

en
te

 p
od

ría
 re

sp
on

d
er

 a
: 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   112 30/11/15   14:48



113

LA
 A

SE
SO

RÍ
A

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 A

 L
A

S 
ES

C
U

EL
A

S 
D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

43
42

-¿
Q

ui
én

 o
 q

ui
én

es
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
 d

el
 c

en
tro

 h
an

 in
flu

id
o 

po
sit

iv
am

en
te

 o
 e

st
án

 h
ac

ié
nd

ol
o 

en
 m

i m
an

er
a 

d
e 

ve
r l

a 
pr

of
es

ió
n 

y 
d

e 
ej

er
ce

rla
? 

-¿
En

 q
ué

 a
su

nt
os

 d
e 

la
 e

ns
eñ

an
za

, d
e 

la
s r

el
ac

io
ne

s c
on

 lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 o
 c

on
 s

us
 f

am
ilia

s 
m

e 
co

ns
id

er
o,

 a
un

qu
e 

se
a 

m
od

es
ta

m
en

te
, u

n 
bu

en
 p

ro
fe

so
r o

 p
ro

fe
so

ra
? 

- ¿
En

 q
ué

 c
os

as
 m

e 
pa

re
ce

 q
ue

 p
od

ría
 h

ac
er

 a
po

rta
ci

on
es

 
be

ne
fic

io
sa

s 
a 

lo
s 

d
em

ás
 y

 a
l 

ce
nt

ro
 a

su
m

ie
nd

o 
al

gu
na

 
ta

re
a 

fo
rm

at
iv

a?

A
l r

es
po

nd
er

la
s, 

un
 c

en
tro

 e
n 

pa
rti

cu
la

r p
ue

d
e 

to
m

ar
 c

on
-

ci
en

ci
a 

d
el

 t
ip

o 
d

e 
re

la
ci

on
es

 e
 in

flu
en

ci
as

 p
ro

fe
sio

na
le

s 
ex

ist
en

te
s, 

 d
e 

ca
pa

ci
d

ad
es

 d
isp

on
ib

le
s 

y 
po

sib
ilid

ad
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
qu

e,
 

sin
 

m
er

m
a 

d
e 

ot
ro

s 
re

cu
rs

os
 

ex
te

rn
os

, 
pu

ed
en

 re
sid

ir 
en

 lo
s y

 la
s c

ol
eg

as
 d

e 
al

 la
d

o.
 

d
) 

Pl
an

ifi
ca

r 
en

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
y 

 h
ac

er
 v

isi
bl

e 
la

 e
ns

e-
ña

nz
a 

y 
el

 a
pr

en
d

iza
je

: 
ap

re
nd

er
 e

n 
la

 a
cc

ió
n 

re
la

ci
o-

 
na

nd
o 

la
 te

or
ía

 c
on

 la
 p

rá
ct

ic
a.

  

Pa
ra

 q
ue

 u
na

 c
om

un
id

ad
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 se
a 

un
a 

op
or

tu
ni

-
d

ad
 ú

til
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 p
ro

fe
sio

na
l d

el
 p

ro
fe

so
ra

d
o,

 h
a 

d
e 

pr
op

ic
ia

r e
n 

co
la

bo
ra

ci
ón

 t
ar

ea
s 

y 
 p

rá
ct

ic
as

 d
e 

en
se

-
ña

nz
a 

co
nc

re
ta

s, 
sit

ua
d

as
 e

n 
la

s a
ul

as
 o

 e
n 

ot
ro

s c
on

te
xt

os
 

d
e 

ac
tiv

id
ad

 d
oc

en
te

. S
e 

re
qu

ie
re

 u
n 

bu
en

 c
lim

a 
co

n 
re

la
-

ci
on

es
 re

sp
et

uo
sa

s y
 c

on
st

ru
ct

iv
as

, b
as

ad
as

 e
n 

la
 c

on
fia

nz
a 

y 
en

 e
l a

cu
er

d
o 

m
ut

uo
 y

 c
on

st
ru

ct
iv

o,
 p

ue
s e

llo
 fa

ci
lit

a 
qu

e 
su

rja
n 

pr
op

ós
ito

s 
co

m
un

es
 y

 e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

ca
pa

ci
d

ad
es

 
pa

ra
 lo

gr
ar

lo
s c

on
ju

nt
am

en
te

. 

Si
 s

e 
qu

ie
re

 a
pr

en
d

er
 p

ar
a 

co
m

pr
en

d
er

 y
 m

ej
or

ar
 la

s 
id

ea
s 

y 
la

s 
pr

ác
tic

as
, 

es
 in

ev
ita

bl
e 

tra
ba

ja
r 

en
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

al
 

pl
an

ifi
ca

r 
la

 e
ns

eñ
an

za
, 

as
í 

co
m

o 
ta

m
bi

én
 a

l 
se

gu
ir 

su
 

d
es

ar
ro

llo
 e

n 
la

s 
au

la
s 

po
r 

m
ed

io
 d

e 
la

 o
bs

er
va

ci
ón

 y
 la

 
re

fle
xió

n.
 L

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 q

ue
 g

ire
n 

en
 t

or
no

 a
 e

st
e 

fo
co

 
se

rá
n 

ta
nt

o 
m

ás
 p

ro
ve

ch
os

as
 c

ua
nt

o 
m

ej
or

es
 s

ea
n 

la
s 

le
nt

es
 (t

eo
ría

s, 
an

al
iza

d
or

es
, m

od
el

os
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

y 
ap

re
-

nd
iza

je
) 

qu
e 

se
 d

isp
on

ga
n 

y 
se

 u
til

ic
en

 s
ab

ia
m

en
te

 p
ar

a 
d

ise
ña

r 
el

 c
ur

ríc
ul

o 
y 

la
 e

ns
eñ

an
za

, 
pa

ra
 m

ira
r, 

an
al

iza
r, 

re
fle

xio
na

r y
 a

pr
en

d
er

 e
n 

y 
d

es
d

e 
la

 p
rá

ct
ic

a,
 g

en
er

an
d

o 
un

a 
co

m
pr

en
sió

n 
sit

ua
d

a 
y 

ca
pa

z d
e 

pr
om

ov
er

 lo
s c

am
bi

os
 

qu
e 

su
rja

n 
co

m
o 

 p
er

tin
en

te
s, 

ne
ce

sa
rio

s, 
en

te
nd

id
os

 e
n 

y 
d

es
d

e 
la

 a
cc

ió
n.

   
 

Ha
ce

r 
vi

sib
le

s 
la

s 
pr

ác
tic

as
 d

oc
en

te
s 

(p
la

ni
fic

ac
ió

n,
 e

ns
e-

ña
nz

a,
 e

va
lu

ac
ió

n)
 y

, d
e 

es
e 

m
od

o,
 c

on
st

itu
irl

as
 c

om
o 

fe
nó

-
m

en
os

 a
bi

er
to

s 
a 

la
 o

bs
er

va
ci

ón
, 

el
 a

ná
lis

is 
y 

el
 d

iá
lo

go
 

pr
of

es
io

na
l, 

es
 a

lg
o 

en
 lo

 q
ue

 se
 in

sis
te

 a
m

pl
ia

m
en

te
 ra

zo
ne

s 
po

de
ro

sa
s e

n 
la

 lit
er

at
ur

a 
(P

ut
na

m
 y

 B
or

ko
, 2

00
0;

 E
sc

ud
er

o 
y 

G
ar

cí
a,

 2
00

6;
 B

or
ko

 y
 K

oe
lln

er
, 2

00
7;

 S
to

ll 
y 

Lo
ui

s, 
20

07
). 

La
s 

ac
tiv

id
ad

es
 s

ug
er

id
as

 a
 c

on
tin

ua
ci

ón
 p

ue
de

n 
se

r 
al

gu
na

s 
de

 e
lla

s e
nt

re
 o

tra
s m

uc
ha

s p
os

ib
le

s. 
 • 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 c
on

ju
nt

a 
de

l c
ur

ríc
ul

o 
y 

la
 e

ns
eñ

an
za

. E
st

a 
es

 
un

a 
ac

tiv
id

ad
 q

ue
 o

cu
rre

 r
eg

ul
ar

m
en

te
 e

n 
lo

s 
ce

nt
ro

s, 
de

nt
ro

 d
e 

lo
s 

eq
ui

po
s 

de
 c

ic
lo

  
en

 e
du

ca
ci

ón
 i

nf
an

til
 y

 
pr

im
ar

ia
 

o 
en

 
lo

s 
de

pa
rta

m
en

to
s 

en
 

la
 

ed
uc

ac
ió

n 
se

cu
nd

ar
ia

. L
a 

pr
op

ue
st

a 
de

 c
om

un
id

ad
es

 p
ro

fe
sio

na
le

s d
e 

ap
re

nd
iza

je
 a

bo
ga

 p
or

 e
llo

  
ex

pr
es

am
en

te
, 

pu
es

 r
ep

re
-

se
nt

a,
 

en
 

ef
ec

to
, 

un
a 

ta
re

a 
“a

ut
én

tic
a”

 
de

l 
tra

ba
jo

 
do

ce
nt

e.
 S

u 
de

sa
rro

llo
 c

on
ju

nt
o 

pu
ed

e 
se

r 
fru

ct
ífe

ro
 p

ar
a 

im
pr

im
ir 

 r
el

ev
an

ci
a 

y 
co

he
re

nc
ia

 a
l 

cu
rrí

cu
lo

 y
 l

a 
en

se
-

ña
nz

a,
 y

 re
pr

es
en

ta
r a

l t
ie

m
po

 u
n 

es
pa

ci
o 

en
 e

l q
ue

 to
m

ar
 

de
ci

sio
ne

s 
ac

or
de

s 
co

n 
la

 c
ul

tu
ra

 y
 l

os
 m

od
os

 d
e 

ha
ce

r 
so

st
en

id
os

 p
or

 u
na

  
co

m
un

id
ad

 d
e 

pr
ác

tic
a.

 L
a 

pl
an

ifi
-

ca
ci

ón
 c

on
ju

nt
a 

a 
la

 q
ue

 n
os

 r
ef

er
im

os
 s

er
á 

ta
nt

o 
m

ás
 

pr
ov

ec
ho

sa
 c

ua
nt

o 
m

ás
 c

on
gr

ue
nt

e 
se

a 
co

n 
es

to
s 

do
s 

cr
ite

rio
s 

al
 m

en
os

. U
no

, l
a 

re
la

ci
ón

 d
e 

la
s 

de
ci

sio
ne

s 
qu

e 
se

 
to

m
en

 c
on

 b
ue

no
s e

sq
ue

m
as

 te
ór

ic
os

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
 p

ar
a 

el
 

cu
rrí

cu
lo

 y
 la

 e
ns

eñ
an

za
, a

sí 
co

m
o 

co
n 

lo
s d

at
os

 d
isp

on
ib

le
s 

e 
in

te
rp

re
ta

do
s s

ob
re

 la
 re

al
id

ad
 d

el
 c

en
tro

 y
 a

lu
m

na
do

, l
os

 
ap

re
nd

iza
je

s a
 lo

gr
ar

 y
 la

s e
vi

de
nc

ia
s s

ob
re

 lo
 q

ue
 se

 e
st

á 
o 

no
 lo

gr
an

do
. D

os
, l

a 
el

ab
or

ac
ió

n 
de

 m
at

er
ia

le
s 

di
dá

ct
ic

os
 

de
 a

po
yo

 e
 il

us
tra

tiv
os

 d
e 

lo
 q

ue
 s

e 
pr

et
en

de
 h

ac
er

 –
sie

m
-

pr
e 

co
n 

fu
nd

am
en

to
- 

en
 la

s 
cl

as
es

 c
on

 e
l a

lu
m

na
do

, c
on

 
to

do
s y

 c
on

 la
 a

te
nc

ió
n 

de
bi

da
 a

 la
 d

iv
er

sid
ad

 d
e 

ca
da

 u
no

 
(t

ar
ea

s, 
es

tra
te

gi
as

 y
 m

at
er

ia
le

s 
ad

ec
ua

do
s 

qu
e 

fa
ci

lit
en

 la
 

pe
rso

na
liz

ac
ió

n 
de

 
la

 
en

se
ña

nz
a)

. 
Pu

ed
en

 
el

ab
or

ar
se

 
es

qu
em

as
 f

le
xib

le
s, 

pe
ro

 s
uf

ic
ie

nt
em

en
te

 e
xp

líc
ito

s 
y 

út
ile

s, 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
le

cc
io

ne
s 

o 
un

id
ad

es
, p

ar
a 

el
 s

eg
ui

-
m

ie
nt

o 
de

 la
 e

ns
eñ

an
za

, l
a 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
ta

re
as

 e
sc

ol
ar

es
 

y 
lo

s 
ap

re
nd

iza
je

s 
de

l a
lu

m
na

do
, a

sí 
co

m
o 

ta
m

bi
én

 p
ar

a 
la

 
ob

se
rv

ac
ió

n 
y 

la
 v

al
or

ac
ió

n 
de

l t
ra

ba
jo

 d
oc

en
te

. A
llí 

do
nd

e 
la

 p
la

ni
fic

ac
ió

n 
en

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
de

l 
cu

rrí
cu

lo
 y

 l
a 

en
se

-
ña

nz
a 

no
 se

 re
du

ce
 a

 se
r u

na
 ta

re
a 

ad
m

in
ist

ra
tiv

a 
(c

ub
rir

 e
l 

ex
pe

di
en

te
), 

sin
o 

qu
e 

es
 u

na
 a

ct
iv

id
ad

 a
ut

én
tic

a 
qu

e 
pr

oc
ur

a 
re

la
ci

on
ar

 c
on

sc
ie

nt
em

en
te

 la
 te

or
ía

 y
 la

 e
xp

er
ie

n-
ci

a 
ap

re
nd

id
a 

co
n 

la
 p

rá
ct

ic
a 

(re
le

va
nc

ia
 t

eó
ric

a 
y 

ut
ilid

ad
 p

ar
a 

la
 a

cc
ió

n)
, 

se
 a

pr
en

de
 m

ej
or

 la
 p

ro
fe

sió
n 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   113 30/11/15   14:48



114

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

45
44

d
oc

en
te

 y
 se

 h
ac

e 
po

sib
le

 h
ac

er
lo

 e
n 

co
m

un
id

ad
 c

on
 o

tro
s 

(d
oc

en
te

s)
 y

 p
ar

a 
ot

ro
s 

(e
st

ud
ia

nt
es

). 
Bi

en
 e

nt
en

d
id

as
 y

 
re

al
iza

d
as

, l
as

 t
ar

ea
s 

d
e 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 c
ur

ríc
ul

o 
y 

d
e 

la
 

en
se

ña
nz

a 
so

n 
un

a 
m

an
er

a 
d

e 
co

nv
er

tir
 lo

s c
on

oc
im

ie
nt

os
, 

la
s 

ca
pa

ci
d

ad
es

 y
 la

s 
as

pi
ra

ci
on

es
 e

d
uc

at
iv

as
 e

n 
d

ec
isi

o-
ne

s 
y 

pr
ác

tic
as

 q
ue

 a
nt

ic
ip

an
 lo

 q
ue

 s
e 

pi
en

sa
 y

 s
e 

qu
ie

re
 

ha
ce

r. 
Si

 s
e 

ac
om

et
en

 c
on

 b
ue

na
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

(c
al

m
a,

 
d

ed
ic

ac
ió

n,
 t

ie
m

po
, i

m
pl

ic
ac

ió
n)

; s
i s

e 
to

m
a 

en
 c

ue
nt

a 
la

 
m

ej
or

 sa
bi

d
ur

ía
 d

e 
lo

s p
ar

tic
ip

an
te

s; 
si 

se
 p

ro
cu

ra
 a

cc
ed

er
 y

 
op

er
ar

 c
on

 e
l b

ue
n 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
pe

d
ag

óg
ic

o 
d

isp
on

ib
le

 
(m

od
el

os
 c

on
sis

te
nt

es
, p

ro
ye

ct
os

 y
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

re
al

iza
d

as
 

y 
su

ge
re

nt
es

, 
po

r 
ej

em
pl

o 
re

fe
rid

os
 a

  
ár

ea
s 

o 
et

ap
as

 
co

nc
re

ta
s d

e 
la

 e
d

uc
ac

ió
n)

  p
ue

d
en

 lle
ga

r a
 se

r u
na

 o
po

r-
tu

ni
d

ad
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n 

co
nj

un
ta

 e
nt

re
 lo

s p
ro

fe
so

re
s i

m
pl

ic
a-

d
os

. E
st

e 
tip

o 
d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 s
at

isf
ac

en
 b

ie
n 

al
gu

no
s 

pr
in

-
ci

pi
os

 r
ec

on
oc

id
os

 e
n 

la
 t

eo
ría

 s
oc

io
cu

ltu
ra

l 
d

el
 a

pr
en

-
d

iza
je

: t
ar

ea
s r

ep
re

se
nt

at
iv

as
 y

 a
ut

én
tic

as
 d

e 
lo

 q
ue

 h
ac

en
 

lo
s 

pr
of

es
io

na
le

s, 
sit

ua
d

as
 e

n 
co

nt
ex

to
s 

re
al

es
, a

co
m

et
id

as
 

co
m

o 
un

 e
sp

ac
io

 d
e 

re
la

ci
ón

 s
oc

ia
l d

on
d

e 
se

 p
ar

tic
ip

a,
 s

e 
as

im
ila

 y
 s

e 
tra

ns
fo

rm
a 

la
 c

ul
tu

ra
 (

co
no

ci
m

ie
nt

o 
y 

ge
ne

-
ra

ci
ón

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
s)

, 
d

on
d

e 
se

 c
ue

nt
a 

co
n 

ap
oy

os
 

m
ut

uo
s 

y 
se

 a
d

op
ta

n 
 c

om
pr

om
iso

s 
ex

ig
ib

le
s 

pa
ra

 lo
gr

ar
 

in
te

re
se

s c
om

un
es

  

• 
O

bs
er

va
ci

ón
 y

 a
pr

en
d

iza
je

  
en

tre
 i

gu
al

es
: 

am
ig

os
 

cr
íti

co
s. 

 S
i l

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 a

nt
er

io
re

s 
pu

ed
en

 c
on

tri
bu

ir 
a 

ha
ce

r e
xp

líc
ito

 y
 e

nr
iq

ue
ce

r e
l l

en
gu

aj
e 

y 
el

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
qu

e 
in

ci
d

e 
en

 la
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

d
e 

la
 a

cc
ió

n 
d

oc
en

te
, 

la
s 

pr
ác

tic
as

 c
on

cr
et

as
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

co
ns

tit
uy

en
 p

os
ib

le
-

m
en

te
 e

l c
on

te
ni

d
o 

pr
ef

er
en

te
 s

ob
re

 e
l q

ue
 re

al
iza

r a
ct

iv
i-

d
ad

es
 p

ar
a 

ap
re

nd
er

 e
 ir

 m
ej

or
an

d
o 

ca
pa

ci
d

ad
es

 y
 c

on
-

ce
pc

io
ne

s 
“e

n 
la

 a
cc

ió
n”

, n
o 

só
lo

 h
ab

la
nd

o 
d

e 
lo

 q
ue

 e
s 

co
nv

en
ie

nt
e 

ha
ce

r. 

La
 p

la
ni

fic
ac

ió
n,

 in
cl

us
o 

cu
an

to
 e

st
á 

bi
en

 f
un

d
am

en
ta

d
a,

 
no

 d
ej

a 
d

e 
se

r u
na

 h
ip

ót
es

is 
d

e 
tra

ba
jo

 c
uy

o 
va

lo
r h

a 
d

e 
se

r 
in

te
rro

ga
d

o 
y 

es
tu

d
ia

d
o 

at
en

d
ie

nd
o 

a 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 
co

nc
re

ta
s r

ea
liz

ad
as

 c
on

 lo
s e

st
ud

ia
nt

es
 e

n 
la

s a
ul

as
 u

 o
tro

s 
es

pa
ci

os
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n.

 L
as

 p
rá

ct
ic

as
 c

ot
id

ia
na

s q
ue

 c
on

st
i-

tu
ye

n 
la

s r
el

ac
io

ne
s p

ed
ag

óg
ic

as
 n

o 
so

n 
un

 lu
ga

r d
on

d
e 

se
 

“a
pl

ic
an

” 
sin

 m
ás

 la
s 

pl
an

ifi
ca

ci
on

es
  

el
ab

or
ad

as
 p

re
vi

a-
m

en
te

, s
in

o 
un

o 
a 

tra
vé

s d
el

 c
ua

l s
e 

re
co

ns
tru

ye
n 

y 
ha

st
a 

se
 

m
od

ifi
ca

n,
 

d
on

d
e 

aq
ue

lla
s 

ha
n 

d
e 

se
r 

tra
ns

fo
rm

ad
as

 
cr

ea
tiv

am
en

te
 y

, 
m

uc
ha

s 
ve

ce
s, 

al
te

ra
d

as
 s

ea
 p

ar
a 

bi
en

 o
 p

ar
a 

m
al

.  
El

 tr
ab

aj
o 

d
oc

en
te

 c
on

 lo
s a

lu
m

no
s e

n 

la
s 

au
la

s 
es

 la
 t

ar
ea

 p
ro

fe
sio

na
l m

ás
 d

ifí
ci

l d
e 

 r
ea

liz
ar

: 
es

 
pr

ec
iso

 c
on

ce
rta

rla
 c

on
 c

la
se

s y
 a

lu
m

no
s c

on
cr

et
os

 y
 lo

gr
ar

 
su

s 
co

m
pl

ic
id

ad
es

. 
La

 
do

ce
nc

ia
 

es
tá

 
co

m
pu

es
ta

 
de

 
el

em
en

to
s 

su
til

es
 

y 
di

ve
rso

s. 
A

lg
un

os
 

so
n 

ra
ci

on
al

es
 

(re
pr

es
en

ta
ci

on
es

, p
er

ce
pc

io
ne

s, 
in

te
rp

re
ta

ci
on

es
, j

ui
ci

os
 y

 
pr

ej
ui

ci
os

, v
al

or
ac

io
ne

s 
y 

ob
je

tiv
os

 p
re

te
nd

id
os

, m
od

os
 d

e 
ha

ce
r) 

 y
 o

tro
s, 

de
 c

ar
ác

te
r e

m
oc

io
na

l y
 so

ci
al

 (s
en

sib
ilid

ad
, 

ta
ct

o,
 s

en
tim

ie
nt

os
 d

e 
se

gu
rid

ad
 e

 in
se

gu
rid

ad
, 

de
se

os
 o

 
de

sg
an

as
 d

e 
en

se
ña

r, 
ac

tit
ud

es
, c

ap
ac

id
ad

es
 d

e 
co

nt
ac

to
 

y 
re

la
ci

ón
 c

on
 o

tro
s d

an
do

 y
 re

ci
bi

en
do

 a
fe

ct
o,

 c
ui

da
do

 d
e 

sí 
y 

de
 lo

s e
st

ud
ia

nt
es

). 

Lo
s 

do
ce

nt
es

 n
o 

ap
re

nd
em

os
 a

 n
av

eg
ar

 e
n 

el
 d

ía
 a

 d
ía

 d
e 

la
s a

ul
as

 a
 p

ar
tir

 d
e 

la
 c

on
sid

er
ac

ió
n 

de
 c

on
ce

pt
os

 o
 te

or
ía

s 
le

ja
na

s y
 a

bs
tra

ct
as

, s
in

o 
an

al
iza

nd
o 

y 
de

sc
ub

rie
nd

o 
de

 q
ué

 
m

od
o 

la
s 

id
ea

s 
y 

la
s 

pr
ác

tic
as

 s
e 

in
flu

ye
n 

re
cí

pr
oc

am
en

te
, 

un
as

 v
ec

es
 e

n 
co

nc
or

da
nc

ia
, 

ot
ra

s 
co

nt
ra

di
ct

or
ia

m
en

te
.  

La
s 

re
la

ci
on

es
 e

nt
re

 la
 t

eo
ría

 (
lo

 q
ue

 s
e 

ha
 p

la
ni

fic
ad

o,
 la

s 
in

te
nc

io
ne

s 
y 

pr
op

ós
ito

s, 
lo

 q
ue

 a
lg

ui
en

 s
ab

e 
y 

sa
be

 h
ac

er
, 

el
 ta

ct
o 

y 
la

 in
tu

ic
ió

n)
  y

 la
 p

rá
ct

ic
a 

(lo
s m

od
os

 d
e 

ha
ce

r y
 la

s 
ap

re
ci

ac
io

ne
s 

so
br

e 
su

s 
co

ne
xio

ne
s 

o 
no

 
co

n 
lo

 
qu

e 
bu

sc
am

os
 y

 lo
gr

am
os

) 
 s

on
 p

ar
tic

ul
ar

m
en

te
 c

om
pl

ej
as

. P
or

 
el

lo
, e

nt
ra

r e
n 

la
 p

rá
ct

ic
a,

 v
er

la
,  

an
al

iza
rla

 e
 in

te
rp

re
ta

rla
, 

ob
se

rv
ar

 la
 p

ro
pi

a 
y 

la
 d

e 
ot

ro
s, 

 p
er

ca
ta

rse
 d

e 
as

pe
ct

os
 

qu
e 

ha
bi

tu
al

m
en

te
 

no
s 

pa
sa

n 
de

sa
pe

rc
ib

id
os

, 
da

rse
 

cu
en

ta
 d

e 
có

m
o 

de
te

rm
in

ad
as

 i
de

as
 s

e 
tra

du
ce

n 
o 

se
 

ni
eg

an
 e

n 
la

 a
cc

ió
n,

 s
on

 o
pe

ra
ci

on
es

 y
 p

ro
ce

so
s 

qu
e 

ha
y 

qu
e 

ap
re

nd
er

 
en

 
y 

de
sd

e 
la

 
pr

ác
tic

a.
 

Pu
ed

en
 

se
rv

ir,
 

as
im

ism
o,

 p
ar

a 
de

sv
el

ar
 c

uá
le

s 
es

tá
n 

sie
nd

o,
 d

e 
he

ch
o,

 la
s 

id
ea

s, 
lo

s v
al

or
es

 y
 lo

s p
re

su
pu

es
to

s, 
ta

m
bi

én
 la

s e
m

oc
io

ne
s, 

qu
e 

co
ns

ci
en

te
m

en
te

, 
o 

no
 t

an
to

, 
 s

ub
ya

ce
n 

a 
la

 e
ns

e-
ña

nz
a 

y 
a 

lo
s 

ap
re

nd
iza

je
s 

qu
e 

or
qu

es
ta

m
os

 c
on

 lo
s 

es
tu

-
di

an
te

s; 
de

 e
llo

 p
od

em
os

 a
pr

en
de

r 
se

ns
ib

ilid
ad

es
 y

 q
ui

zá
s 

nu
ev

as
 m

an
er

as
 d

e 
ve

r 
la

s 
co

sa
s. 

Es
ta

m
os

 a
lu

di
en

do
, 

en
 

su
m

a,
 a

 p
ro

ce
so

s 
qu

e 
so

n 
pr

ec
iso

s 
pa

ra
 c

om
pr

en
de

r 
a 

fo
nd

o 
de

te
rm

in
ad

os
 p

la
nt

ea
m

ie
nt

os
 y

 m
ét

od
os

 p
ed

ag
óg

i-
co

s 
y,

 c
om

o 
se

 d
ic

e,
  

de
sa

rro
lla

r y
 a

pr
en

de
r c

ap
ac

id
ad

es
, 

ad
qu

iri
r c

on
ci

en
ci

a,
 se

ns
ib

ilid
ad

es
 y

 a
ct

itu
de

s q
ue

 so
n 

es
en

-
ci

al
es

 a
l e

je
rc

ic
io

 d
e 

la
 d

oc
en

ci
a.

 G
en

er
al

m
en

te
, t

al
 c

om
o 

es
tá

 o
rg

an
iza

da
 la

 d
oc

en
ci

a 
en

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
la

s 
es

cu
el

as
 

es
 p

úb
lic

a,
 d

es
de

 lu
eg

o,
 p

ar
a 

el
 a

lu
m

na
do

, p
er

o 
op

ac
a 

a 
ot

ro
s 

ac
to

re
s, 

en
 p

ar
tic

ul
ar

 lo
s 

de
m

ás
 c

ol
eg

as
. N

eg
ar

 e
st

a 
po

sib
ilid

ad
, s

ig
ni

fic
a 

qu
e,

 c
om

o 
ta

nt
as

 v
ec

es
 se

 h
a 

di
ch

o,
 la

 
en

se
ña

nz
a 

es
 u

na
 ta

re
a 

pr
of

es
io

na
l q

ue
 se

 re
al

iza
 c

om
o 

al
go

 p
riv

ad
o 

(e
n 

oc
as

io
ne

s 
ha

st
a 

pr
iv

at
iv

o)
 p

or
 c

ad
a 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   114 30/11/15   14:49



115

LA
 A

SE
SO

RÍ
A

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 A

 L
A

S 
ES

C
U

EL
A

S 
D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

47
46

do
ce

nt
e,

 p
ro

te
gi

do
 a

sí 
de

 la
 in

sp
ec

ci
ón

 d
e 

lo
s d

em
ás

 p
ro

fe
-

so
re

s y
, d

es
gr

ac
ia

da
m

en
te

, t
am

bi
én

 d
e 

lo
 q

ue
 p

ud
ie

ra
n 

se
r 

ap
oy

os
 y

 c
on

tri
bu

ci
on

es
 re

cí
pr

oc
as

 y
 p

ro
ve

ch
os

as
. 

D
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

el
 p

rin
ci

pi
o 

ra
zo

na
bl

e 
de

 “
de

sp
riv

at
iza

r”
 la

s 
pr

ác
tic

as
 d

e 
la

 e
ns

eñ
an

za
, h

ay
 a

lg
un

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 su

ge
ri-

da
s 

po
r 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 q

ue
 p

ue
de

n 
se

r 
in

te
re

sa
nt

es
. 

Un
a 

de
 e

lla
s 

se
 d

en
om

in
a 

“a
m

ig
os

 c
rít

ic
os

” 
(E

sc
ud

er
o 

y 
G

ar
cí

a,
 2

00
6;

 E
sc

ud
er

o,
 2

00
9;

 2
01

1)
. 

Br
ev

e-
m

en
te

 d
es

cr
ita

 c
on

sis
te

 e
n 

lo
 si

gu
ie

nt
e:

 

- 
Es

ta
bl

ec
er

 p
ar

ej
as

 d
e 

do
ce

nt
es

 b
as

ad
as

 e
n 

la
 c

on
fia

nz
a 

(a
m

ig
os

) y
 c

en
tra

da
s 

en
 la

 m
ej

or
a 

co
ns

tru
ct

iv
a 

de
 la

 e
ns

e-
ña

nz
a 

(c
rít

ic
os

).

- 
C

on
ve

rs
ar

 s
ob

re
 e

l 
tra

ba
jo

 d
e 

au
la

 y
 a

co
rd

ar
 c

rit
er

io
s 

vá
lid

os
 p

ar
a 

re
al

iza
r 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
m

ut
ua

s 
(la

s 
le

nt
es

 q
ue

 
se

 d
isp

on
ga

n 
pa

ra
 o

bs
er

va
r 

so
n 

de
ci

siv
as

 y
, 

ac
as

o,
 u

na
 

bu
en

a 
oc

as
ió

n 
de

 a
pr

en
de

r j
un

to
s)

.

- 
Re

al
iza

r 
un

a 
au

to
-e

va
lu

ac
ió

n 
so

br
e 

la
 p

ro
pi

a 
en

se
ña

nz
a 

se
gú

n 
lo

s 
cr

ite
rio

s 
es

ta
bl

ec
id

os
; 

re
ca

ba
r 

va
lo

ra
ci

on
es

 y
 

pu
nt

os
 d

e 
vi

st
a 

de
 l

os
 e

st
ud

ia
nt

es
 s

ob
re

 l
as

 r
es

pe
ct

iv
as

 
cl

as
es

.

- B
us

ca
r t

ie
m

po
s 

pa
ra

 re
al

iza
r l

as
 o

bs
er

va
ci

on
es

 c
or

re
sp

on
-

di
en

te
s, 

m
ira

nd
o 

ac
tiv

am
en

te
 y

 t
om

an
do

 n
ot

a 
de

l d
es

a-
rro

llo
 d

e 
la

s c
la

se
s

- 
Re

al
iza

da
s 

la
s 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
re

cí
pr

oc
as

 q
ue

 s
ea

 p
os

ib
le

, 
re

un
irs

e 
pa

ra
  

po
ne

r 
lo

s 
da

to
s 

so
br

e 
la

 m
es

a 
(la

s 
pr

op
ia

s 
au

to
-e

va
lu

ac
io

ne
s, 

lo
s 

pu
nt

os
 d

e 
vi

st
a 

de
l a

lu
m

na
do

, 
lo

s 
re

su
lta

do
s d

e 
la

s o
bs

er
va

ci
on

es
), 

re
fle

xio
na

r s
ob

re
 to

do
 e

llo
 

pa
ra

 c
om

pr
en

de
r m

ej
or

 y
 a

na
liz

ar
 q

ué
 re

la
ci

on
es

 p
ue

da
n 

ha
be

rs
e 

de
sc

ub
ie

rto
 e

nt
re

 la
 e

ns
eñ

an
za

 y
 e

l a
pr

en
di

za
je

- 
In

te
nt

ar
 r

es
po

nd
er

 c
on

ju
nt

am
en

te
 e

n 
qu

é 
y 

po
r 

qu
é 

se
 

po
dr

ía
 m

ej
or

ar
 o

 s
os

te
ne

r 
lo

 o
bs

er
va

do
 y

 c
on

cr
et

ar
lo

 e
n 

al
gu

na
 lí

ne
a 

de
 a

ct
ua

ci
ón

 a
 ll

ev
ar

 a
 c

ab
o,

 s
eg

ui
r y

 v
al

or
ar

 
cu

an
do

 p
ro

ce
da

. 
  El

 a
pr

en
di

za
je

 e
nt

re
 ig

ua
le

s (
am

ig
os

 c
rít

ic
os

) p
ue

de
 im

pl
ic

ar
 

a 
do

s 
o 

m
ás

 d
oc

en
te

s, 
as

í c
om

o 
ex

te
nd

er
se

 m
ás

 a
llá

 d
e 

pa
re

ja
s a

isl
ad

as
. L

as
 c

om
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 a
bo

ga
n 

po
r l

a 
am

pl
ia

ci
ón

 e
 in

cl
us

ió
n 

de
 la

 m
ay

or
ía

 e
n 

es
a 

ac
tiv

i-
da

d 
u 

ot
ra

s 
pa

re
ci

da
s. 

Y 
es

 q
ue

 a
l c

on
ta

r c
on

 o
bs

er
va

-

ci
on

es
 d

e 
au

la
s 

qu
e 

ha
ce

n 
vi

sib
le

 la
 e

ns
eñ

an
za

, s
e 

pu
ed

e 
cr

ea
r u

n 
es

pa
ci

o 
de

ci
siv

o 
de

 a
pr

en
di

za
je

 c
om

pa
rti

do
 e

n 
el

 
qu

e 
la

 t
eo

ría
 y

 l
a 

pr
ác

tic
a 

se
 n

ut
ra

n 
re

cí
pr

oc
am

en
te

. 
A

l 
ha

ce
r v

isi
bl

e 
la

 e
ns

eñ
an

za
 q

ue
 e

st
á 

oc
ur

rie
nd

o 
en

 la
s c

la
se

s, 
un

 c
en

tro
 y

 s
us

 d
oc

en
te

s 
di

sp
on

en
 d

e 
un

 m
at

er
ia

l d
e 

pr
i- 

m
er

a 
m

an
o,

 c
er

ca
no

 y
 p

rá
ct

ic
o,

 q
ue

 p
ue

de
 a

yu
da

r 
a 

en
te

nd
er

 c
óm

o 
y 

po
r q

ué
 su

ce
de

n 
al

gu
na

s c
os

as
 d

en
tro

 d
e 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

y,
 a

sí,
 a

pr
ec

ia
r 

m
ej

or
 c

uá
le

s 
so

n 
fa

ct
or

es
 y

 
di

ná
m

ic
as

 c
on

cr
et

as
 q

ue
 e

st
án

 h
ac

ie
nd

o 
po

sib
le

 o
 d

ifi
cu

l-
ta

nd
o 

el
 l

og
ro

 d
e 

ci
er

to
s 

ap
re

nd
iza

je
s. 

El
lo

 p
ue

de
 s

er
 u

n 
re

so
rte

 
ex

ce
le

nt
e 

pa
ra

 
ra

zo
na

r 
al

gu
na

s 
de

ci
sio

ne
s 

de
 

m
ej

or
a 

qu
e 

so
n 

va
lo

ra
da

s 
co

m
o 

ne
ce

sa
ria

s 
y 

lle
va

rla
s 

a 
ef

ec
to

.
   

  
• 

Re
al

iza
r g

ra
ba

ci
on

es
 d

e 
cl

as
e 

y 
co

m
pa

rti
r a

ná
lis

is 
de

 
la

s m
ism

as
.  

A
lg

un
os

 d
e 

lo
s 

re
cu

rso
s 

te
cn

ol
óg

ic
os

 c
on

 lo
s 

qu
e 

ah
or

a 
se

 
pu

ed
e 

co
nt

ar
 c

on
 c

ie
rta

 f
ac

ilid
ad

 p
ue

de
n 

co
nt

rib
ui

r 
ta

m
-

bi
én

 a
l m

ism
o 

ob
je

tiv
o 

de
 h

ac
er

 v
isi

bl
es

 la
s p

rá
ct

ic
as

 d
e 

au
la

 
a 

tra
vé

s d
e 

gr
ab

ac
io

ne
s d

e 
la

s m
ism

as
. P

ue
de

n 
re

pr
es

en
ta

r 
ca

so
s 

co
nc

re
to

s, 
 s

itu
ad

os
 e

n 
co

nt
ex

to
 y

 e
st

im
ul

an
te

s 
pa

ra
 

ap
re

nd
er

 v
ie

nd
o,

  
no

 s
ól

o 
ha

bl
an

do
, p

ar
a 

di
sc

ut
ir 

di
ve

rsa
s 

op
ci

on
es

 m
et

od
ol

óg
ic

as
 y

 s
us

 i
m

pl
ic

ac
io

ne
s, 

in
te

rro
ga

rse
 

ac
er

ca
 d

e 
qu

é 
tip

o 
de

 c
on

te
ni

do
s 

se
 t

ra
ba

ja
n 

y 
qu

é 
pr

oc
es

os
 

in
te

le
ct

ua
le

s, 
em

oc
io

na
le

s 
o 

so
ci

al
es

 
se

 
pr

o-
m

ue
ve

n 
en

 e
l 

tra
ba

jo
 c

ot
id

ia
no

 c
on

 l
os

 e
st

ud
ia

nt
es

 e
n 

cu
rso

s o
 m

at
er

ia
s d

et
er

m
in

ad
as

. 

Un
a 

ve
z m

ás
, s

er
án

 d
ec

isi
va

s l
as

 “
le

nt
es

” 
qu

e 
se

 u
til

ic
en

 p
ar

a 
ve

r, 
an

al
iza

r 
y 

va
lo

ra
r 

(t
eo

ría
s 

pe
da

gó
gi

ca
s)

, 
lo

s 
ej

em
pl

os
 

qu
e 

se
 s

el
ec

ci
on

an
, e

l g
ra

do
 e

n 
qu

e 
m

er
ez

ca
n 

se
r c

on
si-

de
ra

do
s 

co
m

o 
 i

lu
st

ra
ci

on
es

 d
e 

bu
en

a 
en

se
ña

nz
a 

o 
no

. 
C

om
o 

no
 s

ie
m

pr
e 

es
 p

os
ib

le
 r

ea
liz

ar
 o

bs
er

va
ci

on
es

 in
 s

itu
, 

es
te

 t
ip

o 
de

 d
isp

os
iti

vo
s 

pu
ed

en
 h

ac
er

 p
os

ib
le

 u
n 

di
ál

og
o 

pr
of

es
io

na
l 

ac
tiv

o,
 c

ap
az

 d
e 

sa
ca

r 
a 

la
 l

uz
 v

al
or

ac
io

ne
s, 

cr
ee

nc
ia

s 
y 

m
od

os
 d

e 
ha

ce
r 

la
s 

co
sa

s, 
af

in
an

do
 d

e 
es

e 
m

od
o 

el
 ju

ic
io

 p
ed

ag
óg

ic
o,

 a
dv

irt
ie

nd
o 

fa
ce

ta
s e

xp
líc

ita
s e

 
im

pl
íc

ita
s e

n 
la

s r
el

ac
io

ne
s p

ed
ag

óg
ic

as
, p

er
m

iti
en

do
 q

ue
 e

l 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

pe
da

gó
gi

co
 y

 p
ro

fe
sio

na
l q

ue
 se

 e
la

bo
re

 c
on

 
ot

ro
s s

ea
 so

po
rta

do
 n

o 
ex

cl
us

iv
am

en
te

 e
n 

có
di

go
s v

er
ba

le
s, 

sin
o 

ta
m

bi
én

 v
isu

al
es

. A
sí 

co
m

o 
el

 a
pr

en
di

za
je

 p
ro

fu
nd

o 
po

r 
pa

rte
 d

el
 a

lu
m

na
do

 e
s 

m
ás

 p
os

ib
le

 c
ua

nd
o 

se
 a

cc
ed

e 
y 

pr
oc

es
a 

el
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

ac
tiv

an
do

 d
iv

er
so

s 
sis

te
m

as
 d

e 
re

pr
es

en
ta

ci
ón

 y
 e

xp
re

sió
n,

 ta
m

bi
én

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
l 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   115 30/11/15   14:49



116

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

49
48

co
no

ci
m

ie
nt

o 
p

ro
fe

sio
na

l 
d

e 
lo

s 
d

oc
en

te
s 

es
 m

á
s 

ric
o 

cu
a

nd
o 

tie
ne

n 
la

 o
p

or
tu

ni
d

a
d

 d
e 

im
p

lic
a

r e
n 

es
e 

em
p

eñ
o 

d
iv

er
so

s 
có

d
ig

os
 y

 fo
rm

a
s 

d
e 

re
p

re
se

nt
a

ci
ón

. E
l h

ec
ho

, p
or

 
ej

em
p

lo
, d

e 
p

on
er

se
 d

e 
a

cu
er

d
o 

en
 q

ué
 a

sp
ec

to
s 

ob
se

r-
va

r, 
p

or
 q

ué
 h

a
ce

rlo
 s

eg
ún

 d
ist

in
ta

s 
op

ci
on

es
 e

d
uc

a
tiv

a
s 

y 
or

ie
nt

a
r d

e 
es

e 
m

od
o 

la
 a

te
nc

ió
n,

 la
 p

er
ce

p
ci

ón
 y

 la
 in

te
r-

p
re

ta
ci

ón
 r

ef
er

id
a

 a
 lo

 c
on

cr
et

o,
 p

ue
d

en
 s

er
 a

ct
iv

id
a

d
es

 
p

rá
ct

ic
a

s y
 te

ór
ic

a
s, 

d
e 

gr
a

n 
va

lo
r p

er
so

na
l y

 c
ol

eg
ia

d
o.

   • 
A

na
liz

a
r 

co
nj

un
ta

m
en

te
 

ej
em

p
lo

s 
d

e 
tra

b
a

jo
s 

y 
p

ro
d

uc
ci

on
es

 e
sc

ol
a

re
s  

d
e 

lo
s e

st
ud

ia
nt

es
.

O
tro

 m
a

te
ria

l c
on

cr
et

o 
p

a
ra

 e
l t

ra
b

a
jo

 c
on

ju
nt

o 
d

el
 p

ro
fe

-
so

ra
d

o,
 g

en
er

a
lm

en
te

 p
oc

o 
ut

iliz
a

d
o 

p
er

o 
ta

m
b

ié
n 

in
te

re
-

sa
nt

e,
 

es
 

el
 

re
p

re
se

nt
a

d
o 

p
or

 
lo

s 
tra

b
a

jo
s, 

d
eb

er
es

 
o 

p
ro

ye
ct

os
 q

ue
 se

 re
q

ui
er

en
 y

 re
a

liz
a

n 
lo

s e
st

ud
ia

nt
es

. A
na

li-
za

r 
a

lg
un

a
s 

m
ue

st
ra

s 
d

e 
el

lo
s 

p
ue

d
e 

se
r 

ot
ra

 e
xc

el
en

te
 

oc
a

sió
n 

d
e 

a
p

re
ci

a
r s

u 
re

le
va

nc
ia

 y
 se

nt
id

o,
 la

 c
oh

er
en

ci
a

 
en

tre
 la

 m
ul

tit
ud

 d
e 

ta
re

a
s p

la
nt

ea
d

a
s d

es
d

e 
ca

d
a

 m
a

te
ria

 
o 

á
re

a
, e

l t
ip

o 
d

e 
p

ro
ce

so
s 

y 
op

er
a

ci
on

es
 c

og
ni

tiv
a

s 
o 

d
e 

ot
ra

 n
a

tu
ra

le
za

 q
ue

 im
p

lic
a

n,
 lo

 q
ue

 h
a

n 
he

ch
o 

lo
s 

es
tu

-
d

ia
nt

es
 a

l r
ea

liz
a

rlo
s, 

el
 g

ra
d

o 
en

 q
ue

 h
a

n 
a

p
re

nd
id

o 
o 

la
 

a
d

ec
ua

ci
ón

 d
e 

lo
s 

cr
ite

rio
s 

em
p

le
a

d
os

 p
a

ra
 e

va
lu

a
rlo

s. 
Ta

nt
o 

lo
s 

re
su

lta
d

os
 d

el
 a

p
re

nd
iza

je
 c

om
o 

ot
ro

s 
“a

rte
fa

c-
to

s”
 p

ed
a

gó
gi

co
s 

q
ue

 i
lu

st
ra

n 
b

ie
n 

ta
re

a
s 

y 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
q

ue
 s

e 
le

s 
p

ro
p

on
en

, 
of

re
ce

n 
p

os
ib

ilid
a

d
es

 c
la

ra
s 

p
a

ra
 

a
p

re
ci

a
r, 

p
or

 e
je

m
p

lo
 a

ho
ra

 q
ue

 ta
nt

o 
se

 h
a

b
la

 d
e 

co
m

p
e-

te
nc

ia
s, 

en
 q

ué
 g

ra
d

o 
se

 r
eq

ui
er

e 
d

el
 a

lu
m

na
d

o 
q

ue
 

ha
ga

n 
d

eb
er

es
 u

 o
tro

 t
ip

o 
d

e 
p

ro
ye

ct
os

 m
á

s 
o 

m
en

os
 

co
he

re
nt

es
 y

 c
on

 s
en

tid
o,

 m
á

s 
o 

m
en

os
 i

nt
eg

ra
d

or
es

 y
 

gl
ob

a
liz

a
d

os
, m

á
s o

 m
en

os
 a

ut
én

tic
os

 o
 a

rti
fic

ia
le

s. 

To
d

a
s 

es
a

s 
a

ct
iv

id
a

d
es

, 
q

ue
 s

ól
o 

so
n 

a
lg

un
a

s 
en

tre
 o

tra
s 

p
os

ib
le

s, 
 g

oz
a

n 
d

e 
a

m
p

lio
 re

co
no

ci
m

ie
nt

o 
co

m
o 

op
or

tu
ni

-
d

a
d

es
 p

od
er

os
a

s 
p

a
ra

 q
ue

 l
os

 p
ro

fe
so

re
s 

y 
p

ro
fe

so
ra

s 
a

p
re

nd
a

m
os

 m
ej

or
 l

os
 s

ig
ni

fic
a

d
os

, 
la

s 
p

er
ce

p
ci

on
es

, 
la

s 
m

a
ne

ra
s d

e 
ha

ce
r e

 in
cl

us
o 

lo
s s

en
tim

ie
nt

os
 q

ue
 e

st
á

n 
in

vo
-

lu
cr

a
d

os
 e

n 
la

 t
a

re
a

 d
e 

en
se

ña
r. 

D
a

d
a

 la
 a

m
p

lit
ud

 y
 la

 
co

m
p

le
jid

a
d

 d
e 

lo
s  

in
gr

ed
ie

nt
es

 d
e 

la
 e

ns
eñ

a
nz

a
, a

lg
un

os
 

d
e 

el
lo

s 
no

 s
ie

m
p

re
 c

on
sc

ie
nt

es
, 

y 
p

rá
ct

ic
a

m
en

te
 t

od
os

 
co

ns
tit

ui
d

os
 p

or
 e

le
m

en
to

s 
em

oc
io

na
le

s 
y 

p
er

so
na

le
s, 

p
or

 
d

ile
m

a
s 

m
or

a
le

s 
e 

in
te

le
ct

ua
le

s, 
p

or
 ju

ic
io

s 
y 

p
re

ju
ic

io
s, 

en
 

su
m

a
 p

or
  h

a
b

ilid
a

d
es

 c
om

p
le

ja
s 

sit
ua

d
a

s 
en

 ta
re

a
s 

y 
co

n-
te

xt
os

 
p

rá
ct

ic
os

, 
no

 
va

le
 

cu
a

lq
ui

er
 

ex
p

er
ie

nc
ia

 
d

e 
d

es
a

rro
llo

 p
ro

fe
sio

na
l. 

So
n 

m
á

s 
p

ot
en

te
s, 

co
m

o 
b

ie
n 

ar
gu

m
en

ta
n 

 B
or

ko
 y

 K
oe

lln
er

 (
20

07
), 

aq
ue

lla
s 

op
or

tu
ni

-
da

de
s 

en
 la

s 
qu

e 
lo

s 
do

ce
nt

es
 p

ue
de

n 
pe

rc
at

ar
se

 y
 c

om
-

pr
en

de
r l

as
 re

la
ci

on
es

 e
nt

re
 la

 t
eo

ría
 y

 la
 p

rá
ct

ic
a,

  
tra

ba
-

ja
nd

o 
co

nj
un

ta
m

en
te

 so
br

e 
ta

re
as

 si
gn

ifi
ca

tiv
as

, s
ob

re
 p

ro
-

bl
em

as
, 

ac
ie

rto
s 

o 
di

fic
ul

ta
de

s 
en

co
nt

ra
do

s 
en

 l
a 

vi
da

 
co

tid
ia

na
. 

La
s 

te
or

ía
s 

pe
da

gó
gi

ca
s, 

in
cl

us
o 

cu
an

do
 e

st
án

 
bi

en
 fu

nd
ad

as
 y

 so
n 

va
lio

sa
s, 

no
 se

 a
pr

en
de

n 
y 

tra
ns

fo
rm

an
 

en
 c

ap
ac

id
ad

es
 p

ar
a 

la
 a

cc
ió

n 
a 

ba
se

 d
e 

pr
éd

ic
as

 y
 la

 
es

cu
ch

a 
pa

siv
a 

de
 a

bs
tra

cc
io

ne
s. 

Pa
ra

 q
ue

 s
ea

n 
bi

en
 

en
te

nd
id

as
 y

 d
es

ar
ro

lla
da

s 
co

m
o 

he
rra

m
ie

nt
as

 p
ar

a 
la

 
ac

ci
ón

 re
qu

ie
re

n 
qu

e 
lo

s s
uj

et
os

 lo
gr

en
 e

st
ab

le
ce

r  
co

ne
xio

-
ne

s 
en

tre
 e

l c
on

oc
im

ie
nt

o 
y 

la
 p

rá
ct

ic
a,

 e
nt

re
 u

na
 t

eo
ría

 
qu

e 
ilu

m
in

e 
la

 p
rá

ct
ic

a 
y 

un
a 

pr
ác

tic
a 

qu
e 

re
co

ns
tru

ya
 y

 
va

lid
e 

la
 te

or
ía

 e
n 

la
 a

cc
ió

n.
 

La
s 

ac
tiv

id
ad

es
 a

nt
es

 s
ug

er
id

as
 u

 o
tra

s 
sim

ila
re

s 
se

rá
n 

ta
nt

o 
m

ás
 p

od
er

os
as

 y
 ú

til
es

 p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

oc
en

te
 c

ua
nt

o 
m

ej
or

 re
pr

es
en

te
n 

op
or

tu
ni

da
de

s e
fe

ct
iv

as
, v

isi
bl

es
 y

 v
iv

id
as

 
qu

e 
ha

ga
n 

po
sib

le
 u

na
 c

om
pr

en
sió

n 
pr

of
un

da
 d

el
 c

on
o-

ci
m

ie
nt

o 
pe

da
gó

gi
co

, l
a 

ne
go

ci
ac

ió
n 

so
ci

al
 d

e 
lo

s s
ig

ni
fic

a-
do

s e
nt

re
 lo

s d
oc

en
te

s q
ue

 tr
ab

aj
an

 ju
nt

os
 y

, d
e 

es
e 

m
od

o,
 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

y 
el

 d
es

ar
ro

llo
 a

su
m

id
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 p
e-

 
da

gó
gi

co
s 

de
 c

en
tro

s, 
cu

rso
s 

y 
au

la
s. 

El
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

y 
la

 
va

lo
- 

ra
ci

ón
 d

e 
su

 d
es

ar
ro

llo
 e

n 
la

 p
rá

ct
ic

a 
co

n 
pr

oc
es

os
 

so
st

en
id

os
 d

e 
re

fle
xió

n 
y 

cr
íti

ca
 c

on
st

ru
ct

iv
a 

ha
rá

n 
po

sib
le

, 
en

 p
rin

ci
pi

o,
 u

na
 c

ul
tu

ra
 c

om
pa

rti
da

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 la
 

pr
ác

tic
a 

y 
pa

ra
 su

 m
ej

or
a 

pr
og

re
siv

a.
 E

n 
re

al
id

ad
, e

l m
od

el
o 

de
 f

or
m

ac
ió

n 
y 

de
sa

rro
llo

 d
oc

en
te

 a
l 

qu
e 

no
s 

es
ta

m
os

 
re

fir
ie

nd
o 

re
co

ge
 lo

s 
m

ej
or

es
 le

ga
do

s 
de

 la
 tr

ad
ic

ió
n 

co
no

-
ci

da
 d

el
 p

ro
fe

so
r 

co
m

o 
in

ve
st

ig
ad

or
, 

de
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n-
ac

ci
ón

 (E
sc

ud
er

o,
 1

98
7)

, p
ro

pu
gn

ad
a 

po
r l

as
 c

om
un

id
ad

es
 

de
 a

pr
en

di
za

je
 c

om
o 

un
a 

fil
os

of
ía

 y
 u

na
 p

rá
ct

ic
a 

co
le

-
gi

ad
a,

 
un

a 
cu

ltu
ra

 
in

st
itu

ci
on

al
, 

no
 

co
m

o 
un

a 
op

ci
ón

 
ai

sla
da

 e
 in

di
vi

du
al

 d
e 

al
gu

no
s d

oc
en

te
s m

ilit
an

te
s.

  2.
5 

 E
l a

pr
en

di
za

je
 d

el
 a

lu
m

na
do

 c
om

o 
el

  
fo

co
 c

en
tra

l d
e 

la
s c

om
un

id
ad

es
 p

ro
fe

sio
na

le
s d

e 
ap

re
nd

iza
je

. 

C
om

o 
se

 h
a 

po
di

do
 a

pr
ec

ia
r, 

el
 t

ex
to

 h
a 

re
ite

ra
do

 q
ue

 e
l 

se
nt

id
o 

y 
el

 p
ro

pó
sit

o 
de

 u
na

  c
om

un
id

ad
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 e
n 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

 e
s 

el
 a

pr
en

di
za

je
 d

el
 a

lu
m

na
do

. E
s 

el
 e

le
m

en
to

 
nu

cl
ea

r 
a 

cu
yo

 s
er

vi
ci

o 
ha

n 
de

 p
on

er
se

 la
 é

tic
a 

de
 u

na
 

co
m

un
id

ad
 d

em
oc

rá
tic

a,
 l

as
 p

ol
íti

ca
s 

y 
lo

s 
po

de
re

s 
de

l 
ce

nt
ro

 y
 d

e 
lo

s 
do

ce
nt

es
, l

as
 e

ne
rg

ía
s 

in
te

le
ct

ua
le

s 
y 

lo
s 

co
m

pr
om

iso
s 

de
 lo

s 
ce

nt
ro

s 
co

m
o 

 o
rg

an
iza

ci
on

es
 in

te
li-

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   116 30/11/15   14:49



117

LA
 A

SE
SO

RÍ
A

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 A

 L
A

S 
ES

C
U

EL
A

S 
D

E 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A

FO
R

O
R

E
FL

E
X

IO
N

E
S 

Y
 P

R
O

PU
E

ST
A

S 
PA

R
A

 A
V

A
N

Z
A

R
 H

A
C

IA
 

U
N

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
LI

D
A

D
 C

O
N

 E
Q

U
ID

A
D

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 Y

 N
O

R
M

A
L

51
50

ge
nt

es
  y

 d
e 

lo
s 

d
oc

en
te

s 
co

m
o 

p
ro

fe
sio

na
le

s 
b

ie
n 

fo
rm

a
-

d
os

 y
 c

om
p

ro
m

et
id

os
 q

ue
 s

e 
in

te
nt

a
 s

os
te

ne
r y

 d
es

a
rro

lla
r. 

D
e 

m
a

ne
ra

 q
ue

 e
n 

a
lg

ún
 s

en
tid

o 
la

s 
co

m
un

id
a

d
es

 d
e 

a
p

re
nd

iza
je

 y
 s

us
 a

ct
ua

ci
on

es
 h

a
n 

d
e 

se
r v

ist
a

s 
y 

en
ju

ic
ia

-
d

a
s 

re
sp

on
d

ie
nd

o 
a

 la
 c

ue
st

ió
n 

d
e 

ha
st

a
 q

ué
 p

un
to

 s
up

o-
ne

n 
o 

no
 a

va
nc

es
 e

fe
ct

iv
os

 y
 ju

st
os

 e
n 

q
ue

 lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 
a

p
re

nd
a

n 
lo

 q
ue

 s
e 

co
ns

id
er

a
 c

on
ve

ni
en

te
. C

on
vi

en
e,

 n
o 

ob
st

a
nt

e,
 re

a
liz

a
r u

n 
p

a
r d

e 
m

a
tiz

a
ci

on
es

 a
l r

es
p

ec
to

. 

La
 p

rim
er

a 
ad

vi
er

te
 d

e 
qu

e 
la

 e
xp

re
sió

n 
ge

né
ric

a 
d

e 
ap

re
n-

d
iza

je
s 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

, 
as

í 
en

un
ci

ad
a,

 p
ue

d
e 

ac
og

er
 

sig
ni

fic
ad

os
 

va
ria

d
os

, 
ac

as
o 

ha
st

a 
co

nt
ra

d
ic

to
rio

s. 
La

s 
co

m
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

, 
o 

se
a,

 c
om

un
id

ad
es

 d
e 

d
isc

ur
so

, 
d

e 
pe

ns
am

ie
nt

o,
 d

e 
ju

st
ifi

ca
ci

ón
 y

 c
rít

ic
a 

pe
-

d
ag

óg
ic

a,
 

es
tá

n 
lla

m
ad

as
 

a 
ir 

m
ás

 
al

lá
 

d
e 

la
s 

be
lla

s 
pa

la
br

as
. E

s 
pr

ec
iso

 a
cl

ar
ar

, c
om

pr
en

d
er

 y
 ju

st
ifi

ca
r c

uá
le

s 
so

n 
aq

ue
llo

s 
ap

re
nd

iza
je

s 
qu

e 
va

le
 l

a 
pe

na
 p

er
se

gu
ir,

 
po

rq
ue

 s
on

 v
al

io
so

s 
y 

pe
rti

ne
nt

es
 p

ar
a 

lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

 y
 s

us
 

co
nt

ex
to

s d
e 

vi
d

a 
y 

qu
e,

 p
or

 lo
 ta

nt
o,

 h
an

 d
e 

se
r t

ra
ta

d
os

 y
 

cu
lti

va
d

os
  

en
 e

l 
cu

rrí
cu

lo
 y

 l
a 

en
se

ña
nz

a,
 p

os
ib

le
m

en
te

 
d

en
tro

 d
e 

la
s e

sc
ue

la
s y

 m
ás

 a
llá

 d
e 

el
la

s. 
V

ol
ve

r a
 in

ci
d

ir 
en

 
el

lo
 a

qu
í –

ya
 se

 m
en

ci
on

ó 
m

ás
 a

rri
ba

 a
l r

ef
er

irn
os

 a
 la

 c
on

s-
 

tru
cc

ió
n 

d
e 

un
a 

bu
en

a 
en

se
ña

nz
a,

 l
a 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 
cu

rrí
cu

lo
 y

 e
l t

ra
ba

jo
 d

e 
au

la
 - 

es
 u

na
 o

ca
sió

n 
pa

ra
 lla

m
ar

 la
 

at
en

ci
ón

 so
br

e 
la

 ta
re

a 
es

en
ci

al
 re

sp
on

d
er

 a
 la

 c
ue

st
ió

n 
d

e 
qu

é 
ap

re
nd

iza
je

s h
an

 d
e 

pl
an

te
ar

se
 y

 p
or

 q
ué

 h
ac

er
lo

. S
ea

 
sa

ca
nd

o 
pr

oc
ur

an
d

o 
sa

ca
r p

ro
ve

ch
o 

re
fle

xiv
o 

y 
cr

íti
co

 d
e 

la
 o

la
 a

ct
ua

l d
e 

la
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
bá

sic
as

, s
ea

n 
co

n 
ot

ro
s 

re
fe

re
nt

es
 

d
ife

re
nt

es
 

so
br

e 
el

 
ap

re
nd

iza
je

 
es

co
la

r, 
un

a 
bu

en
a 

co
m

un
id

ad
 

d
e 

d
oc

en
te

s 
tie

ne
 

qu
e 

tra
ba

ja
r 

ex
pr

es
am

en
te

 s
ob

re
 q

ué
 s

e 
en

tie
nd

e 
po

r 
ap

re
nd

iza
je

, 
cu

ál
es

 d
eb

en
 s

er
 g

ar
an

tiz
ad

o 
a 

to
d

os
 l

os
 e

st
ud

ia
nt

es
 y

 
có

m
o 

ha
n 

d
e 

ha
ce

rs
e 

la
s 

co
sa

s 
ta

nt
o 

a 
ni

ve
l d

e 
ce

nt
ro

 
co

m
o 

en
 e

l c
ur

ríc
ul

o 
y 

lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

en
se

ña
nz

a 
y 

ap
re

n-
d

iza
je

.
  E

l d
es

af
ío

 q
ue

 h
oy

 ti
en

e 
la

 e
d

uc
ac

ió
n 

no
s 

ex
ig

e 
en

te
nd

er
 

bi
en

 e
st

e 
as

un
to

 y
 a

ct
ua

r 
en

 c
on

se
cu

en
ci

a,
 d

e 
m

an
er

a 
qu

e 
se

a 
po

sib
le

 q
ue

 n
ue

st
ro

s 
ni

ño
s 

y 
jó

ve
ne

s 
d

es
ar

ro
lle

n 
há

bi
to

s 
y 

d
isc

ip
lin

a 
in

te
le

ct
ua

l, 
ap

re
nd

an
 a

 ra
zo

na
r y

 re
la

-
ci

on
ar

 b
ie

n 
lo

s 
co

no
ci

m
ie

nt
os

, a
 u

til
iza

r d
ist

in
ta

s 
fo

rm
as

 d
e 

ac
ce

so
 y

 e
xp

re
sió

n 
d

e 
lo

 q
ue

 s
ab

en
, a

sí 
co

m
o 

a 
 in

d
ag

ar
, 

va
lo

ra
r e

vi
d

en
ci

as
, c

om
pr

en
d

er
 b

ie
n 

sit
ua

ci
on

es
-p

ro
bl

em
a 

y 
re

so
lv

er
la

s 
in

te
gr

an
d

o 
d

iv
er

so
s 

re
cu

rs
os

 c
og

ni
tiv

os
, 

he
rra

m
ie

nt
as

 i
nt

el
ec

tu
al

es
, 

ha
bi

lid
ad

es
, 

m
ot

iv
ac

ió
n 

y 

af
ec

to
s, 

y 
tra

ba
jo

 c
oo

pe
ra

tiv
o 

co
n 

lo
s d

em
ás

. T
ra

ba
ja

r b
ie

n 
co

n 
la

s 
ca

be
za

s 
d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
, 

no
 p

ar
a 

lle
na

rla
s 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

no
 e

nt
ie

nd
en

,  
sin

o 
pa

ra
 “

bi
en

 a
rm

ar
la

s”
; 

es
ta

bl
ec

er
 re

la
ci

on
es

 p
er

so
na

le
s 

y 
so

ci
al

es
 c

on
 e

llo
s 

d
es

d
e 

un
a 

pe
d

ag
og

ía
 d

el
 c

ui
d

ad
o,

 c
on

 a
fe

ct
o 

y 
ca

riñ
o 

d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 s

ie
nt

an
 b

ie
n 

tra
ta

d
os

, 
sie

nt
an

 q
ue

 s
on

 
im

po
rta

nt
es

  p
ar

a 
lo

s 
ce

nt
ro

s 
y 

lo
s 

pr
of

es
or

es
 q

ue
 s

e 
in

te
re

-
sa

n 
y 

pr
eo

cu
pa

n 
po

r s
u 

vi
d

a 
y 

su
 m

un
d

o;
 h

ac
er

le
s 

pa
rtí

ci
-

pe
s 

y 
re

sp
on

sa
bl

es
 d

e 
la

 ta
re

a 
d

e 
ha

ce
rs

e 
a 

sí 
m

ism
os

, s
a-

 
bi

en
d

o 
qu

e 
pu

ed
en

 c
on

ta
r p

ar
a 

el
lo

 c
on

 la
 e

sc
ue

la
 y

 s
us

 
pr

of
es

or
es

; c
re

ar
 o

ca
sio

ne
s 

en
 la

s 
qu

e 
pu

ed
an

 a
pr

ec
ia

r e
l 

va
lo

r d
e 

la
 b

ue
na

 v
id

a 
en

 c
om

ún
, d

e 
m

an
er

a 
qu

e 
vi

va
n 

y 
pr

ac
tiq

ue
n 

la
 d

em
oc

ra
ci

a 
en

 c
on

d
ic

io
ne

s, 
so

n,
 to

d
os

 e
llo

s, 
 

gr
an

d
es

 c
ue

st
io

ne
s 

qu
e 

at
añ

en
 a

l m
ism

o 
tie

m
po

 a
 lo

 q
ue

 
ha

n 
d

e 
ap

re
nd

er
 c

om
o 

a 
la

s 
op

or
tu

ni
d

ad
es

 y
 r

el
ac

io
ne

s 
qu

e 
se

 d
isp

on
en

 p
ar

a 
qu

e 
lo

 h
ag

an
 a

d
ec

ua
d

am
en

te
. 

El
 

gr
ad

o 
en

 q
ue

 s
e 

lo
gr

e 
o 

no
, p

ue
d

e 
se

r u
na

 b
ue

na
 fo

rm
a,

 
qu

izá
s 

d
ef

in
iti

va
, p

ar
a 

pe
rc

at
ar

no
s 

d
e 

si 
es

ta
m

os
 o

 n
o 

ha
- 

ci
en

d
o 

la
s 

co
sa

s 
d

eb
id

as
 o

 s
i, 

ta
l 

ve
z,

 h
ay

 q
ue

 s
eg

ui
r 

es
m

er
án

d
os

e,
 a

co
m

et
ie

nd
o 

pr
oc

es
os

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
qu

e 
ay

ud
en

 a
 c

om
pr

en
d

er
 e

 ir
 h

ac
ie

nd
o 

lo
 q

ue
 s

ea
 m

en
es

te
r. 

Po
r 

m
uc

ha
s 

co
sa

s 
qu

e 
se

 h
ag

an
, 

si 
lu

eg
o 

re
su

lta
 q

ue
 lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
 n

o 
ap

re
nd

en
 lo

 q
ue

 e
s 

bu
en

o 
e 

in
d

isp
en

sa
bl

e,
 

po
co

 le
jo

s 
ha

br
em

os
 ll

eg
ad

o 
en

 la
 g

ar
an

tía
 e

fe
ct

iv
a 

d
el

 
d

er
ec

ho
 a

 l
a 

ed
uc

ac
ió

n.
 D

e 
ah

í 
qu

e 
lo

s 
pr

oy
ec

to
s 

d
e 

co
m

un
id

ad
es

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
 ti

en
en

 q
ue

 s
om

et
er

se
 a

 c
on

-
tra

st
e 

en
 la

 a
cc

ió
n:

 h
an

 d
e 

re
sp

on
d

er
 a

l i
nt

er
ro

ga
nt

e 
d

e 
si 

re
al

m
en

te
 c

on
tri

bu
ye

n 
a 

qu
e 

lo
s e

st
ud

ia
nt

es
 a

pr
en

d
an

 m
ás

 
y 

m
ej

or
, g

us
te

n 
d

el
 e

st
ud

io
 y

 d
e 

la
 e

sc
ue

la
, s

e 
sie

nt
an

 in
vo

-
lu

cr
ad

os
 y

 p
er

te
ne

ci
en

te
s 

a 
el

la
, 

im
bu

id
os

 d
el

 d
es

eo
 d

e 
ap

re
nd

er
 p

or
 sí

 m
ism

os
 y

 c
on

 lo
s d

em
ás

. 

La
 s

eg
un

d
a 

ad
ve

rte
nc

ia
 s

e 
re

fie
re

, p
or

 s
u 

pa
rte

, a
 q

ue
, a

l 
po

ne
r e

se
 p

un
to

 d
e 

m
ira

 e
n 

lo
s a

pr
en

d
iza

je
s a

 lo
gr

ar
, n

o 
se

 
es

tá
 su

gi
rie

nd
o 

qu
e 

la
s c

om
un

id
ad

es
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 h
ay

an
 

d
e 

es
ta

r 
al

 “
se

rv
ic

io
 i

ns
tru

m
en

ta
l”

 d
e 

es
qu

em
a 

al
gu

no
 

ob
se

sio
na

d
o 

po
r 

la
 p

ro
d

uc
tiv

id
ad

 e
sc

ol
ar

, 
ta

l 
co

m
o 

a 
ve

ce
s 

ho
y 

se
 p

la
nt

ea
 p

or
 q

ui
en

es
 d

e 
fo

rm
a 

ab
ie

rta
 y

 s
ut

il 
pr

et
en

d
en

 v
al

or
ar

 l
a 

ed
uc

ac
ió

n 
en

 c
la

ve
s 

d
e 

re
nt

ab
ili-

d
ad

es
 m

er
ca

nt
ile

s. 
O

be
d

ec
en

, p
or

 e
l c

on
tra

rio
,  

al
 re

co
no

-
ci

m
ie

nt
o 

co
ns

ec
ue

nt
e 

 d
el

 d
er

ec
ho

 e
se

nc
ia

l a
 u

na
 b

ue
na

 
ed

uc
ac

ió
n,

 lo
 c

ua
l n

o 
pa

sa
 s

ól
o 

po
r 

lo
s 

lo
gr

os
 f

in
al

es
 y

 la
 

ef
ic

ac
ia

 a
 c

os
ta

 d
e 

lo
 q

ue
 se

a,
 si

no
 e

n 
gr

an
 m

ed
id

a 
po

r  
lo

s 
ca

m
in

os
 q

ue
 se

 tr
an

sit
en

 y
 la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
d

a 
qu

e 
re

pr
e-

se
nt

en
 p

ar
a 

lo
s 

ca
m

in
an

te
s. 

Im
po

rta
n,

 p
ue

s, 
no

 s
ól

o 
lo

s 

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 P
A

R
A

 L
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
O

C
EN

TE
,

EL
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
A

 D
E 

LA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
. 

Ju
an

 M
. E

sc
ud

er
o 

M
uñ

oz
. 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e M

ur
ci

a (
Es

pa
ña

)

Antologias LN.indd   117 30/11/15   14:49



118

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

FORO
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD

EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

11352

productos finales, sino también la vida, las experiencias, las 
relaciones, las condiciones y los procesos que lleven a ellos, 
todo enfocado y valorado desde la opción ética por conec-
tar educación, justicia social, equidad y democracia. Ese es 
el horizonte seguramente lejano de una comunidad de 
aprendizaje en los centros hacia el que tender, sobre el cual 
deliberar y hacia el que, tomando en consideración los 
propios contextos, ir haciendo camino al andar. 
  
En resumidas cuentas, las comunidades de aprendizaje no 
son, al menos a mi entender, un último grito en metodologías 
gerenciales para el gobierno y el logro de centros que sean 
eficaces en orden a competir mejor en el mercado de la 
educación. Son, más bien, una invitación a un viaje incierto, 
quizás idealizado para muchos contextos y situaciones y, 
entonces, reconstruido con cabeza y pasión en cada caso. 
Sin perder el sentido de la realidad, permiten albergar el 
supuesto de que si las personas que trabajamos en los cen-
tros sumamos nuestras inteligencias y energías, y las ponemos 
al servicio de una causa tan justa y necesaria como garanti-
zar a todo el mundo la educación debida, podremos lograr 
más y mejores objetivos que si cada uno vamos a nuestro 
aire y se deja en la cuneta de la carretera el espíritu utópico 
que, por esencia, debe inspirar a las escuelas, a los docentes 
y a las alianzas que sean capaces de lograr para hacer 
posible un futuro más saludable, humano y justo. 
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Actividades de recuperación

•	 Defina  el concepto de comunidad de aprendizaje. 

•	 Cuáles son los elementos primordiales con los que debe contar una 
comunidad de aprendizaje para su implementación como lo plantea 
el autor. 

•	 De acuerdo a  la propuesta que plantea el autor para pensar y desa-
rrollar comunidades de aprendizaje en los centros escolares, cuáles 
implementaría en su contexto laboral, cuáles no y por qué.
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Del aula al centro y ¿vuelta? 
Redimensionar el asesoramiento

Antonio Bolívar Botía 

El autor hace un recuento de cada una de las propuestas de 
los agentes de apoyo, tanto externos como internos al centro 
escolar, tomando como eje primordial el movimiento de “Me-

jora Escolar”, para  poder así redimensionar el asesoramiento; por otra par-
te, plantea la necesidad de centrar nuestra atención en la formación de los 
docentes, de acuerdo con las circunstancias que actualmente se viven 
dentro del aula, ya que en la última década se ha observado una falta de 
concordancia entre la práctica docente en el aula y los resultados en el 
aprendizaje de los alumnos. El autor observa que no existen estrategias de 
innovación acordes con las circunstancias de cada centro educativo; asi-
mismo, observa que es importante la relación del trabajo en equipo con los 
problemas relevantes del currículo que tienen influencia en el aula; y seña-
la que el trabajo conjunto de los profesores no puede quedarse únicamen-
te en el aula o en el centro educativo, y que el asesor debe mediar entre lo 
pedagógico y las prácticas docentes reales, pues es él quien debe retomar 
las distintas experiencias por las que han pasado los centros escolares en 
lo referente al asesoramiento.

Bolívar Botía, Antonio (2004). “Del aula al centro y ¿vuelta? Redimensionar 
el asesoramiento”, en: Domingo Segovia, Jesús (coord.). Asesoramiento 
al centro educativo. Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 
sep, pp. 51-68. 
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Actividades de recuperación

•	 Elaborar un glosario de las palabras clave que considere importantes 
en la lectura. 

•	 Definir, con base en la lectura, qué es “la mejora escolar”. 
•	 Llenar el siguiente cuadro con lo que se pide.

Apoyos de agentes  
externos al centro escolar

Apoyos de agentes 
internos al centro escolar

Elementos que 
redimensionan el 

asesoramiento

Mencionar tres aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al 
realizar una asesoría en un centro escolar. 
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“Cada vez que usted planea, se arriesga, 
fracasa, revalúa o hace ajustes, está disponiendo 

de otra oportunidad para volver a empezar, sólo que 
en mejores condiciones que la primera vez” 

Benjamin Franklin
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Bloque II 

La asesoría técnica y la tutoría 
a las escuelas con 

inclusión y equidad educativa
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Cómo comprender el desarrollo en un contexto cultural.
El desafío para los maestros

Barbara T. Bowman y
Frances M. Stott Bowman T.;  (S.F.)

En este texto los autores abordan diversas teorías del desa-
rrollo de los niños y la  relación que se establece entre la cultu-
ra y el desarrollo, así como considerar los apoyos ambientales 
necesarios y  las prácticas tempranas de enseñanza. Dirigien-

do la atención de los maestros hacia la interdependencia que hay entre el 
desarrollo y el aspecto socio cultural; el cual permea a la enseñanza y las 
prácticas de los  docentes, las cuales se deben tomar como una guía para 
educar a los niños, para colocar el desarrollo de éstos  en un contexto cul-
tural. Esto fundamenta que, el desarrollo emocional, social, físico y cogni-
tivo, están interrelacionados con a las distintas interpretaciones culturales 
y, por lo tanto, con diferentes prácticas educativas "apropiadas" dirigidas 
a los niños. 

Se resalta a todo lo largo del texto la relación estrecha del  desarrollo y 
la cultura como dos elementos importantes en la práctica docente y la 
reflexión que lleva a reconocer la importancia que tienen estos para la  de-
terminación de lo que se enseña y de cómo aprenden los alumnos. Todo 
esto tiene un gran significado para  abordar los  problemas y la solución  de 
las estrategias  que se aplicarán en el aula. 

Se reconoce al niño como un ente que crece y se desarrolla, así como sus  
ideas del mundo social en el que vive, que van conformando sus  carac-
terísticas individuales que moldean su desarrollo. Los factores culturales 
desempeñan un papel importante para los docentes, ya que deberán re-
conocer y promover  las pautas culturales que favorezcan  a un desarrollo 
armónico, reconociendo las  prácticas sociales de la cultura del alumno y 
reflexionar sobre las propias, para saber qué es lo que pone en juego el 
docente en su práctica docente, para buscar equidad e igualdad y respetar 
las diferencias de sus alumnos.

Esta debe ser sensible a las culturas y a los conceptos de desarrollo infantil, 
dándole mayor importancia a los factores contextuales en el aprendizaje 
de los niños, como también a las historias personales de sus alumnos; de-
ben ser conscientes, reexaminadas y enriquecidas por nuevas experiencias 
y nuevas maneras de considerar a los demás. Donde  capte los paralelis-
mos entre ellos mismos y otros, sin dejar de apreciar las diferencias fun-
damentales de las percepciones del mundo que tienen cada grupo y cada 
persona.
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Cuando los maestros comprendan y respeten las diferentes experiencias  
culturales de los niños, y cuenten con los principios y la voluntad para pla-
near, para el logro de aprendizajes significativos, habrán encontrado  el 
camino  para que él y sus alumnos caminen hacia un sólo sentido.  
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Cómo comprender el desarrollo en un contexto cultural. 
El desafío para los maestros

Barbara T. Bowman y Frances M. Stott ; (S.F.)  

Durante el pasado medio siglo, la investigación y la teoría sobre el desarro-
llo de los niños nos han otorgado una base de conocimientos cada vez más 
completa sobre la secuencia y la negociación de los logros de desarrollo 
de niños pequeños y sobre los apoyos ambientales necesarios para esti-
mularlos y sostenerlos. La Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños ha encabezado un movimiento que pretende unir las prácticas 
tempranas de enseñanza con este marco de desarrollo, bajo la rúbrica de 
prácticas apropiadas para el desarrollo (DAP, por sus siglas en inglés). Las 
DAP enfocan la atención de los maestros hacia la interdependencia del de-
sarrollo y el medio de enseñanza tanto humano como material como guía 
para educar a los niños. 
  
Convertir el desarrollo de los niños en eje de la práctica constituye una im-
portante aportación a la pedagogía de la niñez temprana. Ciertos principios 
clave de desarrollo nos han ofrecido una útil guía para la práctica; incluyen 
ideas como: 1) los niños construyen activamente su propia inteligencia; 2) 
existen diferencias individuales en el ritmo y los estilos del desarrollo de 
los niños; y 3) todos los dominios del desarrollo (emocional, social, físico 
y cognitivo) son importantes y están interrelacionados al determinar la 
conducta. Sin embargo, a menudo se ha creído que estos principios sólo 
tienen una representación cultural. Escuelas y centros de enseñanza han 
pasado por alto el hecho de que existen distintas interpretaciones cultura-
les del desarrollo y, por tanto, diferentes prácticas educativas "apropiadas". 
En este capítulo proponemos un marco conceptual para pensar acerca de 
la relación de la cultura y el desarrollo, y para emplear ese marco en las 
aulas de niños pequeños.   

Desarrollo y cultura  

Existe un considerable cuerpo de teorías y de investigaciones que precisa 
las pautas del desarrollo de los niños. Se considera que el infante llega 
al mundo con unas propensiones biológicamente determinadas para ser 
activo, y con unas capacidades organizadas de autorregulación. Además, 
existen múltiples maneras de desarrollar funciones para alcanzar las me-
tas que son importantes para nuestra especie (Bertalanffy, 1968). Por 
ejemplo, niños congénitamente ciegos o mudos y niños con parálisis cere-
bral pasan por la infancia con distintas experiencias sensoriomotoras y, sin 
embargo, como lo ha indicado Sameroff (1981), todos estos niños desa-
rrollan característicamente una permanencia de objetos, una inteligencia 
representacional y conciencia de sí mismos desde la más tierna infancia. 
Además, las funciones del desarrollo tienen una poderosa tendencia a co-
rregirse o a volver al camino del desarrollo, después de un déficit o una 
perturbación (Sameroff y Chandler, 1975).   
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Logros del desarrollo que, se piensa, trascienden las diferencias culturales, 
incluyen tareas como establecer relaciones sociales mutuamente satis-
factorias, organizar e integrar las percepciones, aprender un idioma, de-
sarrollar sistemas de categorías, pensar, imaginar y crear. Y, puesto que el 
crecimiento y el desarrollo de los niños son razonablemente ordenados, los 
logros del desarrollo son aprendidos de manera similar por todos los niños 
y ocurren en secuencias predecibles.
   
Los niños también maduran de acuerdo con un plano individual. Cada niño 
nace con una estructura genética única, que determina cuándo y cómo 
se activan y expresan las reglas del desarrollo. Por ejemplo, algunos niños 
sufren grandes dolores al nacerles los dientes, mientras que otros apenas 
parecen notar su aparición. El afán de autonomía de algunos niños es dis-
creto y episódico, mientras que otros gritan abiertamente su necesidad de 
"hacer las cosas por sí mismos". Algunas niñas llegan a la edad adulta se-
xual desde los nueve años; otras tardan hasta los quince. Pueden esperarse 
diferencias individuales en el desarrollo, y cuanto menor es el niño, mayor 
es la variación normal. Esta es, en sí misma, una regla del desarrollo. 
  
Sin embargo, los hitos del desarrollo sólo cobran su significado en el con-
texto de la vida social. El significado de la conducta queda determinado por 
los valores y expectativas de los miembros de una cultura, transmitidos de 
una a otra generación. Por consiguiente, los niños aprenden a equilibrar sus 
necesidades y deseos con las limitaciones y las libertades del mundo social 
en que viven, para expresar sus predisposiciones de desarrollo en formas 
que sean congruentes con las prácticas de su familia y de su cultura.   

Por ejemplo, Super y Harkness (1982) han observado que la cultura in-
fluye sobre la comunicación y el afecto, que son universalmente huma-
nos, organizando, practicando y regulando sus elementos de expresión. 
La sonrisa, que aparece universalmente cerca de los tres meses de edad, 
genera un reconocimiento y una respuesta parentales en todas las cultu-
ras. No obstante, el método de respuesta a las conductas afectivas refleja 
lo que es considerado como conducta apropiada según la cultura. Así, en 
Uganda, donde las habilidades personales son un medio poderoso para co-
brar importancia y recursos materiales, se alienta a los niños a sonreír. Por 
contraste, los japoneses quieren que los bebés sean apacibles y tranquilos, 
prefiriendo, por tanto, tranquilizarlos y adormecerlos suavemente como 
respuesta a una conducta afectiva (Caudill y Frost, 973).  
 
Considerar el desarrollo en su contexto cultural es algo que complica la for-
ma en que tratamos de comprender o de evaluar a los niños. Así, por ejem-
plo, aunque todos los niños pueden llorar por hambre (regla del desarrollo), 
cuando un niño en particular grita adolorido, no sabemos inmediatamente 
si éste es un niño que siente más dolor o que tiene menor tolerancia a las 
manifestaciones del hambre (variación individual en el desarrollo), o es un 
niño que ha aprendido por su interacción con quienes lo cuidan a volverse 
más vigoroso al expresar sus necesidades biológicas. Además, no sabemos 
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si sus gritos serán atendidos con solicitud por causa de las inclinaciones 
personales de su cuidador o por sus opiniones con respecto a la manera 
"apropiada" de criar al niño.
   
En cierto nivel, las diferencias culturales de conducta son simplemente dis-
tintas maneras de alcanzar fines humanos: los niños pueden gimotear o 
llorar de hambre, o hacer berrinches o resistir pasivamente en la lucha por 
la autonomía, o herirse unos a otros con golpes o palabras, o jugar con 
dados o muñecas. Todo ello representa variaciones culturales de realiza-
ciones normales del desarrollo. Sin embargo, en otro nivel, lo que se apren-
de es de mucha más profunda significación. Cómo aprenden los niños a 
organizar su ambiente, qué idioma aprenden a hablar, cómo ocupan su 
tiempo libre: todo esto tiene significación para los tipos de problemas que 
resolverán y las estrategias de que se valdrán para hacerla. Los idiomas 
que los niños hablan ofrecen diferentes oportunidades y limitaciones para 
la expresión de las ideas. La manera en que los niños aprenden a mostrar 
su enojo afecta la naturaleza del orden social. Que jueguen con dados y no 
con muñecas, puede llevarles a un diferente entendimiento de la geome-
tría. Conforme los niños crecen y se desarrollan, las ideas del mundo so-
cial en que viven penetran su edad/etapa y las características individuales 
moldean su desarrollo. 
  
Los factores culturales desempeñan un papel importante al determinar 
cómo y qué aprenderán los niños (Rogoff, Gauvain y Ellis, 1984). Dichos 
factores se entrecruzan con el potencial, la edad/etapa, las características 
personales y la experiencia, dándoles dirección y sustancia. Por tanto, la 
cultura es importante en cualquier análisis de las DAP, ya que afecta pro-
fundamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las diferencias cultu-
rales pueden hacer que los maestros comprendan mal a sus niños, evalúen 
mal su competencia en el proceso de desarrollo y hagan planes erróneos 
para su realización educativa.
   
Las fuentes de conocimiento de los maestros 

Los partidarios de las DAP han hecho que los maestros enfoquen su aten-
ción en dos poderosas fuentes de conocimiento acerca de los niños: prime-
ro, un conocimiento formal que abarca las teorías del desarrollo infantil; y 
segundo, las experiencias personales de los propios maestros sobre cómo 
dan sentido al mundo. Cada fuente de conocimiento, al no incluir la cultura 
como componente decisivo, ha comprometido la práctica.   

Revisión de las teorías del desarrollo 
  
Las teorías sobre el desarrollo enfocan el cambio a lo largo del tiempo. 
Tratan de abortar una descripción del desarrollo y de ofrecer un conjunto 
de principios o reglas generales para el cambio en el curso del mismo. Las 
teorías son útiles, ya que organizan y dan significado a los hechos y guían 
toda nueva observación e investigación. Pero las teorías no están libres de 
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valores; al fin y al cabo, los propios teóricos son productos de una cultu-
ra particular; por tanto, sus inferencias acerca de las observaciones inevi-
tablemente están matizadas. Como afirma Kuhn (1970). "Un elemento 
aparentemente arbitrario, compuesto por accidentes personales e histó-
ricos, siempre es un ingrediente formativo de las creencias adoptadas por 
una determinada comunidad científica en un momento dado" (p. 4). Las 
teorías, como la cultura, ofrecen un prisma a través del cual atribuimos un 
significado a la conducta; sólo pueden surgir de la autobiografía del teórico. 
Dos aspectos de la teoría tradicional sobre el desarrollo son sospechosos 
por causa de su tendencia etnocéntrica: la noción de que los principios de 
desarrollo son universales en su aplicación, y que la inteligencia es indepen-
diente de la cultura.   

La universalidad del desarrollo. Un ejemplo de una teoría sobre el desarro-
llo criticada por sus suposiciones de universalidad es la teoría del apego, tal 
como la describió Bowlby (1969). El apego es la pauta de conducta cuyo 
propósito es buscar la proximidad de alguien más capaz, especialmente 
cuando se está atemorizado, fatigado o enfermo; la experiencia que se 
tiene es de seguridad. Esa teoría ofrece una explicación de conductas ob-
servadas en niños, particularmente al acercarse a los ocho meses, cuan-
do empiezan a ocurrir la separación y la angustia ante los desconocidos. 
Bowlby sostuvo que el apego sirve a la función biológica de protección 
contra depredadores y otros peligros y que, como tal, es característica de 
todos los seres humanos. De este modo, el cuidado por la madre tiene una 
base biológica y está de acuerdo con el prototipo de la especie.  
 
Sin embargo, se ha puesto en duda el carácter universal de lo exclusivo del 
cuidado por la madre. Tronick, Morelli y Winn (1987) sostienen que las 
relaciones evolutivas naturales no son sino uno de muchos factores que 
forjan las prácticas del cuidado al niño, y que la teoría descrita por Bowlby 
del cuidado exclusivo a cargo de la madre (y el temor a los desconocidos) 
sólo es uno entre toda una variedad de modelos viables. Estos autores acu-
ñaron la frase atención continua y modelo de contacto para la formulación 
de apego según Bowlby. Cuando la madre es básicamente responsable de 
dar al infante un cuidado relativamente continuo (contacto constante y 
frecuente alimentación), la relación entre la díada se desarrollará de mane-
ra distinta que en los modelos de múltiples cuidadores del niño. Describen 
un segundo modelo: la estrategia del cuidador y el niño, que conceptualiza 
el desarrollo humano como un proceso modelado por intercambios con-
ductuales que ocurren entre el niño y quienes lo cuidan. Estos intercambios 
son afectados por toda una variedad de factores que incluyen capacidades 
y motivaciones evolucionadas, creencias y prácticas culturales, pautas de 
residencia y factores situacionales. Las prácticas de atención al niño de los 
Efe (pigmeos), que habitan una sección del Zaire, son ejemplo de un mo-
delo de cuidado múltiple.  
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Entre los Efe muchos adultos y niños mayores se encargan de las funcio-
nes de cuidado del infante. Esto da por resultado una calidad de la relación 
entre los niños y sus madres biológicas, y con otros miembros de la comu-
nidad, que es muy distinta de la que se encuentra en los modelos en que 
exclusivamente la madre cuida del niño.   

Coincidimos con Hinde (1983) al concluir que no existe una estrategia uni-
versalmente óptima de atención al niño, sino tan sólo unas que tratan me-
jor los factores a que debe adaptarse el cuidado del niño. Una implicación 
de la estrategia del niño y del cuidador consiste en que cuando empiezan 
a cambiar las prácticas culturales, los miembros de la comunidad acaso 
tengan que pagar el costo de las nuevas estrategias. Por ejemplo, Tronick 
(1989) sugiere que tales cambios pueden ser causa de angustia, ya que 
pueden ocurrir cuando los padres que proceden de un modelo de continuo 
cuidado y contacto, colocan a sus niños en un medio en que son atendi-
dos, durante todo el día, por un grupo. Dado que los mensajes culturales, 
inconscientes y conscientes, exigen la atención exclusiva de la madre, toda 
desviación crea angustia y tal vez sensación de culpa por hacerla de otra 
manera. De este modo, el cambio cultural a menudo estimula una consi-
derable angustia, que requerirá más de una generación par a estabilizarse.   

La cultura como factor en la inteligencia. Una de las teorías más influyentes 
con respecto a las DAP fue la de Piaget (1952; 1962), la cual subrayaba la 
universalidad de las secuencias en el desarrollo y de las características del 
aprendizaje de los niños. La teoría de Piaget llamó nuestra atención hacia 
la organización del pensamiento, más que hacia ejemplos específicos de 
conocimiento, y a cambios por etapas en el desarrollo, más que hacia una 
gradual acumulación de conocimientos. Ha sido de enorme importancia 
para la práctica de la educación de la niñez temprana, al señalar que los ni-
ños son aprendices activos que van forjando su propia inteligencia, y al ob-
servar las similitudes de cómo aprenden los niños en las diversas culturas.
   
Sin embargo, cada vez más se ponen en duda aspectos de la teoría de 
Piaget, en especial la idea de que la cognición de los niños se desarrolla 
en una secuencia invariable, así como su hincapié en una forma particular 
de cognición, la de la lógica-matemática. Este nuevo enfoque exige una 
reconsideración de lo que motiva el desarrollo individual y de lo que es el 
significado del desarrollo.   

Un ejemplo de otra teoría de la inteligencia es de Howard Gardner (1983), 
quien postula las inteligencias múltiples. En lugar de considerar que to-
dos los niños construyen su propio pensamiento lógico-matemático, como 
propuso Piaget, o de creer que sólo dos tipos de inteligencia -la verbal y 
la lógico-matemática- son realmente importantes, como lo suponen las 
pruebas de IQ y la mayoría de las escuelas, Gardner sugiere que el cerebro 
ha desarrollado varios tipos discretamente diferentes de inteligencia para 
responder a distintos tipos de información que provienen del ambiente. 
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Gardner propone que además de la inteligencia verbal y la matemática, 
haya al menos otras cinco: la espacial, la musical, la corporal-cinestética, la 
interpersonal y la intrapersonal. Así, la teoría de Gardner propone diferen-
tes fines hacia los cuales puede dirigirse la inteligencia.  
 
El pensamiento lógico-matemático de Piaget es un posible resultado final 
del desarrollo, pero ese fin queda determinado por la cultura occidental que 
asigna un gran valor a la tecnología. Si definimos la inteligencia del mismo 
modo que Howard Gardner (1992), como "la capacidad de resolver un 
problema o de forjar un producto que es altamente valorado al menos en 
una cultura o comunidad", podemos atrevemos a imaginar que un bailarín, 
un atleta o un músico es el miembro intelectualmente más avanzado de 
una cultura.   

Al hacer hincapié en un tipo particular de conocimiento -el conocimiento 
lógico-matemático y el verbal- las escuelas se han desencaminado en su 
valoración del desarrollo de los niños. Los niños cuya inteligencia se ajusta 
a este modo de conocimiento, por causa de un talento individual o de un 
énfasis cultural, son juzgados positivamente: mientras se cree que quienes 
son individualmente menos capaces o culturalmente menos estimulados 
tienen algo "mal". Así, se considera que los malos resultados en pruebas 
estandarizadas revelan una desviación del desarrollo y/o una psicopatolo-
gía. La meta de la evaluación -descubrir lo que hace distinto y valioso a una 
persona- cede ante una forma particular de logro.  
 
La relación entre desarrollo y cultura   

En lugar de considerar que la inteligencia es propiedad de una persona o 
de su cerebro o bien, que es construida exclusivamente por un niño en 
desarrollo, se le puede ver como co-construida, o como producto de una 
dialéctica entre una persona y su comunidad o cultura (incluyendo la de-
terminación de los estados finales que son apreciados). De este modo, la 
importancia del contexto sociohistórico pasa al primer plano en las discu-
siones sobre el aprendizaje de los niños (Cole y Bruner, 1972; Vygotsky, 
1978). La capacidad de formar y de apreciar los contratos sociales co-
mienza en las primeras relaciones entre el niño y su cuidador, y continúa 
durante toda la vida en que viven juntos los seres humanos. La relación 
que evoluciona cuando los cuidadores del niño responden al infante depen-
diente establece las bases de los nexos sociales. Los niños aprenden de y 
por medio de la identificación con las personas que los cuidan, y que son 
emocionalmente importantes para ellos. Los nexos emocionales y sociales 
unen a los niños primero con sus cuidadores y luego con otros miembros 
de su grupo, dándoles así el ímpetu de pensar, sentir y comportarse como 
ellos.   

De la interacción social aprenden los niños no sólo a comportarse, sino a 
construir las bases de su conducta, en sus definiciones de sí mismos. Erick-
son (1950) indicó que sería erróneo suponer "que un sentido de identidad 
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S se logra básicamente por medio de la completa rendición de la persona a 
unos roles sociales dados y por medio de su indefinida adaptación a las 
exigencias del cambio social" (p. 368). En cambio, los niños se esfuerzan 
por integrar los roles culturales ordenados por la familia y la comunidad a 
sus propias necesidades, capacidades y deseos individuales.   

Las pautas de interacciones guían al niño en desarrollo, pero no son como 
camisas de fuerza que ciñen la participación social en todas las situaciones 
y lo llevan a caer en una estrecha gama de respuestas. Cada niño hace 
sus selecciones de conducta entre toda una serie de respuestas posibles, 
dependiendo de sus capacidades e inclinaciones personales y de una com-
prensión de lo que exige la situación (el contexto). El hecho de que un niño 
elija una respuesta particular en una situación determinada no significa 
que sea incapaz de adoptar otra, sino tan sólo que la respuesta dada es la 
más congruente con sus propias capacidades e intereses y con los requeri-
mientos de la situación tal como la interpreta.   

En todo esfuerzo humano, la cultura influye sobre la conducta de las per-
sonas, y las personas sostienen su cultura. Los niños aprenden a construir 
el significado de la experiencia por medio de sus interacciones con otros; 
y porque interpretan los significados en formas similares, los miembros de 
los grupos pueden mantener en vigor su cultura común. De este modo, la 
cultura y el desarrollo individual están mutuamente arraigados; ambos son 
esenciales para comprender lo que las personas significan con lo que hacen 
(Rogoff, Gauvain y Ellis, 1984).   

El punto de contacto entre la cultura y el desarrollo nos lleva a dos pregun-
tas. Primera, ¿son todos los ambientes de crianza de los niños igualmente 
buenos para ayudarlos a alcanzar su desarrollo potencial? La respuesta 
es; no. Hay claras pruebas de que en todas las culturas, ciertos ambientes 
tempranos dan por resultado que los niños no logren avanzar física, emo-
cional, social y cognitivamente. Pero con excepción de una privación severa 
de las necesidades básicas, es difícil describir las características de tales 
ambientes, ya que los efectos son amortiguados por sistemas de apoyo 
social, la flexibilidad y vulnerabilidades personales, y el significado que las 
personas atribuyen al tipo de cuidado y de educación que dan a los niños. 
Con objeto de determinar lo adecuado de un ambiente de crianza para los 
niños, habrá que evaluar toda la relación del niño con su ambiente.  
 
La segunda pregunta es: ¿son válidos todos los logros culturales en todos 
los contextos? Una vez más, la respuesta es: no. La conducta que prepara 
bien a los niños para un ambiente puede colocarlos en cierto riesgo en 
otros (Bowman, en prensa). LeVine (1980) sugiere que todo método de 
crianza de los niños tiene sus beneficios y sus costos. Además, cuando se 
introducen cambios en el ambiente, unas estrategias que habían funcio-
nado bien en el pasado pueden ahora no adaptarse. La conducta paternal, 
cuando va dirigida hacia objetivos vitales a corto plazo, puede interferir, 
potencialmente, con el desarrollo del niño a largo plazo. Por ejemplo, car-
gar a un niño por protección hasta los dieciocho meses puede asegurarle la 
supervivencia pero limitar su desarrollo emocional y cognitivo.   
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ALa creencia en que sólo existe una manifestación conductual válida de 

adecuación del desarrollo crea un obstáculo para comprender a los niños 
pequeños y enseñarles. Al equiparar la competencia del niño para el de-
sarrollo con formas particulares de conducta, los maestros confunden el 
significado de la conducta de los niños y se ven llevados a unas prácticas 
que comprometen el potencial de aprendizaje. La conducta que indica un 
logro en el desarrollo puede ser específica de un contexto y difícil de eva-
luar fuera de ese escenario particular. Reconocer la riqueza y complejidad 
de diversas permutaciones culturales del desarrollo normal requiere una 
nueva orientación para los maestros: deben buscar una equivalencia de de-
sarrollo, así como intentar comprender la competencia a través de tareas 
específicas de una cultura.   

Un enfoque que responde a una cultura de la relación entre los niños y su 
mundo social, no es aquel en que se les ve desenvolviéndose de acuerdo 
con unas etapas preordenadas de desarrollo, con concesiones menores a 
las prácticas de socialización y variaciones individuales en el ritmo y los es-
tilos de aprendizaje. Si el aprendizaje es, esencialmente, social y co-cons-
truido, entonces el maestro y el niño desempeñan papeles igualmente 
activos, y la motivación para aprender no reside ni en el niño ni el adulto, 
sino que está unida a la relación. La nueva metáfora para el desarrollo es 
una dialéctica entre un niño permeable, -que lucha por confirmar lo que 
cree que es conocido- y un mundo social que lo asiste y atribuye significa-
do a la experiencia.   

Examen de la experiencia personal  

Los maestros no sólo dependen de su conocimiento profesional para guiar 
sus interacciones con los niños (Bowman, 1989a; Freud, 1963; Jersild, 
1967; Jones, 1987). La comprensión viene de una experiencia percibida 
desde dentro, así como desde fuera, y los maestros someten el conoci-
miento formal acerca de los niños a la "elaboración de sentido, de su pro-
pia experiencia. Si bien la interpretación subjetiva de la experiencia de los 
demás es esencial para la vida social, para los maestros de niños pequeños 
es de particular importancia. Los niños pequeños generalmente son inca-
paces de decir cómo piensan y sienten y por qué se comportan como lo ha-
cen y, por lo tanto, dependen más de la empatía del maestro que los niños 
mayores y los adultos (Bowman, 1989a). Para complementar la compren-
sión de los niños por el maestro, escribió Anna Freud (1963): "Tenemos 
que depender de la capacidad del adulto normal para recordar cosas” (p. 
22). Cuando los maestros son sensibles a sus propios egos, cuando están 
dispuestos a basarse en su propio pasado, cuando recuerdan fácilmente 
cómo han pensado y sentido, se encuentran en una mejor posición para 
comprender a los niños. Pocos maestros necesitan más que una ligera se-
ñal para recordar la "vergüenza" (tal vez de unos pantalones que mojaron), 
el "temor" (a la oscuridad), la "alegría" (descender patinando una colina) o 
la "emoción" (correr a través de un rociador). La experiencia de los niños 
evoca el "significado interno" de los maestros porque los conecta con sen-
timientos y pensamientos de su propio pasado. Como tienen acceso a sus 
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propios recuerdos, [los maestros], pueden dar sentido a la conducta de ni-
ños y desarrollar conexiones interpretativas entre sus actos de enseñanza 
y el significado que su conducta tendrá para los niños.   

Si bien el que proyectemos partes de nuestra propia psique puede crear en 
los niños una familiaridad que permita mayor empatía e intimidad, también 
puede causar trastornos. Por ejemplo, si proyectamos aspectos negativos 
de nosotros mismos, temeremos o desdeñaremos en otros lo que más 
rechazamos de nosotros mismos. Así, la proyección en su forma extre-
ma puede crear un prejuicio de otros. Es decisivo encontrar un equilibrio e 
identificar o encontrar una igualdad, y ser capaz de tomar perspectiva; así 
como advertir y respetar las diferencias.   

También es importante observar que aun cuando existen grandes similitu-
des psicológicas entre los pueblos del mundo (Whiting,1977), hay, como 
se ha afirmado, muy diferentes sentidos culturales que pueden atribuirse 
a conductas, ideas o percepciones muy similares. El conocimiento intui-
tivo acerca del mundo de la niñez es determinado por nuestras propias 
experiencias culturales. Habiéndola experimentado, los maestros conocen 
la sensación de vergüenza, pero lo que causa vergüenza se aprende de 
los demás. Asimismo, los sentimientos de alegría, emoción, temor y pla-
cer forman parte de una experiencia universal; sin embargo, las causas y 
formas de expresión de esas emociones se encuentran arraigadas en los 
significados sociales.   

Los maestros, como todos nosotros, hacen generalizaciones acerca de 
otras personas, ideas y acontecimientos sobre la base de sus interpreta-
ciones personales de la realidad, aun cuando su "realidad" pueda ser to-
talmente distinta de la de otros. Los maestros que no integran nuevas 
perspectivas de personas y acontecimientos pueden ser víctimas de sus 
propios conceptos ingenuos y dependientes de su cultura. Una abundante 
investigación ha documentado la dificultad que tienen los maestros para 
incorporar nuevas visiones de la realidad cuando éstas entran en conflicto 
con sus propias creencias y experiencias personales (Ball,1989). Al en-
contrarse ante discrepancias, los maestros se aferran a sus propias teorías 
que "dan significado", violentando la evidencia, para que se ajuste a sus 
viejas creencias (Ball,1989). De este modo, una conducta que no se ajus-
ta a nociones preconcebidas es "amañada" para que esté de acuerdo con 
sus hipótesis de dar un sentido a las cosas (Cazden, 1991; Jipson, 1991). 
Meier (1992) escribió: "Apilamos nuevas teorías sobre viejos conceptos 
arraigados en la experiencia, lenguaje y los símbolos infantiles, y son ab-
sorbidas en alguna extraña forma que nos parece de sentido común" (p. 
597). Cuando adultos y niños no comparten las experiencias, si no sos-
tienen unas creencias comunes acerca del significado de la experiencia, 
probablemente interpretarán mal unos intercambios culturalmente codi-
ficados (Bowman, 1989b). De este modo, los maestros no aprecian las 
verdaderas semejanzas y diferencias entre su interpretación del mundo y 
la de los niños a los que enseñan.   
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El conocimiento personal es un arma de dos filos: como los maestros pueden 
conectarse con los propios sentimientos y recuerdos de su niñez, pueden 
basarse en toda una reserva de emociones y pensamientos para forjar su 
comprensión del mundo de los niños. Pero los maestros se engañan cuando 
utilizan exclusivamente su experiencia como equivalente de las experien-
cias de los demás, cuando no reconocen las diferencias entre ellos mismos y 
otros, los maestros siempre corren el riesgo de hacer que sus propias cues-
tiones personales sean evocadas por ciertos niños en particular, pero cuan-
do los maestros y los niños no comparten las experiencias culturales, son 
aún más difíciles de aplicar las indicaciones para el desarrollo.  
 
La práctica reflexiva  

¿Cómo pueden los maestros mantenerse abiertos ante niños de diferen-
tes culturas y, sin embargo, reconocer las reglas invariables que gobiernan 
el desarrollo del niño? ¿Cómo pueden los maestros utilizar su propia ex-
periencia para ayudarse a comprender a otras personas sin suponer que 
todos son exactamente como ellos mismos? El establecer prácticas de 
desarrollo que respondan a las diferencias culturales presenta un desafío 
significativo para quienes enseñan a maestros y para los propios maestros, 
exigiéndoles adoptar unas definiciones de rol, un curriculum y unas prácti-
cas pedagógicas que puedan desafiar, en lugar de reflejar los valores y las 
teorías de la sociedad en general y de ellos mismos.   

Una práctica sensible a las culturas y apropiada para el desarrollo debe 
comenzar en las instituciones formadoras de docentes. Aunque existe 
cierto consenso sobre el contenido del campo de desarrollo del niño, es 
importante reconocer las DAP en el contexto de la cultura occidental y sus 
metas; también es importante presentar más de una teoría del desarro-
llo, reconociendo las contribuciones y limitaciones de cada una. El estudio 
del desarrollo y la psicopatología deben enfocar la interrelación de cultura, 
temperamento, experiencia individual y cambio a lo largo del tiempo (Co-
hler, Stott y Munich, en prensa). De este modo puede comenzar el proceso 
de integrar información y hacer hincapié en factores contextuales, mien-
tras los maestros formulan su interpretación de las teorías del desarrollo 
tal como opera para cada niño de cada familia y de cada comunidad.  

Asimismo, quizá más importante que colocar en perspectiva el conoci-
miento formal, las instituciones formadoras de docentes deben ayudar a 
los maestros a iniciar el proceso de reflexión: no sólo acerca del acto de 
enseñar y de la naturaleza del contexto en que ocurren la enseñanza y el 
aprendizaje, sino acerca de sí mismos. Los maestros necesitan considerar 
cómo y por qué lo que ellos hacen afecta a los niños, y cómo, a su vez, 
les afecta a ellos lo que hacen los niños. Deben aceptar y rechazar ideas 
sobre la base de una bien pensada investigación y no sólo sobre la base de 
una opinión superficial, una creencia particular o las prácticas estándar. Los 
maestros necesitan reconocer que la enseñanza es una actividad compleja 
y profesional que requerirá constante esfuerzo de su parte.   
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Existe cierto número de modelos para la investigación profunda o la re-
flexión de los maestros, que puede ayudarlos a llegar a comprender me-
jor su propia práctica (Bowman, 1989a; Jones, 1987; Manley-Scsimir y 
Wasserman, 1989; Schon, 1983). Estas estrategias reflexivas enfocan un 
proceso para la reorganización de cómo piensan los maestros acerca de la 
enseñanza, para integrar nueva información sin deformarla en provecho de 
viejas teorías, y para generar y revisar las explicaciones de su propia con-
ducta y la de los niños.   

Los maestros necesitan tiempo para reflexionar sobre sí mismos con la mis-
ma intensidad y vigor que ponen en el estudio de los demás. Las creencias y 
las conductas de los maestros están profundamente arraigadas en sus pro-
pias experiencias. Para adaptarse a nuevas ideas, nuevos valores y nuevas 
prácticas, los maestros deben reestructurar sus propios sistemas persona-
les de conocimiento y aclarar realidades oscurecidas por sus propios puntos 
ciegos personales si no se alienta a los maestros a reestructurar y reorga-
nizar su conocimiento personal, así como su conocimiento del desarrollo y 
pedagógico, podrán "ser capaces de recitar ideas más modernas, pero su 
comprensión seguirá siendo superficial" (Meier, 1992, p. 597).   

Las escuelas y los centros de enseñanza también deben fomentar la re-
flexión, aunque en la actualidad pocos programas dejan tiempo suficien-
te para hacerlo. Se hace poco hincapié institucional en la reflexión de los 
maestros acerca de sus metas y objetivos, y de sus estrategias de ense-
ñanza o del progreso de sus niños. Ni el estudio de sí mismo -utilizando 
diarios, ejemplos, o registros anecdóticos- ni la reflexión en colaboración 
-en reuniones, consultas y retroalimentación de la supervisión y conferen-
cias sobre la solución de problemas- son altamente apreciados en la mayor 
parte de las escuelas y centros. Y, sin embargo, tales técnicas ayudan a 
los maestros a "revisar" por sí mismos y con sus colegas, supervisores y 
expertos el significado de su propia conducta y la de los niños con quienes 
trabajan y de sus familias.   

No existen estrategias estándar para dirigir la práctica profesional inter-
cultural. Los maestros de niños pequeños deben confiar en su propia ca-
pacidad de dar sentido a lo que está ocurriendo a los niños utilizando la 
información sobre el desarrollo de los niños, su conocimiento personal y su 
sensibilidad cultural como aspectos para la elaboración de significados. Los 
siguientes Iineamientos se basan en preguntas de Florio-Ruane (1987) 
para quienes desean hacer pasar la conducta por un filtro cultural:   

1. ¿Cuál es el "contexto" (interpersonal, personal, físico y material) del 
escenario en que están ocurriendo las interacciones? Los maestros 
querrán saber cómo se organizan usualmente las vidas de los niños 
en otros escenarios en los que viven, y cómo se comparan con la es-
cuela. Es difícil ver las similitudes y diferencias que hay en los logros 
de desarrollo a través de las culturas.  
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2. ¿Qué significan ciertas acciones específicas para maestros, niños y 
padres? Los maestros necesitan encontrar maneras de poner a prue-
ba los significados que otros han atribuido a su conducta, ya que 
diferentes conductas pueden tener significados similares y, a su vez, 
conductas similares pueden tener diferentes significados. 

3. ¿Cómo se interpretan entre sí maestros, niños y familias, a la vez 
como individuos y como miembros de sistemas sociales? ¿Cuáles 
son las percepciones de cada grupo acerca del otro, que forman un 
telón de fondo contra la cual reciben significado sus interacciones? 
Los maestros pueden querer contar con informantes culturales que 
puedan ver e interpretar con probidad las percepciones de familias y 
comunidades con diferentes maneras de organizar la vida social y de 
percibir el mundo social: informantes que ven, más allá de las diferen-
cias de estilo, los significados que las conductas pretenden transmitir. 
Los maestros también deben incluir unos juicios de colaboración de 
los colegas de diferentes grupos, ya que la naturaleza implícita de la 
cultura es tan difícil de ver en otros como en nosotros mismos.

   
Una experiencia particularmente conmovedora y dolorosa para un niño es 
que se espere que él se adapte a las expectativas generales de una escue-
la mientras él experimenta unas expectativas muy diferentes en el hogar 
(Rodríguez, 1983). Tanto enfrentarse a las expectativas de la nueva cul-
tura como apoyar y respetar a la familia constituyen un profundo reto para 
los maestros. Si los maestros menosprecian las diferencias culturales de 
los niños, podrán imponer una ominosa opción cultural: identificarse con 
la familia y los amigos y rechazar la cultura escolar, o rechazar la familia y 
amigos a favor de la escuela y enfrentarse a un desplazamiento emocio-
nal/social. El resultado es que muchos niños pequeños optan por la familia 
y los amigos y se vuelven renuentes participantes en la cultura de la es-
cuela. El conflicto cultural los pone en una postura defensiva para evitar la 
convicción de que realmente son inferiores. Estas posiciones defensivas in-
cluyen el evitar oportunidades, no realizar esfuerzos y la autosegregación 
(Steele, 1989). Proyectos como el Programa de Educación Elemental de 
Kamahameha (Au y Kawakami, 1991) han demostrado que cuando no se 
les pide a los niños que renuncien a su herencia cultural, mejoran marcada 
mente en su aprovechamiento escolar. 
 
Conclusión  

Pasar por alto las expresiones culturales es interpretar erróneamente la 
naturaleza del desarrollo. Los principios del desarrollo infantil operan en 
una trama de significados ontológicos, personales y sociales. Aunque no 
todas las teorías del desarrollo tienen la misma aplicabilidad para todos, y 
aunque maestros y niños a menudo tienen distintos antecedentes, nues-
tro mensaje no es que se abandone el conocimiento formal ni apelar por 
la igualdad de antecedentes. Antes bien, el reto consiste en reconocer la 
importancia de educar a los maestros para colocar el desarrollo en un con-
texto cultural.  
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Unas prácticas que sean sensibles a las culturas requerirán cambios es-
tructurales sobre cómo se les presentan a los maestros los sistemas de 
conocimiento de que disponen, cómo los comprenden y utilizan. Los con-
ceptos de desarrollo infantil deben hacer mayor hincapié en los factores 
contextuales en el aprendizaje de los niños. Las historias personales deben 
ser conscientemente reexaminadas y enriquecidas por nuevas experien-
cias y nuevas maneras de considerar a los demás. La tarea de los maestros 
consiste en tratar de captar los paralelos entre ellos mismos y otros, sin 
dejar de apreciar las diferencias fundamentales de las percepciones del 
mundo que tienen cada grupo y cada persona.  
 
Educar a todos los niños requerirá de la voluntad y el compromiso de com-
prender, responder a las diferencias culturales, en la medida en que los 
maestros sepan y comprendan cómo se han organizado y explicado las 
pasadas experiencias del niño, serán más capaces de crear otras nuevas 
para ellos. Cuando los maestros planean experiencias que los conectan 
con sus discípulos por medio de la comprensión y el respeto, pueden "ela-
borar sentido" juntos.
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Actividades de recuperación

Cómo comprender el desarrollo en un contexto cultural. 
El desafío para los maestros

Mencione y argumente en una cuartilla cada una de las posturas que se 
presentan sobre el desarrollo, de acuerdo a lo que señalan los autores. 

Elabore un mapa conceptual de los elementos más importantes que se 
deben tomar en cuenta para la organización de las escuelas de educación 
inclusiva e indígena, y qué estrategias metodólogicas se tienen que imple-
mentar para lograr esta educación.

Barbara T. Bowman y Frances M. Stott; (s.f.). (2002). Cómo comprender 
el desarrollo en un contexto cultural. El desafío para los maestros. En-
torno Familiar y Social I. Programa y materiales de apoyo para el estu-
dio. Licenciatura en Educación Preescolar 5° semestre. Programa para 
la transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Nor-
males. México. sep. pp. 45-60.
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Diversificación y contextualización curricular:
Marcos Curriculares para la Educación Indígena

Dirección General de Educación Indigena-sep-seb

Los Marcos Curriculares para la Educación Indígena buscan 
dar respuesta a la diversidad social, lingüística y cultural que 
representa una población importante del país con dispositivos 
e instrumentos; política, pedagógica y didáctica que incluyan y 

vinculen los aprendizajes escolares, con los que los pueblos y las comunida-
des indígenas y migrantes deben contar para su desarrollo educativo. Para 
esto, se requieren programas de estudio, así como articular la diversidad 
social, cultural y lingüística de esta población, lo que implica la inclusión de 
los saberes y la cosmovisión de los pueblos originarios, los grupos migrantes, 
las personas con necesidades especiales y los grupos vulnerables. Esto les 
permitirá el desarrollo de competencias a partir de contextualizar sus sabe-
res del Plan y los Programas de estudio nacionales de la educación básica.

Parámetros Curriculares para la Educación Indígena

Este material incorpora al currículo nacional la asignatura de Lengua Indí-
gena para que las alumnas y los alumnos estudien, analicen y reflexionen 
sobre su lengua nativa, a partir de la apropiación de las prácticas socia-
les del lenguaje, orales y escritas, en los diversos ámbitos de la vida so-
cial, así como de  ejercer y aplicar los derechos culturales y lingüísticos de 
los pueblos indígenas. Estos Parámetros contienen propósitos, enfoque, 
contenidos generales, y recomendaciones didácticas y lingüísticas para su 
aplicación en el aula, los cuales van dirigidos a estudiantes indígenas que 
hablan una lengua indígena, sean monolingües o bilingües, o que están en 
proceso de aprendizaje del español como segunda lengua.

Diario Oficial de la Federación.19 de agosto de 2011. Acuerdo número 
592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. 
México. pp. 49-57. 
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donde desarrollan procesos de identidad personal, autonomía, relaciones interperso-

nales y participación social, en secundaria la Tutoría se plantea como un espacio de 

expresión y de diálogo entre los adolescentes, así como de acompañamiento desde 

una perspectiva humanista. El espacio curricular es coordinado por un docente, quien 

en su carácter de tutor planea diversas actividades a partir de los intereses, las inquie-

tudes, potencialidades y necesidades de los alumnos.

El propósito de Tutoría es fomentar vínculos de diálogo, reflexión y acción para 

fortalecer la interrelación de los estudiantes en cada grupo respecto a su desempeño 

académico, las relaciones de convivencia y la visualización de sus proyectos de vida, 

donde el tutor genere estrategias preventivas y formativas que contribuyan al logro del 

perfil de egreso de la Educación Básica. 

Este espacio curricular cuenta con un documento de carácter normativo denomi-

nado Tutoría. Lineamientos para la formación y atención de los adolescentes, donde se 

precisan las características y orientaciones para la acción tutorial en las escuelas secun-

darias a nivel nacional.

vII. dIvERSIFICACIÓn y ContExtuALIZACIÓn CuRRICuLAR: 
  MARCoS CuRRICuLARES PARA LA EduCACIÓn IndíGEnA

La educación indígena se imparte en 22 000 planteles. La diversidad y el multilin-

güismo obligan a crear Marcos Curriculares y, con base en ellos, se desarrollan los 

programas de estudio y se articulan con la diversidad social, cultural y lingüística, 

al tiempo que deben incluir contenidos propios del acervo cultural de los pueblos 

originarios y de las experiencias de los migrantes que atiende la Educación Básica. 

Dichos marcos  dan muestra de la diversidad del país, reconociendo sus conocimientos 

ancestrales y actuales, propiciando el acceso a los conocimientos científicos e instrumen-

tales provenientes del mundo en que nos movemos, al comparar y vincular las relaciones 

existentes entre los saberes locales como aprendizajes esperados y los aprendizajes es-

perados de los programas de estudio; relaciones que pueden ser acordes con los siste-

mas de conocimientos sociales y culturales, de afinidad (las capacidades a potenciar 

en ambos casos son afines), de asociación (conocimientos cercanos que pueden po-

seer rasgos distintos o similares), de carácter antagónico (debido a las diferencias  

en las visiones de mundo), de complementariedad (conocimientos que se desarrollan en 

diferentes niveles y, por tanto, sean complementarios unos de otros), de diferenciación 

(conocimientos que no se vinculan o no tienen cabida en otro sistema por cuestiones 

intrínsecas –al desarrollo sociohistórico de las culturas y sociedades– de la generación 

del conocimiento). 

Esto implica la inclusión de los saberes y la cosmovisión de pueblos y comunidades, 

de las competencias que el uso de estos saberes sustenta, y requiere concebir la con-
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textualización de aquéllas que se pretende desarrollar a partir del Plan y los programas 

de estudio nacionales, lo cual es inherente al propio enfoque de aprendizaje. En este pro-

ceso se busca el apoyo de miembros reconocidos e idóneos de las comunidades como 

fuente y para reforzar los conocimientos, promover el respeto entre géneros, e impulsar 

y fortalecer la gestión pedagógica diversificada, buscando trabajar con otros expertos 

académicos de las lenguas y culturas indígenas –docentes de educación indígena básica 

y expertos en la didáctica de las diferentes lenguas y culturas indígenas–, de las culturas 

migrantes, además de los que trabajan la didáctica de las asignaturas.

Los Marcos Curriculares atienden la diversidad como dispositivos e instrumentos 

políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y vinculan los aprendizajes escolares 

que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere, con la que los pueblos y las comuni-

dades indígenas y migrantes sustentan para desarrollarse en lo educativo, desde su 

representación del mundo y sus contextos materiales concretos. 

Cada nivel de la Educación Básica e inicial, indígena y para población migrante 

tiene su Marco Curricular, consistente en la norma pedagógica, curricular y didáctica 

que hace visible, en los diferentes fascículos y distintos materiales de apoyo, los dere-

chos educativos de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes; la historia de la 

atención a esta población con visión en el presente y su prospectiva; las características 

y los fundamentos del servicio; sus aspectos propiamente curriculares, teniendo en 

cuenta los aprendizajes esperados (como imprescindibles) y los enfoques pedagógi-

cos, la instrumentación positiva de relaciones interculturales, de atención pertinente 

al bi-plurilingüismo y la bi-alfabetización; filosóficos: de derechos inalienables, de in-

clusión en la diversidad, de respeto a las prácticas sociales y culturales; la planeación 

estratégica de escuelas y la didáctica; la metodología particular para aulas multigrado 

y unigrado, y el logro de competencias.

En cada nivel se incorporan fascículos específicos que potencian algún aspecto que, 

por su prioridad, debe ser particularizado por la edad, el contexto, o para la articulación. 

Los Marcos Curriculares conciben una escuela abierta a la comunidad, que requiere 

de ella para definir las prácticas sociales y culturales pertinentes y con base en los sabe-

res ancestrales y actuales, y la cultura migrante en su caso, que se incluyan en la escuela, 

consolidando una comunidad educativa que tienda redes de apoyo a la niñez para forta-

lecerla ante las situaciones de riesgo de exclusión. Además, reconoce la importancia de 

la metodología y organización de y para las aulas multigrado, teniendo como eje central 

un conjunto de factores: reconocer la diversidad cultural y lingüística de su población; la 

heterogeneidad por edad que muchas veces se convierte en extraedad; los niveles de 

desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de cada alumno, y la organización escolar 

que exige la combinación ocasional del trabajo por grados y ciclos.
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Los Marcos Curriculares tienen como principios generales la contextualización y 

diversificación:

•	 Contextualizan porque permiten acceder a la indagación, profundización e inclu-

sión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la perspectiva 

derivada de su cosmovisión. Los conocimientos se incluyen en la escuela y el aula 

considerando que pueden presentar formas propias de transmisión y adquisición 

de esos saberes a partir de pedagogías no escritas o convencionales, que a la vez 

es un saber valioso que las comunidades poseen. Los saberes locales se plantea-

rán desde un enfoque valorativo de lo propio que ayude a desarrollar una identi-

dad positiva en la niñez indígena, que le permita acceder a la interculturalidad con 

bases culturales bien cimentadas y establecer relaciones simétricas con grupos o 

individuos de otras culturas, enriquecerse con los conocimientos de otros, dialogar 

y aportar sus saberes. 

Además, apoyan en la recuperación de conocimientos que adquirieron los mi-

grantes, en especial los niños y las niñas, que se encuentran en situación vulnera-

ble; mismos que tienen las personas con necesidades educativas especiales, asu-

miendo su valor, en el conjunto de los gradientes de heterogeneidad mencionada. 

De este modo se pretende frenar la erosión cultural y lingüística que históri-

camente se ha dado en las escuelas de educación indígena, y en las que reciben 

población indígena y en situación migrante, donde ha predominado el currículo y la 

visión de una nación homogénea y urbana.

•	 Diversifican porque proponen los tratamientos pedagógicos que instan al docen-

te a partir de la realidad escolar, cultural y social inmediata en la que se puede 

manifestar la diversidad social, cultural, lingüística o una menor heterogeneidad 

(comunidades indígenas monolingües). El punto de partida es la indagación de las 

prácticas sociales y culturales del contexto y su tratamiento, para incorporarlas 

y convertirlas en secuencias de aprendizaje (que en sí pueden ser: actividades, 

situaciones didácticas y secuencias didácticas) basadas en la identificación pre-

via de la diversidad mencionada. En la diversificación se definen los aprendizajes 

esperados, y de ellos los imprescindibles, desde los saberes propios de la comuni-

dad local y educativa con un enfoque centrado en el desarrollo de competencias. 

También se define qué tipo de vínculos y relaciones guardan los aprendizajes enun-

ciados desde la propia cultura y/o grupo social con los campos de formación, las 

asignaturas por disciplinas, los ámbitos y los aprendizajes esperados descritos en 

el Plan y los programas de estudio nacionales. Los Marcos Curriculares sientan su 

base, en particular, en campos de formación definidos en el Mapa curricular de la 

Educación Básica.
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Asimismo, son: 

•	 Nacionales:

 - Se destinan y distribuyen a nivel nacional. 

 - Presentan las diversas visiones de la cultura indígena y la migrante.

•	 Especializados:

 - En la medida que permiten la incorporación de la cultura local y la enseñanza 

lingüística, pertinente para los trayectos formativos de los estudiantes en el bi-

plurilingüismo y la bi-alfabetización.

 - Presentan una orientación pluricultural y plurilingüe que impulsa, en el desarrollo 

curricular, el uso de las lenguas en prácticas sociales y culturales, y los conoci-

mientos de las diversas culturas.

 - Particularizados en la situación migrante, al considerar las condiciones diversas 

en que se ofrece el servicio educativo –desde campos agrícolas que han logrado 

conformar aulas con infraestructura básica, hasta aquellos que presentan condi-

ciones rudimentarias e insuficientes para llevar a cabo los procesos educativos.

 - Articuladores de los niveles. La especialización también se produce por y para 

cada nivel educativo, y por la secuencia metodológica que se usa articulada-

mente en todos los niveles para incluir los conocimientos y manejar el bi-plurilin-

güismo y la bi-alfabetización ponderando, en la primera infancia, el bilingüismo 

simultáneo. 

•	 Étnicos:

 - Recuperan la visión propia de los pueblos originarios en cuanto a la representación 

del mundo y sus conocimientos, y dejan ver cómo se vinculan con éstos las for-

mas disciplinarias de agrupar los conocimientos, desde la visión escolar –basada 

en presupuestos científicos– que ha imperado hasta la actualidad. Por tanto, abor-

dan conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos, lingüísticos, históricos, 

económicos y geográficos; valores y formas propias de aprender y enseñar, entre 

otros, que definen su identidad, además de formas propias de aprender y enseñar.

•	 Dinámicos:

 - Se renuevan permanentemente, irán incluyendo cada vez más conocimientos y 

su uso en los pueblos y las comunidades, propiciando la autogestión educativa. 
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 - Retroalimentarios: incorporan cada vez más acciones educativas y de gestión 

de los docentes, los estudiantes y la comunidad local, a partir de la recupera-

ción que se haga de estos conocimientos y experiencias con varios medios, y el 

acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

•	 Innovadores:

 - Se presentan en formato impreso y digital. 

 - Impulsan la red de docentes por nivel y su articulación, mediante reuniones co-

legiadas, talleres, seminarios y una página Web que apoya su capacitación y el 

intercambio profesional.

Por tanto, los Marcos Curriculares detonan: 

•	 Las acciones para incorporar los saberes de los pueblos, fortalecer las identidades 

sociales y culturales, y revertir los procesos de deterioro cultural y lingüístico.

•	 La inclusión de conocimientos particulares de la cultura indígena y la cultura migrante.

•	 El desarrollo curricular y el enriquecimiento del Plan y los programas de estudio 

nacionales. 

•	 El trabajo fructífero en aulas multigrado y unigrado.

•	 El uso de materiales especializados plurilingües en diversos formatos de nueva 

generación.

•	 Las redes de apoyo y las redes de docentes y de la comunidad educativa.

•	 La participación de otras instituciones gubernamentales, organizaciones no guber-

namentales e instituciones de educación superior, para la mejora de las condicio-

nes de aprendizaje de los niños y las niñas. 

Los Marcos Curriculares enfrentan el desafío de atender, dentro de la diversidad 

de la población indígena y migrante, a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales que también se favorecen con los contenidos y las competencias enunciados.

La concepción de la creación de los Marcos Curriculares para atender la diversi-

dad ha implicado romper algunas percepciones tradicionales:

a) Que si del currículo nacional se hace uno específico, se estaría creando un currículo 

paralelo.

b) Que para la educación indígena, y la niñez en situación de migración y en riesgo de 

rezago, se deben hacer adaptaciones curriculares. 
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Los Marcos Curriculares rompen con estos esquemas, ya que promueven un desarro-

llo diversificado y contextual, siempre en consonancia con el Plan y los programas de estu-

dio, que incluye el conocimiento del pueblo o de la comunidad al no considerar las adapta-

ciones, sino en la inclusión de conocimientos de los pueblos y las comunidades indígenas 

(que demandan, por derecho, los pueblos originarios) y la cultura migrante, además: 

•	 Concretan la flexibilidad del currículo nacional para incluir, más que eliminar, contenidos y 

competencias, visiones del mundo y metodologías de enseñanza, así como necesidades 

educativas de los estudiantes y de la comunidad.

•	 Amplían y especializan el currículo nacional general, al incluir diversas visiones del mundo. 

•	 Guían, prevén y fomentan la intervención real, congruente y pertinente de los docentes 

en niveles de concreción diversa, hasta llegar a la programación del aula.

•	 Trabajan lo común y lo específico en la diversidad étnica, cultural, social y lingüística na-

cional contextualizada y situada. Unen el diseño y el desarrollo curricular, considerando 

el primero como marco mismo donde se definen los desarrollos, que además permiten 

intercambiar, conocer y trabajar con ellos y sus autores: docentes, colegios de docentes 

y equipos técnicos.

•	 Actualizan constantemente las mejoras y buenas prácticas educativas de los docentes.

•	 Promueven el uso de cualquiera de las lenguas nacionales, incluido el español.

Los Marcos Curriculares de cada nivel se complementan con materiales de apoyo, 

bilingües, plurilingües y para la bi-alfabetización, destinados al docente y al alumno, y 

también para los agentes educativos comunitarios, donde se trabajan metodologías 

para la inclusión de los conocimientos de los pueblos originarios como contenidos 

educativos, siendo relevante el trabajo por proyectos didácticos. 

Al estar vinculados con los campos de formación del Plan y los programas de 

estudio, se usarán en los tiempos destinados al desarrollo de dichos campos en con-

sonancia con el tiempo de la asignatura Lengua Indígena. 

vIII. PARáMEtRoS CuRRICuLARES PARA LA EduCACIÓn IndíGEnA
El propósito de creación de la asignatura de Lengua Indígena consiste en incorporar 

un espacio curricular para que los alumnos estudien, analicen y reflexionen sobre su 

lengua nativa, a partir de la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje, orales 

y escritas, en los diversos ámbitos de la vida social, así como cumplir con el mandato 

constitucional sobre los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Una educación en y para la diversidad incluye el derecho de los pueblos indígenas 

a hablar su lengua, y el de la niñez a recibir una educación bilingüe que contribuya al 

desarrollo de su lengua materna y favorezca la apropiación de una segunda lengua, con 
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aprendizajes para la vida social y escolar, consolidando el bilingüismo que dé pauta al ac-

ceso a una segunda lengua o a varias segundas lenguas adicionales a la lengua materna. 

Con el desarrollo del bilingüismo en las aulas indígenas se permite el aprendizaje 

del inglés. Con esto se contribuye, en cualquier ámbito del sistema educativo nacional, 

a la formación de estudiantes bilingües y plurilingües que sean más sensibles a la diver-

sidad cultural y lingüística de su región, país y del mundo; a que valoren y aprecien su 

lengua materna, y aprendan una segunda lengua, que no la sustituye sino incrementa 

el potencial comunicativo, cultural e intelectual.

Por lo anterior, los estudiantes que tienen como lengua materna una lengua indígena, 

además de desarrollar su lengua aprenderán el español como una segunda lengua, y los que 

tienen como lengua materna el español, desarrollarán ésta y aprenderán como lengua adi-

cional la lengua indígena de la región. Por esto se considera a la lengua indígena y al español 

como lenguas de comunicación para el aprendizaje y también son objeto de estudio. 

Convertir a la lengua indígena en objeto de estudio implica seleccionar, organizar 

y distribuir contenidos, y adoptar un enfoque pedagógico para su enseñanza. Dada la 

diversidad lingüística en el país, se elaboraron los Parámetros Curriculares que esta-

blecen las directrices para la enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio.

Los Parámetros Curriculares contienen propósitos, enfoque, contenidos generales, y 

recomendaciones didácticas y lingüísticas. Además, a partir de la guía curricular se elaboran 

programas de estudio por lengua, considerando las particularidades lingüísticas y culturales. 

La asignatura de Lengua Indígena se complementa con la enseñanza del Español 

como segunda lengua, por lo que se elaboran programas de estudio de Lengua Indígena 

y programas de Español como segunda lengua para la educación primaria indígena. La 

asignatura también se dirige a estudiantes indígenas que hablan una lengua indígena, 

sean monolingües o bilingües, y que están en proceso de aprendizaje del español como 

segunda lengua; con ella se contribuye, desde la escuela, al desarrollo de las lenguas 

indígenas y de nuevas prácticas sociales del lenguaje, en especial a la cultura escrita. 

Convertir al lenguaje en un contenido curricular exige que los estudiantes reflexio-

nen sobre su lengua y las regulaciones socioculturales en los usos del lenguaje en 

contextos de interacción significativos para su aprendizaje. Se trata de exponer la uti-

lización de sus recursos lingüísticos para que experimente con ellos, y con los textos,  

los explore y enriquezca con el fin de que recurra a éstos, de manera consciente y 

adecuada, en la mayor variedad posible de contextos y ámbitos de interacción social.

La asignatura de Lengua Indígena adoptó el enfoque de enseñanza centrada en 

las prácticas sociales del lenguaje, que se entienden, desde Parámetros Curriculares 

retomados de los programas de estudio de Español del 2006, “como pautas o modos 

de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escri-

tos, incluye una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orien-

tada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural 
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particular. En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son 

muy variadas. Éste se establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones socia-

les y comunicativas de las culturas donde tiene lugar”. 

Las prácticas sociales del lenguaje en la asignatura de Lengua Indígena se orga-

nizan en cuatro ámbitos: 

1. La familia y comunidad. 

2. La tradición oral, los testimonios históricos y la literatura. 

3. La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos. 

4. El estudio y la difusión del conocimiento. 

Las prácticas sociales del lenguaje se abordan desde la situación cultural, por lo que, 

en ese sentido, se seleccionaron prácticas sociales que rigen la vida de una comunidad, 

que se trasmiten de generación en generación, así como aquellas que encierran la visión 

del mundo de sus pueblos en las narraciones orales, ya que en ellas se difunden y enseñan 

conocimientos, valores y normas sociales y culturales a las nuevas generaciones. 

Propósitos de creación de la asignatura de Lengua Indígena: 

•	 Promover, como política educativa, el cumplimiento del mandato constitucional en 

relación con los derechos de los pueblos indígenas en la práctica escolar.

•	 Generar acciones que permitan ampliar la participación social de los pueblos in-

dígenas en la construcción de una propuesta educativa y en la difusión del valor 

positivo de la diversidad lingüística y cultural.

•	 Legitimar las lenguas indígenas en las instituciones educativas de cualquier nivel, 

coadyuvando a su respeto y la ampliación de sus funciones sociales en el ámbito 

público y en las instituciones no tradicionales.

•	 Sentar las bases de una política lingüística escolar mediante programas de educa-

ción bilingüe de enriquecimiento. 

•	 Poner en práctica una propuesta didáctica concreta capaz de generar experien-

cias, testimonios y resultados que muestren el valor de la diversidad como un be-

neficio para el logro de los aprendizajes esperados.

La alfabetización en ambas lenguas se considera una bi-alfabetización, porque los 

conocimientos que los estudiantes adquieren en el trabajo con su lengua son transferi-

bles a los requerimientos para alfabetizarse en la segunda lengua y viceversa, ya que el 

español y las lenguas indígenas o extranjeras utilizan un sistema de escritura alfabético.

El carácter bilingüe de la asignatura permite la comparación y reflexión sobre las 

diferencias que existen entre las prácticas sociales del lenguaje propias de las lenguas 

indígenas y las que corresponden a la tradición de los hispanohablantes. 
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Actividades de recuperación

•	 En nuestra tarea de apoyo académico a los docentes de educación 
indígena, ¿qué importancia política y académica tiene conocer los si-
guientes materiales?  
•	 Marcos Curriculares para la Educación Indígena
•	 Parámetros Curriculares para la Educación Indígena

 
•	 Qué estrategias didácticas propondría e implementaría en los cte 

para la apropiación y aplicación de estos materiales por parte de los 
docentes de los distintos niveles educativos.
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Elementos constitutivos de la diversificación

Tomlinson, Carol Ann

Este texto señala la importancia de la diversificación en el di-
seño e implementación de programas consistentes y sólidos 
para las y los educandos. Se mencionan algunos principios 
básicos para contar con aulas diversificadas, también se ha-

bla de la importancia de la labor del profesor en el diseño de los contenidos 
que requiere aprender su alumnado, los cuales tienen que ser significativos 
e interesantes. También es importante  reconocer las diferencias y la indi-
vidualidad de cada uno para poder registrar el crecimiento de los educan-
dos, elaborando contenidos de aprendizaje en base a las características del 
grupo y productos de aprendizajes esperados. Se explica que para lograr 
mejores aprendizajes también pueden planearse tareas comunes para el 
grupo y tareas individuales, lo que permitirá alcanzar objetivos individuales 
y de grupo. 

Profesoras y profesores del aula diversificada conocen los ritmos de trabajo 
del grupo, así como el de las individualidades, e implementan, con base en 
esto, un trabajo conjunto apoyado en un método flexible para el aprendi-
zaje en el que realizan una gama de estrategias pedagógicas. Por último 
se presentan dos esquemas: el primero para reflexionar sobre una serie de 
principios generales de organización de las alumnas y los alumnos sobre la 
diversificación; el otro sugiere algunos aspectos de dos modelos de ense-
ñanza divergentes, el de un aula tradicional y el de un aula diversificada.

Tomlinson, Carol Ann (2003). “Elementos constitutivos de la diversifica-
ción?”, en El aula diversificada. Biblioteca para la Actualización del Maes-
tro. México. sep-Ed. Octaedro, pp. 29-40. 
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Actividades de recuperación

•	 Escribir las diferencias entre un aula tradicional y una multigrado.

•	 Anotar las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

•	 Mencionar el papel que en ellas desempeñan profesoras y profesores 
de acuerdo con lo postulado por la autora.
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¿Qué es un aula diversificada?

Tomlinson, Carol Ann 

En este texto se define al “aula diversificada” en Estados Uni-
dos de Norteamérica como una propuesta alternativa a la 
educación tradicional y el seguimiento ineludible del currículo 
formal.  Se plantea la necesidad de construir aulas diversifica-

das a través de estrategias que reconozcan y potencien las diferentes ca-
pacidades de los educandos. 

Tomlinson presenta ejemplos muy claros de la problemática que enfrentan 
las y los docentes y algunas de las formas para resolverlas, modificando su 
práctica para responder a las diversas necesidades educativas del grupo.

Tomlinson, Carol Ann (2003). “¿Qué es un aula diversificada?”, en El aula 
diversificada. Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. sep-Ed. 
Octaedro, pp. 17-28. 
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Actividades de recuperación

•	 Describir el concepto de “aula diversificada” que maneja la autora. 

•	 Elaborar una estrategia que apoye a los docentes indígenas en la 
atención a las necesidades educativas diferenciadas de las y los 
alumnos del contexto indígena.
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¿Cómo se las arreglan los profesores 
para que todo esto funcione?

Tomlinson, Carol Ann 

Se plantea en este texto la importancia de reconocer al 
alumno como individuo con necesidades propias, diferentes 
a las de los demás, lo que hace necesario contar con estra-
tegias que faciliten el manejo de grupo, ya que frecuente-

mente se presentan situaciones en las que unos niños aprenden más 
rápido que otros, si algunos son más lentos, otros son muy desordena-
dos, o trabajan con mucho ruido y dificultan el aprendizaje del resto del 
grupo. Estas diferencias deben ser consideradas por el docente en la 
creación de estrategias que permitan el aprendizaje de todos los alum-
nos, según su ritmo y sus necesidades particulares. La autora comparte 
varias propuestas y pistas que pueden ser útiles para establecer un aula 
diversificada.

Tomlinson, Carol Ann (2003).  “¿Cómo se las arreglan los profesores para 
que todo esto funcione?”, en  El aula diversificada.  Biblioteca para la Ac-
tualización del Maestro. México. sep-Ed. Octaedro, pp. 165-184. 
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Actividades de recuperación

•	 Reconocer en el texto cuáles son las estrategias planteadas por la 
autora para considerar un aula diversificada.

•	 Mencionar qué estrategias se pueden implementar en un aula de 
educación inclusiva e indígena y por qué.
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Estrategias docentes que apoyan la diversificación

Tomlinson, Carol Ann 

Tomlinson presenta, explica y ejemplifica diversas técnicas 
de enseñanza e instrucción haciendo, en primer lugar, una 
breve descripción de técnicas como: estaciones, agendas, ins-
trucción compleja y estudio en órbitas englobadas dentro del 

concepto de “aprendizaje cooperativo”; complementa este trabajo con 
ejemplos que remiten a la diversificación en el nivel de conocimientos de 
los alumnos dentro del aula.

Enseguida se efectúa un pequeño análisis de las estrategias docentes des-
critas respondiendo a las preguntas: ¿qué diversificar?, ¿cómo diversificar?, 
¿por qué diversificar? Y se ofrecen respuestas para cada una de ellas.

Tomlinson, Carol Ann (2003). “Estrategias docentes que apoyan la diver-
sificación”, en  El aula diversificada.  Biblioteca para la Actualización del 
Maestro. México. sep-Ed. Octaedro, pp. 113-133.
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Actividades de recuperación

•	 Retomar una de las estrategias para la atención a la diversificación 
que más se apegue al trabajo cotidiano de ser asesor. 

•	 Seleccione una técnica y explique cómo la emplearía en una sesión 
de asesoría con los docentes de educación inclusiva e indígena. 

•	 Argumente el tema que seleccionó, del por qué emplearía esa técni-
ca y no otra.
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“La evaluación no es ni puede ser un 
apéndice de la enseñanza. Es parte de 

la enseñanza y del aprendizaje” 

Gestionareducar
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Bloque III
Estrategias de intervención 
pedagógica para la atención 

a las escuelas inclusivas e indígenas
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Bloque III
Estrategias de intervención 
pedagógica para la atención 

a las escuelas inclusivas e indígenas
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Parámetros curriculares de la asignatura 
de lengua indígena

Dirección General de Educación Indígena-sep-seb

Esta lectura, Parámetros Curriculares, aparece como una res-
puesta a los lineamientos de la dgei, abarcando los diferentes 
perfiles sociolingüísticos y algunos elementos importantes 
que plantea el documento; se presentan las bases jurídicas, 

lingüísticas, pedagógicas y didácticas que permiten la enseñanza de la len-
gua indígena como lengua de instrucción y como objeto de estudio, para 
de esta manera tener claro el propósito de las mismas, así como el de los 
programas de estudio. 

Se busca que el docente se apropie de los elementos pedagógicos y di-
dácticos para que impulse la reflexión, análisis y estudio de lenguas na-
tivas de sus alumnos. El aprendizaje de la lengua indígena como objeto 
de estudio, se basa en las prácticas sociales del lenguaje. Los propósitos 
de la Asignatura Lengua Indígena se refieren al estudio sistemático de la 
lengua misma, preservando las funciones que el lenguaje tiene en la vida 
social, propiciando el fortalecimiento de la autoestima e identidad cultural 
y lingüística del alumnado, la valoración del bilingüismo y el desarrollo de la 
lengua indígena. Al retomar los ámbitos de la vida social comunal y escolar, 
se enmarcan los modos de interacción al hablar, escribir interpretar o leer 
las prácticas sociales del lenguaje; tanto para el lenguaje oral como para el 
escrito. Estos modos de interactuar se dan en la vida social de las personas 
en donde se reconoce la diversidad lingüística y cultural, y se reflexiona 
sobre las prácticas de castellanización que atentan contra los derechos y 
la diversidad de las lenguas indígenas, sin perder de vista que debe com-
plementarse con la enseñanza del español como segunda lengua como lo 
señala la Constitución.  

Dirección General de Educación Indígena-sep-seb. (2011). Parámetros Curri-
culares de la Asignatura Lengua Indígena. México. sep. pp. 7-15.  
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Actividades de recuperación

•	 Recuperen los conceptos pedagógicos primordiales que deben tomar 
en cuenta los docentes para la implementación de los Parámetros 
Curriculares de la Asignatura Lengua Indígena en la elaboración de un 
proyecto didáctico.

•	 Realicen dos propuestas de proyecto didáctico tomando en cuenta:

•	 Las características lingüísticas de los alumnos monolingües en    
español.

•	 Las características de los alumnos bilingües.

Para el diseño de propuestas didácticas retome:

a) El propósito de la asignatura de español
b) Los propósitos de la Asignatura Lengua Indígena
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Organización del trabajo escolar y didáctico.
La práctica educativa

Marco Curricular de la Educación Inicial Indígena
Dirección General de Educación Indígena-sep-seb

El apartado realza la  práctica educativa como un  conjunto de 
estrategias didácticas y de actividades que ayudan en la or-
ganización del trabajo del docente con infantes indígenas de 
0 a 3 años de edad. Se describe el diseño y el desarrollo de 

actividades a partir de las orientaciones planteadas en la propuesta nacio-
nal y en el Marco Curricular de la Educación Inicial Indígena, el cual busca la 
integración de los contenidos culturales y lingüísticos de cada comunidad, 
así como la práctica de la currícula, teniendo como base el enfoque educa-
tivo referencial de la diversificación y contextualización planteado nacio-
nalmente.

Para esto el docente tiene que considerar las características sociocultura-
les, étnicas y lingüísticas que estarán involucradas en los procesos de de-
sarrollo y aprendizaje por los que pasan los infantes acompañados de sus 
padres y la comunidad, tomando en cuenta la interacción socio-afectiva, 
las prácticas de crianza y la evaluación de las mismas.

La planeación didáctica se plantea como una herramienta esencial en cada 
uno de sus apartados, ya que permite el logro de los propósitos educati-
vos del nivel, tomando en cuenta: el proyecto educativo, el diagnóstico de 
los alumnos, el Programa Anual de Trabajo, y las situaciones y secuencias  
diácticas.

Por último se recomienda al docente la reflexión sobre su práctica para 
reorientarla y también se recomienda tener la capacidad de reconocer los 
avances de sus alumnos, así como hacer la verificación del logro de com-
petencias y su intención pedagógica, lo que permite conocer sus avances 
y las competencias que faltan por favorecer en los infantes indígenas de 0 
a 3 años de edad.

Dirección General de Educación Indigena. (2010). "VI. Organización del 
Trabajo Escolar y Didáctico. La Práctica Educativa". Lineamientos de la 
Educación Inicial Indígena. México. dgei-seb-sep. pp. 61-71. 
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Actividades de recuperación

•	 Caractericen los elementos que debe tener la práctica educativa vis-
ta desde este enfoque con infantes indígenas de 0 a 3 años de edad. 

•	 Qué entiende por recuperación de contenidos culturales y lingüísti-
cos para desarrollar un proyecto didáctico en educación inicial.

•	 Qué importancia tiene la planeación didáctica para la implementa-
ción de los contenidos culturales y/o lingüísticos, para el nivel inicial, 
así como la definición de los agentes que participan en ella.
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Metodología para el desarrollo de proyectos didácticos

Dirección General de Educación Indígena-sep-seb
  

El Marco Curricular de la Educación Preescolar Indígena y de 
la Población Migrante permite acceder a la indagación del 
conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y de 
las culturas migrantes, y a su profundización e inclusión en 

la escuela y el aula, desde su cosmovisión, considerando las formas pro-
pias de adquisición y transmisión de sus saberes, tomando en cuenta la 
contextualización de las características individuales, sociales, étnicas, 
culturales y lingüísticas de niñas y niños. Este fascículo del Marco curricu-
lar propone el desarrollo de proyectos didácticos que respondan a dar 
soluciones pertinentes a la diversidad del nivel de preescolar, que puedan 
dar sentido y organizar la acción de la práctica educativa de este nivel a 
la par del Programa de Educación Preescolar 2011.

El proyecto didáctico y su secuencia didáctica son el eje fundamental  que 
busca que los alumnos conozcan su cultura mediante la investigación de  
su contexto, buscando potenciar su desarrollo integral. 

Cada proyecto debe tomar en cuenta lo siguiente: la lengua indígena y las 
Necesidades Educativas Especiales. Para el desarrollo de las secuencias di-
dácticas se deben cubrir las siguientes etapas: A) Introducción al proyecto; 
B) Desarrollo de la metodología de investigación; C) Discusión y reafirma-
ción de lo aprendido, y D) Motivación por saber más. 

Dirección General de Educación Indígena. (2010). "Metodología para el 
Desarrollo de Proyectos Didácticos. Introducción", en: Marco Curricular de 
la Educación Preescolar Indígena y de la Población Migrante. México.
dgei-seb-sep. pp. 16-42. 
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L a Dirección General de Educación Indígena (DGEI) pone en marcha diversos dispositivos en beneficio 
de la niñez indígena y migrante, uno de los cuales es ofrecer a las y los docentes y figuras técnicas de 
preescolar los fascículos que incluyen el Marco Curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la pobla-

ción migrante, como el que aquí se presenta: Metodología para el desarrollo de proyectos didácticos, material que 
responde al reto de dar soluciones pertinentes a la diversidad étnica, cultural, social y lingüística; flexibles al 
incluir al currículo nacional, más que eliminar contenidos y competencias, visiones del mundo y metodologías 
de enseñanza; firmes porque consideran la protección e impulso a los derechos de la niñez indígena y migran-
te. El presente fascículo es muestra de las aportaciones que hizo la DGEI a los planteamientos de la Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB) que se impulsa a través del Acuerdo 592 por el que se establece la Articula-
ción de la Educación Básica.

El fascículo de Metodología, es un recurso para docentes que especializa la atención del nivel preescolar en 
atención las características individuales, sociales, étnicas, culturales y lingüísticas de niñas y niños; al contex-
to o situación migrante que pueden vivir, y a las condiciones en que se brinda el servicio, como la organiza-
ción multigrado y multinivel. Asimismo, orienta a maestros y figuras técnicas en el desarrollo de estrategias 
didácticas con la pertinencia social, cultural y lingüística que demandan las poblaciones, al incluir en ellas 
conocimientos de las culturas indígenas y migrantes, recuperando el bagaje que poseen y que han seguido de-
sarrollando, poniéndolo dentro del concierto del conocimiento universal y global, y como aportación a éste.

Se trata de un material especializado, con características que orientan en el aula los principios generales de 
contextualización y diversificación curricular, pedagógica y didáctica, para lograr la atención pertinente a las 
alumnas y los alumnos que asisten a los centros escolares del nivel preescolar en donde hay y converge pobla-
ción indígena y migrante.

Introducción | 15
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante16

1  Los conocimientos de las culturas originarias y migrantes implican desde lo que legaron sus ancestros hasta lo que han sido, construido, prac-
ticado, aspirado y valorado en la actualidad; hay en ello conocimientos y prácticas heredadas durante siglos, recreadas a lo largo del tiempo, 
e innovaciones colectivas e individuales que no rompen o afectan su cosmovisión manifestada y representada en el arte, la filosofía, el diario 
andar, la siembra o la tradición oral, por ejemplo. Orientaciones Generales para los Albergues Escolares Indígenas.

Los campos de interacción con el mundo y 
salud. La visión de los pueblos indígenas

Los enfoques de estos campos del conocimiento parten del 
principio de que la construcción del pensamiento científico es algo 
inherente a todas las culturas ancestrales y actuales.1 Desde esta 
perspectiva amplia, hacer ciencia es observar el mundo, mirándolo y 
experimentándolo; conocerlo a través de la búsqueda de explicaciones 
para entender los hechos y fenómenos naturales y sociales que 
suceden; es la manera como los seres humanos, individual y 
colectivamente, buscan explicaciones a su relación con la naturaleza, 
situación que está permeada por las condiciones geográficas, sociales 
e históricas y por las perspectivas socio-culturales desde las que se 
generan y organizan estos conocimientos.

Las culturas indígenas también construyen conocimientos entre los que, desde las culturas 
occidentales, se denominaron científicos y tecnológicos, y los transmiten desde sus propias prácticas 
sociales y culturales. Frente a cada objeto, hecho y fenómeno social y de la naturaleza, los pueblos 
indígenas de México tienen explicaciones que dan cuenta de la relación entre el hombre con su 
cuerpo, con las plantas, el cosmos, la tierra, los animales, las montañas y con otros seres humanos. 

Al conjunto de conocimientos de las culturas indígenas se ha denominado cosmovisión. Alfredo López Austin, 
en Los mitos del Tlacuache, caminos de la mitología mesoamericana, define ésta como  “el conjunto estructurado de 
los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender 
el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica.” Se puede decir que este término designa el 
sistema de conocimientos, de ordenamiento y de ubicación de los pueblos indígenas, que construyen y al que 
acceden de acuerdo a sus formas culturales de hacer lo que se llama ciencia.

En los grupos étnicos de México existe gran diversidad de formas de concebir e interpretar el mundo, 
cada uno —incluso entre ellos y en cada comunidad—, tiene sus propias formas de vivir, pensar, sentir y 
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17Introducción |

actuar; aunque es posible establecer características 
comunes a todos, hay otras que comparten 
aquellos que geográficamente habitan las tres 
regiones reconocidas históricamente: Aridoamérica, 
Oasisamérica2 y Mesoamérica.

Una de las características comunes de todos los grupos 
es la vinculación holística con la que comprenden 
la realidad. Sus explicaciones se construyen con la 
percepción del todo, considerando el aspecto natural, 
el cosmos y la vida comunitaria, sin posibilidad de 
disociar; por ejemplo, cuando los mixtecos siembran 
maíz, establecen una relación con la petición de 
la lluvia y las fases de la luna mediante cantos y 
ofrendas, vinculando la práctica con la espiritualidad 
de las personas de la comunidad; así, permiten que 
la vida permanezca en equilibrio. Desde este punto 
de vista, los pueblos indígenas no desarticulan sus 
interpretaciones desde una disciplina u otra, sino que 
la construyen tomando en cuenta todos sus elementos 
en conjunto. Ligada a esa forma de interpretar la 
realidad está siempre el aspecto espiritual, lo que 
conlleva a los pueblos indígenas a mantener en sus 
construcciones de conocimiento y en sus acciones, la 
armonía y el equilibrio con lo que les rodea: el cosmos 
y el orden natural, el social y el individual depara en la 
salud de la tierra y en la de los seres humanos.

Hablamos de ciencia de los pueblos indígenas al 
referirnos a la manera en que construyen y desarrollan 
el conocimiento del que son poseedores. Para efectos 
de abordarlos en el aula, incluimos aquellos que 

escolarmente se han organizado en disciplinas de las 
ciencias naturales, que en preescolar corresponden 
a los campos de Interacción con el Mundo y Salud, 
como: biología, ecología, medicina, nutrición, 
tecnología, agricultura; y los conocimientos de las 
ciencias sociales como los valores, la convivencia entre 
las personas y la comunicación. En el Marco Curricular 
de la Educación Preescolar y de la población migrante se 
incluyen los avances de los pueblos originarios de 
México y los progresos de otras culturas, que habrán 
de abordarse desde la primera infancia; el fascículo de 
Metodología para el desarrollo de proyectos didácticos, 
orienta a hacerlo, sin que ésta sea la única forma. 

La tradición oral es otro elemento a considerar en la 
construcción y transmisión de tan valioso bagaje; 
las lenguas indígenas gozan de gran diversidad 
de expresiones narrativas: mitos, discursos, 
cantos, poesía, plegarias, leyendas y cuentos. El 
uso adecuado de éstas,3 y la capacidad expresiva 
y creativa de cada hablante, ha permitido a las 
culturas indígenas transmitir, conservar y desarrollar 
buena parte de su sabiduría; razón por la cual resulta 
indispensable que en una secuencia de aprendizaje 
que pretende incluir en el aula el conocimiento de 
las comunidades, y de los pueblos indígenas y de las 
culturas migrantes, se consideren también estas 
formas propias del lenguaje en las que expresan lo 
que conocen, así como las formas de enseñanza y 
aprendizaje que las atañen. Es así que este fascículo 
orienta el diseño y desarrollo de actividades, 
situaciones didácticas y secuencias didácticas  —

2  Oasisamérica es el nombre de otra superárea cultural de la América del Norte prehispánica, considerada por algunos autores como área inter-
media entre Mesoamérica y Aridoamérica. Se extiende desde el territorio de Utah, en los Estados Unidos hasta el sur de Chihuahua, en México, 
y desde la costa sonorense del golfo de California hasta el valle del río Bravo, en Estados Unidos. Fue ocupada por agricultores que, por las 
condiciones climatológicas secas, también tenían que recurrir a la caza y a la recolección para complementar su subsistencia.

3  De acuerdo a las prácticas sociales del lenguaje que aprueban las culturas indígenas.
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante18

éstas últimas como proyectos didácticos y talleres/laboratorio—, con el manejo de las 
lenguas indígenas nacionales de forma oral, y admite la forma escrita de esos textos u otros 
que provienen de la tradición occidental; con lo cual se favorece el desarrollo del lenguaje, 
el pensamiento científico y de la tecnología, y el reconocimiento de las formas tradicionales 
de enseñanza y aprendizaje.

Algunas de estas formas de la tradición oral que han permitido la subsistencia del 
conocimiento de los pueblos indígenas son los niokculida, en lengua tohono, “hablar en 
beneficio de alguien”, nombre con el que se conocen las oraciones rituales; telapnaawe, 
en zuni, designa el proceso de contar cuentos; tinahe en tewa, se le llama al proceso de 
hacer discursos; huehuetlahtolli, en náhuatl, denomina a los discursos de orientación 
moral; entre otros. De éstos últimos existe un registro escrito en Bernardino de Sahagún:4 

Es por cierto este niño, como una planta, que dejaron echada sus abuelos y abuelas: es 
como un pedazo de piedra preciosa, que fue cortada de los antiguos, y ha muchos días 
que murieron; hánosla dado nuestro señor; pero no tenemos certidumbre de su vida; 
sino como un sueño que soñamos; ya ven nuestros ojos que lo que ha nacido es como 
una piedra preciosa y pluma rica, que ha brotado en nuestra presencia.

La indagación del conocimiento de los pueblos indígenas y 
de la cultura migrante: del principio de contextualización

Se dice que el Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante 
contextualiza, porque permite acceder a la indagación del conocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas y de las culturas migrantes, y a su profundización e inclusión en la 
escuela y el aula, desde la perspectiva derivada de su cosmovisión, considerando las formas 
propias de adquisición y transmisión de esos saberes. 

Desde este planteamiento, el fascículo de Metodología para el desarrollo de proyectos 
didácticos considera que la investigación permite dar sentido y organizar la acción de la 
práctica educativa.

A continuación, sugerimos algunas técnicas que pueden ser utilizadas en este proceso por 
el cuerpo docente.

4  Códice Florentino 1577/1976, Libro VI, 1
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19Introducción |

5  La metodología de investigación etnográfica permite elaborar des-
cripciones detalladas de los hechos, eliminando todo juicio de va-
lor, ya que éstos no permiten entender una práctica sociocultural 
desde la mirada de los actores.

a) Obtener información directa del contexto

La primera fuente de información del conocimiento 
de los pueblos indígenas y de las culturas migrantes 
está en la población de la comunidad y en sus agentes 
educativos, sobre todo los ancianos y ancianas, y 
aquellos que desarrollan una actividad particular 
como artesanos, campesinos, médicos tradicionales. 
De ellos se obtiene información valiosa al interactuar, 
observarlos en sus actividades y establecer diálogos. 
Desde la metodología etnográfica5, hablaremos de 
dos técnicas de investigación de campo: la entrevista 
y la observación participante.

Se le llama observación participante porque el 
que funge como investigador entra al campo de 
estudio buscando establecer confianza con los 
informantes, al observarlos sin entrometerse en 
lo que está sucediendo, simplemente y tomando 
registro de lo que sucede entre las personas, y 
la relación que establecen con los objetos. Esta 
técnica busca conocer el escenario y a las personas, 
es completamente descriptiva de las acciones, y no 
acepta, por ello, las opiniones que el investigador 
tiene al respecto. Se puede observar a una familia 
sembrando su milpa o en el campo migrante, a 
un curandero preparando un remedio o tratando 
a algún paciente, a unos danzantes ensayando o 
presentando su danza, a una abuela preparando la 
comida, etcétera. 

Antologias LN.indd   287 30/11/15   15:02



288

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante20

Ñu savi-mixteco Náhuatl de la huasteca 
Hidalguense

Hñähñú del Valle del 
Mezquital

Español

Jito Tlachilotli Heti Observar

Nda kani Keni Ofo* Describir

Chiso tnu’u Tlakuilos Ofo* Registrar

Ndatutu Nij pej penas Jo Recolectar 

En la entrevista, el guión no es una lista fija de preguntas —a modo de cuestionario con pregunta y 
respuesta—, sino un diálogo entre dos o más personas, en el que el entrevistador realiza preguntas con la 
finalidad de saber las ideas de los entrevistados, sus sentimientos, formas de actuar y opiniones que tienen 
de algún hecho o fenómeno, etcétera. La o el docente requiere entrevistar a especialistas sobre cada práctica 
sociocultural que se esté indagando, estableciendo una serie de encuentros reiterados cara a cara entre el 
investigador y un conjunto de informantes, con el objeto de comprender la perspectiva que tienen respecto 
de sus vidas, la vida en la comunidad, sus experiencias con el objeto de estudio (una danza ritual, las plantas 
medicinales, la siembra de calabaza, etcétera), y la manera cómo lo expresan con sus propias palabras.

La técnica de entrevista considera lo siguiente:

• Programar previamente la entrevista, la fecha, el momento del día y el lugar. Explicar el propósito de la 
entrevista y pedir un tiempo y un lugar tranquilo para platicar. Tener listos instrumentos como lápiz y el diario 
de campo, y de ser posible cámara fotográfica, grabadora o cámara de video.

• Al llegar al lugar saludar con atención al entrevistado y presentarse dando datos generales. 
• Lanzar preguntas que detonen el diálogo en donde la respuesta no sea un sí o un no solamente, sino que el 
informante tenga la oportunidad de extenderse en sus anécdotas.

• Escuchar detenidamente lo que comparte la persona, se trata de su vida y de sus opiniones, y ello merece 
ponerles toda la atención.

• Llevar un registro anotando palabras clave que nos hagan recordar después el curso de la entrevista, ya que 
si vamos anotando todo el diálogo, se puede perder la fluidez. Es mejor que el entrevistador se dé un tiempo 
después para ampliar el registro.

*  La palabra hace referencia al verbo escribir. 
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• Al concluir la entrevista, se sugiere preguntarle al entrevistado si desea platicar alguna 
otra cosa.

• Agradecer su tiempo, su atención y su plática. Invitar al entrevistado a la escuela en algún 
momento del proyecto a contar, a sus alumnos, algo de lo que platicó en la entrevista. 
Programar otra entrevista, de ser necesario.

• Al llegar a casa o al albergue indígena o migrante, no esperar mucho tiempo para tomar 
registro de la entrevista. El diario de campo es una herramienta que permite describir lo 
que nuestro informante dijo durante el diálogo que se estableció.

Se puede programar una observación y considerar entrevistar a alguien durante el suceso;  
sin embargo, también se han de considerar hacer observaciones y entrevistas aparte, 
por ejemplo: a) la observación en el lugar de la partera cuando platica con una mujer 
embarazada, dándole consejos de su estado, y b) la entrevista a esa misma partera en 
su vivienda, cuando se encuentra en un momento de descanso, sin otra actividad que 
la perturbe o distraiga, para que tenga el tiempo necesario para expresarse; los datos 
obtenidos por ambas técnicas se registran en el diario de campo. 

b) Búsqueda en documentos

Además de buscar con informantes directos, podemos aprovechar los datos de otros 
investigadores que se han interesado por el mismo tópico. Podemos encontrar un centro 
de documentación, ya sea en la biblioteca municipal, en el centro comunitario, albergue 
escolar, o en las bibliotecas de la escuela primaria, secundaria y preescolar. Si este recurso 
no está al alcance, entonces la o el docente puede traer algunos títulos que tenga en su 
casa o que haya podido conseguir en la cabecera municipal. 

Además de los libros, una biblioteca ofrece otros recursos: bibliotecarios de referencia, 
guías bibliográficas, enciclopedias, revistas y periódicos, documentos en línea, mapas. En 
un primer intento, es recomendable hablar con el bibliotecario, quien por lo general está 
deseoso de ayudar cuando no sabemos por dónde empezar. 
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante22

6   “Relaciones que pueden ser acordes con los sistemas de conocimientos sociales y culturales, de afinidad (las capacidades a potenciar en ambos 
casos son afines), de asociación (conocimientos cercanos que pueden poseer rasgos distintos o similares), de carácter antagónico (debido a 
las diferencias en las visiones de mundo), de complementariedad (conocimientos que se desarrollan en diferentes niveles y, por tanto, sean 
complementarios unos de otros), de diferenciación (conocimientos que no se vinculan o no tienen cabida en otro sistema por cuestiones in-
trínsecas –al desarrollo sociohistórico de las culturas y sociedades– de la generación del conocimiento.” Plan de estudios 2011. Educación Básica. 
pág. 60.

7  Ídem. pág. 61.

La diversificación del 
conocimiento de los pueblos 
indígenas y de la cultura migrante

El Marco Curricular de la Educación Preescolar 
Indígena y de la población migrante orienta la 
tarea de incluir en el aula los contenidos que 
provienen del acervo cultural de los pueblos 
originarios y de las experiencias de los migrantes, 
y articularlos con los planteamientos del Plan de 
Estudios 2011 y el Programa de estudios del nivel. 
Esta propuesta de orden curricular, pedagógica y 
didáctica que fue incluida en el Acuerdo 592 por el 
que se establece la Articulación de la Educación Básica,  
reconoce los conocimientos de las culturas indígenas 
ancestrales y actuales, y de las sociedades migrantes, 
como aprendizajes esperados propios de las culturas 
indígenas y migrantes, a la vez que propicia el acceso 
a otros conocimientos del mundo y se forma en su 
análisis para vincular con los aprendizajes esperados 
del Plan de Estudios 2011 y el Programa de estudio.6 

Lo anterior implica incluir aquello que los pueblos y las comunidades indígenas y migrantes sustentan para 
desarrollarse en lo educativo, tanto los conocimientos y su cosmovisión, como las competencias que el uso de éstos 
conlleva; y, por otro lado, requiere concebir la contextualización de aquellas competencias que se busca favorecer. 
En este proceso se ha de buscar el apoyo de los miembros reconocidos en las comunidades como fuente 
de conocimiento y de aquellas personas —expertos, académicos, docentes— que puedan reforzarlos, 
promoviendo el respeto entre géneros y los derechos de niñas y niños.7
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El fascículo Metodología para el desarrollo de proyectos 
didácticos es un material de apoyo que se integra 
al Marco del nivel preescolar, porque orienta a 
las figuras educativas en la retadora tarea de 
contextualizar y diversificar las prácticas de aula. 
Posibilita la contextualización, es decir, la indagación, 
profundización e inclusión de estos conocimientos 
desde la perspectiva y las formas de transmisión y 
adquisición propias de los pueblos y comunidades 
como un saber valioso; y ayuda a desarrollar las 
identidades de la niñez indígena y migrante, 
lo que les permitirá acceder a la sociedad con bases 
firmes y establecer relaciones simétricas al dialogar 
con otros grupos culturales a la vez que aportan 
sus conocimientos. Sugiere la diversificación que 
le permite al docente partir de la indagación de su 
realidad escolar, cultural y social para recuperar 
las prácticas sociales y culturales del contexto, 
que se relacionan, sobre todo, con los campos 
de interacción con el mundo y salud, y darles el 
tratamiento didáctico al convertirlas en secuencias 
de aprendizaje —como actividades, situaciones 
didácticas y secuencias didácticas—,8 dentro de 
éstas últimas se consideran los talleres y proyectos 
didácticos, siendo el proyecto la metodología que se 
desarrolla más ampliamente en este documento.

8  Ídem. pág. 62.
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9  El Marco Curricular concibe la escuela abierta a la comunidad porque ésta participa de forma activa en la definición de las prácticas sociales y 
culturales que son pertinentes de enseñarse a sus miembros. Este consenso es recomendable impulsarlo en la elaboración del proyecto educati-
vo y/o programa anual de trabajo, conformando y consolidando una comunidad de aprendizaje. 

En este documento se entiende por proyecto didáctico a la secuencia didáctica cuyo principio funda-
mental es que las niñas y los niños conozcan su cultura mediante una investigación que harán en su 
comunidad. Por medio de ella se busca potenciar, desde la primera infancia, la actitud exploradora y 

curiosa de los alumnos y la reflexión sobre el conocimiento que se obtiene, haciendo uso de técnicas de inves-
tigación que permitan el acercamiento con informantes de la propia comunidad, quienes son poseedores y han 
sido transmisores del conocimiento de los pueblos indígenas por generaciones, y de las sociedades migrantes 
que, en su tránsito por el territorio, conservan éstos y acumulan otros conocimientos. Se trata de una metodo-
logía que permite abordar éstos y vincularlos con los definidos en el Plan de Estudios y el Programa de estudios.

En el desarrollo de un proyecto didáctico se definen los conocimientos que posee y desarrolla la comunidad, y 
su tratamiento escolar considerando los siguientes aspectos para el diseño de la secuencia didáctica:

• Aquellos conocimientos indígenas y de las culturas migrantes que, en consenso con la comunidad educa-
tiva,9 se definan para ser abordados por las alumnas y los alumnos de preescolar.

• La inclusión de éstos como aprendizajes esperados del Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y 
de la población migrante, y su comparación y vinculación con los del Plan y el programa de estudios.

• La formulación de objetivos e hipótesis de indagación por parte del alumnado, en razón de lo que sabe 
y de sus propios intereses, motivándolo a valorar y a querer conocer más sobre los conocimientos que 
posee de su etnia.

• La búsqueda de información a través de la indagación en la comunidad, en diferentes medios y emplean-
do diversas técnicas.

• La reflexión de lo indagado que permita la construcción de conocimientos, a partir de organizar la infor-
mación en distintos registros y en la elaboración de diversos productos.
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• La difusión del conocimiento a miembros de la comunidad, su uso en diversas actividades de la vida esco-
lar y comunitaria,10 así como la articulación con conocimientos similares de otras culturas. 

• La evaluación continua del proceso.

Un proyecto puede organizarse siguiendo un determinado eje, por ejemplo: la definición de un concepto 
como la concepción de salud-enfermedad de la comunidad; un problema general o particular, como la desnu-
trición infantil o la alimentación de los alumnos de preescolar; un conjunto de preguntas interrelacionadas, 
por ejemplo ¿cómo nos benefician las plantas de la comunidad?, y ¿qué materiales usan los artesanos de mi 
comunidad?; una práctica sociocultural que merezca la pena ser tratada por sí misma, como el cuidado del 
maíz, sustento de las comunidades indígenas y migrantes.

Una vez definidos los conocimientos locales que la propia comunidad ha consensado que quieren y que se 
pueden enseñar en el aula, se desarrolla un proyecto didáctico,11 considerando:

• Partir de lo que los estudiantes conocen de su localidad, de sus esquemas precedentes, de sus hipótesis 
—verdaderas, falsas o incompletas— ante la práctica sociocultural que se ha de abordar. 

• Las y los docentes han de ser capaces de conectar con los intereses de sus alumnos, y de propiciar el 
aprendizaje para lograr una actitud favorable por conocer más. 

• La secuencia de actividades la configura la o el docente a partir de las propuestas de los alumnos y de la 
previsión de una estructura lógica y secuencial de la indagación para facilitar el proceso. Al desarrollar el 
proyecto didáctico se ha de tener en cuenta que la planeación constituye un punto de partida, y que la 
secuencia puede ser modificada en el transcurso del proyecto, conforme el grupo obtiene informaciones. 
Se sugiere tener a la vista del grupo un plan de trabajo como lista de cotejo con ilustraciones del proceso, 
considerando lo que hay que investigar —las entrevistas, observaciones y otras fuentes que se van a 
consultar— y los tiempos previstos; de esta forma, los alumnos lo tendrán presente y podrán ir palo-
meando lo que ya hicieron.  

• Se organizan las actividades de indagación —observación, experimentación, entrevistas, visitas a agen-
tes educativos comunitarios—, con la participación en equipos. Será necesario definir quiénes van a 
entrevistar al sabio de la comunidad, quiénes van a buscar información en internet, quiénes van a hacer 

10 Se sugiere tender puentes y establecer vínculos con los proyectos productivos que se desarrollan en los albergues escolares indígenas, pues  
éstos tienen también un objetivo pedagógico al propiciar la construcción de aprendizajes con sentido. El centro de educación preescolar 
indígena puede recurrir al personal del albergue para concertar tareas conjuntas en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

11  “Al proceso de elaborar actividades, situaciones o secuencias didácticas se le llama desarrollo curricular. Al hacerlo se toma en cuenta la pro-
puesta nacional general, el marco curricular, las planeaciones generales y el diagnóstico; este proceso implica también la acción de la práctica 
educativa”. Marco curricular de la Educación Inicial Indígena. Fascículo V, pág. 21.  
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los carteles, etcétera.12 Además, se requiere tener pensados los espacios y materiales necesarios, tanto 
del centro escolar y el aula, como los lugares de la comunidad que se van a visitar, ello facilitará el trabajo 
individual y colectivo.

• La participación activa de los miembros del colectivo escolar es necesaria. Una vez que se determinan las 
prioridades de investigación, se invita a los miembros de la comunidad y familiares que desde un inicio del 
proyecto decidieron ser partícipes de la experiencia, comunicándoles en su debido momento qué se va a 
hacer, para qué y cómo puede cada uno colaborar, por ejemplo: acompañamiento en las actividades de 
observación y entrevista fuera del aula, pláticas con los niños, elaboración de los materiales necesarios en 
lenguas indígenas nacionales y otros.

• Se valora la información obtenida de la investigación, con la perspectiva de que constituye una base para 
establecer nuevos aprendizajes. Lo anterior depende del nivel de involucramiento y autonomía que van 
logrando los alumnos al formular las preguntas de observación y/o de entrevista, al hacer ellos mismos 
los cuestionamientos y registrar lo que escucharon y observaron con dibujos y/o texto escrito, lo que 
difícilmente se logra en el primer intento. También depende del trabajo que se realice en el aula con los 
datos para lo cual es necesario elaborar diversos tipos de registro: tablas de clasificación y comparación de 
datos, dibujos y textos que permitan a los alumnos reflexionar sobre lo que han aprendido, éstos se pue-
den elaborar con o sin ayuda de acompañantes para la escritura; se sugiere retomar narrativas en lenguas 
indígenas nacionales, como cuentos, leyendas, poesías, canciones, plegarias.

• Al interior del proyecto, se planean actividades y situaciones didácticas alrededor de la práctica que se 
está investigando; por ejemplo, lecturas de la biblioteca de aula que permitan reflexionar al respecto, 
o juegos que posibiliten una mejor apropiación o reforzamiento de ciertas nociones obtenidas durante 
el proyecto; además, se sugiere la modalidad de taller/laboratorio para el tratamiento específico de al-
gunos aspectos en cuanto a la reflexión y uso de las lenguas indígenas y el español, y otros para ampliar 
el conocimiento de algunas técnicas provenientes de los pueblos indígenas y de las culturas migrantes, 
como la elaboración de piezas de barro, el tejido con telar, el cultivo de plantas para el herbario de la 
escuela, entre otros que surjan del interés de las alumnas y los alumnos y de padres/madres de familia. 
También es conveniente dejar espacios en la jornada para tratar otros aspectos que la o el docente quiera 
favorecer de otros campos formativos, de acuerdo al diagnóstico y evaluaciones que ha efectuado en el 
ciclo escolar.

• Una vez avanzado hasta este punto, se pueden preparar, con la participación de las y los alumnos, de madres 
y padres de familia, carteles, exposiciones, presentaciones, antologías u otro tipo de productos que comu-
niquen a las personas de la comunidad los resultados de la investigación y muestren la apropiación de los 
alumnos de dichos aprendizajes, los cuales han de compartirse con otros agentes educativos comunitarios. 

12  Ésta es sólo una forma de organizar a los equipos. También se pueden organizar para indagar cada uno un aspecto de la ceremonia, etcétera.
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• Por último, la evaluación valora el proceso de 
la secuencia, para identificar el logro de apren-
dizajes y replantear el quehacer docente hacia 
su mejora. Parte de tomar en cuenta que el gru-
po desconocía esta práctica, y que ahora al pre-
guntarles por ésta, logran responder, dar deta-
lles de su realización y los significados que tiene 
para la comunidad; además de las habilidades 
de investigación que desarrollaron, las destre-
zas manuales en el tallado de una pieza, por 
ejemplo, y las actitudes que demuestra el grupo 
por haber conocido más a fondo su cultura.

Es necesario considerar que en el desarrollo de 
proyectos didácticos, la investigación y su difusión 
a la comunidad mantiene la motivación del grupo; 
el no obtener información que les signifique nuevos 
aprendizajes, desmotiva a los alumnos y sería difícil 
involucrarlos nuevamente en otro proyecto, o que 
ellos mismos propongan otras líneas de investigación. 
Por ello es necesario que en preescolar se prevean 
algunas actividades dirigidas, a la par de las que los 
propios alumnos proponen, en donde sea la o el 
docente quien organice una plática en el aula con 
algún sabio de la comunidad, y lo cuestione sobre 
la práctica que están investigando, dejando que un 
grupo de alumnas y alumnos escuche y registre —
con dibujos y algunas grafías— lo que esta persona 
les cuenta, y otro grupo se involucre poco a poco en 
realizar preguntas; también es necesario que poco a 
poco se den cuenta si efectivamente han cumplido 
con los intereses que expresaron previamente. Al 
terminar el diálogo con la persona invitada, verificar 
qué tanto han puesto atención al cuestionarlos 
sobre los datos que obtuvieron, haciéndoles ver que 
cuando no se han obtenido todos los datos que se 

necesitan, se han de buscar otros momentos para 
conversar con la persona y consultar a otras, sin 
que esto lo vean como un fracaso, ya que todo 
investigador tiene que ir y venir una y otra vez hasta 
obtener todo lo que quiere, planteándose un límite, 
pues la investigación no es un proceso lineal.

En la metodología de proyectos didácticos, es fun-
ción de la o el docente despiertar constantemente 
en la alumna y el alumno el interés y la motivación 
por lo desconocido, tomando en cuenta los gustos 
e inquietudes que presentan de manera personal y 
en colectivo, y crean un ambiente propicio y apto 
para la autonomía y la creatividad, logrando en ello 
avances paulatinos. 

Contenido y estructura de los 
proyectos didácticos

A lo largo de la historia, los pueblos y comunidades 
indígenas y las culturas migrantes han construido, 
mantenido y desarrollado una serie de conocimien-
tos que se corresponden con las disciplinas que desde 
la cultura occidental son la biología, ecología, medi-
cina, nutrición, tecnología, matemáticas y lingüís-
tica, entre otras; éstos sobreviven por medio de la 
tradición oral y las prácticas comunitarias, siendo 
la observación astronómica y la de los ciclos de la 
naturaleza, así como las relaciones que la comunidad 
establece con el entorno, los principales instrumentos 
que poseen para dar sentido y respuesta a situaciones 
de la vida cotidiana y de emergencia.

El fascículo Metodología para el desarrollo de proyectos 
didácticos incluye este valioso bagaje en cuatro pro-
yectos, cada uno desarrolla una práctica sociocultu-

Antologias LN.indd   295 30/11/15   15:03



296

A
N

TO
LO

G
ÍA

 P
A

RA
 E

L 
FO

RT
A

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
S 

FU
N

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
SE

SO
R 

 T
ÉC

N
IC

O
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 E
L 

TU
TO

R 
A

 E
SC

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S

31El Proyecto didáctico |

ral ligada a los campos formativos de Interacción con 
el Mundo y Salud; estos son:

1. Manejo tradicional de los elementos de la na-
turaleza.

2. Alimentos tradicionales.
3. Sistema mexicano de medicina tradicional in-

dígena.
4. La ritualidad agrícola de los pueblos origina-

rios.

El proyecto sobre el manejo tradicional de los 
elementos de la naturaleza resalta la importancia que 
dan los pueblos originarios y la cultura migrante a 
la tierra como elemento sagrado y refiere al sentido 
holístico de su cosmovisión, por lo que la interacción 
con ella se concibe desde el ser parte de ella misma; 
no la ven, como un recurso para su explotación, ni 
como fuente de producción. Esta visión se asocia a 
sus formas y estilos de vida —como la reciprocidad 
y el respeto profundo que le profesan—, y a sus 
actividades agrícolas —ligadas a los ciclos lunares—, 
fundamental en la vida comunitaria y que, del algún 
modo, se traslada a los campos migrantes. Por lo 
tanto, la relación que establecen con la tierra, es 
parte fundamentales de su historia y de su identidad. 
La inclusión de este conocimiento al trabajo en el 
aula se vincula a la comprensión del entorno natura 
sociocultural,13 que busca fomentar “una actitud 
reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento 
adecuado de la riqueza natura y orienta la participación 
en el cuidado del medio ambiente.”14 Como se verá, 

el proyecto destaca la aportación de conocimientos 
y prácticas para el manejo del medio ambiente y los 
elementos de la naturaleza, que son ecológicamente 
sustentables, porque los indígenas son aliados de la 
conservación y preservación del entorno natura socio-
cultural.

En el proyecto “Alimentos tradicionales” se trabaja 
la relación ser humano-naturaleza-ciclos agrícolas-
alimentación. Esta relación implica conocimientos 
transmitidos —de padres a hijos y de madres a 
hijas, por generaciones— a través de las prácticas 
sociales y culturales, en donde la oralidad fortalece 
los vínculos familiares cotidianamente, y los 
comunitarios en las asambleas y fiestas.14 El trabajo 
con este proyecto destaca el aporte nutricional de 
alimentos vegetales como el maíz, los quelites y el 
frijol, etcétera, e insectos como gusanos, chapulines, 
hormigas y escamoles, entre otros.

El proyecto “Sistema mexicano de medicina 
tradicional indígena” expone otro claro ejemplo 
de la relación del ser humano con la naturaleza 
como uno mismo, a la vez que trabaja su uso 
medicinal, exaltando el papel de los poseedores de 
conocimientos, que tratan enfermedades a partir 
de la herbolaria y otras especies con propiedades 
curativas, como animales y minerales, y que ahora 
se conoce como Sistema mexicano de medicina 
tradicional indígena, que reconoce diferentes tipos 
de médicos, como parteras, hueseros, sobadores, 
culebreros, etcétera. Por medicina tradicional 

13  Constructo que hace relevante la vinculación de lo natural con lo sociocultural en las comunidades indígenas actuales e históricas. Desde este 
marco, cuando se hace referencia de lo natural, no se separa de lo sociocultural ni viceversa. Tomado del Marco Curricular de la Educación Inicial. 
Fascículo II. Fundamentos y formas de atención.
14  Plan de estudios 2011. Educación Básica. Pág. 54
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indígena mexicana se entiende el sistema de 
concepciones, prácticas y recursos materiales y 
simbólicos destinados al cuidado de la salud, en el 
que un aspecto clave es el equilibrio entre los ámbitos 
físico, espiritual, psíquico y moral de la persona, 
ligados estrechamente con lo social y cultural del 
grupo. Los proyectos de alimentación y medicina se 
vinculan al enfoque del campo de Salud que busca 
estimular la toma de conciencia de las acciones para 
una vida saludable.

Finalmente, el proyecto “Ritualidad agrícola” aborda el 
tratamiento que se ha de dar a las tradiciones de los 
pueblos indígenas. Se enfatizan las de tipo agrícola, 
a través de las cuales los pueblos y comunidades 
establecen un diálogo permanente con los elementos 
de la naturaleza: el sol, la luna, la tierra, los cerros, 
las cuevas, el agua, el aire y el maíz en torno a la 
observación rigurosa y sistemática de los ciclos 
del sol, de la luna, de las estrellas, de la lluvia y de 
los ciclos agrícolas. Este proyecto pretende ir más 
allá de la organización de las fiestas, al promover la 
comprensión y sentido de éstas, dentro del marco de 
respeto y comprensión de la diversidad étnica, social, 
cultural y lingüística.

Este fascículo tiene como principal insumo los 
trabajos logrados en las cuatro sesiones del Colegio 
académico sobre Interacción con el mundo, 
organizado por la Subdirección para la Atención de 
la Educación Preescolar Indígena de la Dirección de 
Educación Básica. Los proyectos que aquí se 
muestran derivaron de aquellos que desarrollaron 
docentes frente a grupo de educación preescolar 
indígena en sus aulas y/o centros; su diseño fue 
construido con la colaboración e ideas de los 

docentes participantes, Asesores Académicos de la 
Diversidad (AAD) de preescolar y responsables de 
educación preescolar indígena.

El fascículo ha de vincularse a las características de la 
obra Juegos y materiales de la niñez indígena y migrante. 
Cuaderno del alumno y Guía-cuaderno del docente, 
que especializa la atención del nivel considerando: 
la condición plurilingüe y multicultural, las 
metodologías y organización unigrado y multigrado, 
la inclusión de niñas y niños con barreras para el 
aprendizaje, y la participación familiar y comunitaria 
en el trabajo del aula. Por lo tanto, las orientaciones 
que aquí se presentan han de considerarse al 
desarrollar las sugerencias didácticas de la Guía-
cuaderno del docente. Para muestra, este fascículo 
retoma algunas láminas del Cuaderno del alumno para 
el diseño de los proyectos didácticos, el trabajo por 
talleres/laboratorio de escritura-lectura en lengua 
indígena y/o español, y algunos juegos. También se 
tomaron láminas del Cuaderno de Ciencia, tecnología 
y narrativa de los pueblos indígenas, y los carteles de 
la serie El saber de las plantas, material que la DGEI 
elaboró en colaboración con la Comisión Nacional 
de la Biodiversidad (Conabio). En suma, se trata de 
impulsar una planeación didáctica con inclusión 
de conocimientos de los pueblos indígenas y de las 
culturas migrantes para el desarrollo local.

Cada proyecto tiene una misma estructura a 
manera de propuesta y actividades sugeridas, que 
no las únicas a realizarse, ni en el orden a llevarse 
a cabo. El efecto innovador es algo que siempre ha 
de impulsarse en el conjunto de acciones y toma 
de decisiones de las y los docentes —apegado a 
las características del grupo y de las opiniones de 
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los agentes educativos comunitarios involucrados 
en la labor educativa—. Se trata de prototipos que 
se espera detonen los propios desarrollos de cada 
docente; igualmente, las prácticas socioculturales 
propuestas en los proyectos son ejemplo para incluir 
otras de acuerdo a los aspectos de la cultura que al 
grupo étnico le interese recuperar y desarrollar. 

A continuación se detalla la estructura de cada proyecto 
y algunas orientaciones para el trabajo en aula. 

Introducción 
Un pequeño texto en donde se enuncia una aproxi-
mación a la práctica sociocultural que se busca tra-
bajar en el proyecto didáctico, vinculado a los cono-
cimientos de los pueblos originarios y de las culturas 
migrantes. Tiene como objetivo brindar un acerca-
miento inicial que impulse a que las y los docentes 
escriban sus experiencias de indagación particulares 
de sus localidades y de los albergues de los campa-
mentos agrícolas. 

Consideraciones previas de las y los docentes
Plantean actividades que las y los docentes han de 
poner en práctica, previas al desarrollo del proyecto 
didáctico, como:

• Búsqueda de información para iniciar el desa-
rrollo del proyecto, en correspondencia con el 
principio de contextualización antes explicado, 
que conlleva la indagación e inclusión de conoci-
mientos de los pueblos indígenas y de la cultura 
migrante. Permite tener un primer acercamiento 
y conocer la práctica a investigar por los alum-
nos, lo que permitirá orientar el planteamiento 
de las primeras hipótesis y motivarlos. La mejor 

forma se da cuando las y los docentes tienen 
un bagaje más amplio que el resto del grupo. 
Para ello requieren posicionarse también como 
investigadores, previamente al desarrollo del 
proyecto y a la par de sus alumnos, haciendo 
observación y entrevistas y documentándose.

• Contemplar los recursos materiales, espacios y 
tiempos, y la participación activa de madres y 
padres de familia, otros agentes educativos  
y autoridades comunitarias, e identificando a 
aquellos que poseen un dominio de las prácticas 
a trabajar y puedan aportar información a los 
alumnos.

Como especialista de las culturas y de su lengua, in-
novador e investigador, la o el docente puede ampliar 
este apartado tanto como lo requiera. Comprende la 
sección “Notas de campo/Mis notas de campo”.

A partir de este punto, se trata de secciones que 
orientan el desarrollo de los proyectos didácticos.

Título 
Enuncia las prácticas socioculturales sobre las que 
versa el proyecto.
Aspectos de la cultura que recupera 
Conocimientos de los pueblos originarios que están 
considerados al desarrollar el proyecto.

Notas de campo: recupera conocimientos de 
docentes indígenas que participaron en el Cole-
gio y han investigado de esta práctica e invita a 
escribir lo propio en la sección Mis notas.
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Tiempo estimado 
Indica la temporalidad aproximada del proyecto.

Propósitos
En torno a los conocimientos de los pueblos 
originarios. 

Campos formativos/Aprendizajes esperados 
Refiere al planteamiento del Marco curricular de la 
Educación Preescolar Indígena y de la población migrante. 
Constituyen una guía para organizar el desarrollo 
del proyecto y para observar y evaluar a cada niño/
niña; tendrán que ser seleccionados y ampliados por 
quien diseñe el proyecto didáctico, en respuesta a las 
características del grupo, a lo esperado para este nivel 
educativo y a lo que, desde la comunidad en la que se 
trabaja, se quiere favorecer.

Organización
Se refiere a la diversificación que requiere la 
organización y metodologías para grupos unigrado y 
multigrado, que centra sus esfuerzos en potenciar las 
capacidades de las alumnas y los alumnos —individual 
y colectivamente—, por medio de estrategias que 
implican: comunicación efectiva, trabajo en equipo, 
establecimiento común de reglas, distribución de 
tareas compartidas e individuales, cumplimiento de 
compromisos adquiridos mutuamente, formulación y 
discusión de preguntas, ideas e hipótesis; uso creativo 
de recursos didácticos; crítica positiva y constructiva 
que permita el entendimiento y la inclusión; el 
planteamiento de retos colectivos; resolución 
de conflictos de forma oportuna; vinculación 
estrecha con la comunidad y evaluación como 
proceso continuo y permanente. Ello implica para 

el colectivo de los centros de preescolar, promover 
una colaboración entre pares que se caracterice por 
fomentar convivencias sólidas basadas en el respeto y 
el reconocimiento de las diferencias.

Para ello, la o el docente encontrará en cada proyec-
to un recuadro que sugiere todas las formas de dis-
tribución del grupo,  para la realización de las activi-
dades. Se plantea en dos columnas para la atención 
unigrado y multigrado, en ésta última se especifica 
de la siguiente manera:

• Niños y niñas organizados por: 

• grado (alumnos de primero, segundo o 
tercer grado) 

• edad (niños de tres, cuatro o cinco años, 
separados)

• niveles de aprendizaje y/o desarrollo que 
requieren mayor atención

• Niños y niñas de diferentes grados que confor-
man un solo equipo, por ejemplo: alumnos de 
primero, segundo y tercer grado juntos; o de 
primero y segundo; o de segundo y tercero; o de 
tercero y primero, tomando en cuenta que haya 
alumnos con distintas capacidades y/o niveles 
de logro educativo, para la distribución de las 
tareas, y tutoreos.

En las sugerencias de actividad, delante de cada una, 
encontrará la ilustración que refiere a la forma de 
organización concreta, la cual se representa con al-
guna de estas ilustraciones:
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Individual Cuando la tarea que realiza el alumno, no implica una relación con los otros. 

Individual en grupo

Cuando en la introducción o exposición de un contenido se motiva a los alumnos 
a participar mediante preguntas, comentarios, propuestas, argumentos; cada 
alumno decide participar o no, el que lo hace, hace partícipe al grupo de su 

respuesta, y otros pueden responderle a él o al maestro; todo el grupo por tanto, 
realiza la escucha de los otros integrantes del grupo. 

Parejas Se relacionan dos alumnos para hacer juntos las labores.

Tríos Se relacionan tres alumnos para hacer juntos las labores.

Equipos de cinco integrantes Se relacionan dos o más alumnos para ocuparse juntos en las labores.

Comunitario
Es la organización donde se involucra a todo el grupo en general, con la finalidad 
de que todos participen y entre ellos haya una relación de argumentación, toma 

de decisión grupal. 

Desarrollo de la secuencia didáctica 
Son tres los momentos que se plantean en el diseño y la acción de la práctica educativa de la secuencia didác-
tica. 

Las etapas del proyecto didáctico son:

A) Introducción al proyecto. 
B) Desarrollo de la metodología de investigación.
C) Discusión y reafirmación de lo aprendido.
D) Motivación por saber más.

Cada uno con sus fases que a continuación se detallan:

A) Introducción al proyecto. Hace referencia a partir y conectar con lo que previamente las alumnas y los 
alumnos conocen de su localidad y de otras, y con sus esquemas de conocimiento precedentes. Se plantea en 
tres momentos:
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a)   Reconocer los aprendizajes previos de los alumnos. Mediante 
diversas estrategias la o el docente puede indagar los cono-
cimientos previos del grupo, antes de iniciar con actividades 
como diálogos, juegos y producciones orales y escritas. Duran-
te éstas las y los docentes ponen atención a las respuestas (ora-
les-escritas-corporales) de cada uno; para ello es recomenda-
ble siempre preguntar: ¿por qué piensas así?, ¿cómo lo sabes?, 
¿quién te lo enseñó?, ¿dónde lo viste-aprendiste?

b)  Planteamiento de preguntas detonantes que motiven la investi-
gación. Se proponen preguntas generales y específicas que per-
miten perfilar las prácticas socioculturales a investigar. De acuer-
do a los conocimientos que se identifican previamente, conviene 
cuestionarlos a fin de que se den cuenta de que hay hechos y/o 
fenómenos que no conocen del todo y que se pueden investigar 
en la comunidad. Esto los retará para la fase siguiente.

c)   Indagación de ideas y/o formulación de hipótesis. A raíz de iden-
tificar y dar explicaciones incipientes, y tomando en cuenta el 
interés particular del grupo en cuanto a la práctica sociocultural 
a indagar, se estimula a las alumnas y los alumnos a plantear 
una o varias ideas de investigación y una o varias hipótesis, que 
den cuenta de lo que creen que sucederá o que encontrarán. La 
experiencia de predecir soluciones a un problema y de encon-
trar respuestas a una pregunta, desde sus referentes sociales 
y culturales, aporta al desarrollo del razonamiento condicional, 
mediante el cual la mente imagina, busca alternativas y prevé 
consecuencias. Para ello la o el docente orienta al grupo a reco-
nocer sus afirmaciones o premisas, y partir de ellas para predecir 
conclusiones, ayudándolo a imaginar, por ejemplo, que las cosas 
son diferentes a como son ahora: si hubieras nacido en una co-
munidad diferente, entonces… O a predecir lo que va a pasar si 
realizamos un procedimiento, por ejemplo: si le pones más agua 
al mole, entonces… O a imaginar cómo cree que se obtiene una 
cosa, por ejemplo: la leche proviene de la vaca…
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B) Desarrollo de la metodología de investigación. 
Aprovechando la apertura al conocimiento y 
potenciando el interés surgido en el grupo, es tarea 
de la o el docente motivar, involucrar y favorecer 
nuevos aprendizajes. Se les invita a hacer una 
investigación de la práctica sociocultural, con las 
ideas e hipótesis que se plantearon, motivando a 
decidir qué actividades van a realizar y cómo se van 
a organizar para conformar un plan de trabajo. 

Por naturaleza, el ser humano tiende a buscar el 
sentido de las cosas, desde la infancia pregunta, 
explora e indaga por él mismo el entorno que le rodea, 
saca conclusiones de acuerdo a lo que experimenta, 
observa y cuestiona; y cuando investiga algo, busca 
diversas formas de resolver el desafío. Fomentar la 
capacidad investigadora en niños/niñas, ayuda a que 
se inicien en la construcción de conceptos, principios 
y explicaciones del entorno natura sociocultural.

Lo más importante en el proceso de indagación es 
la dinamización de las ideas que van surgiendo, más 
que llegar a una solución. Esto se logra apoyando al 
grupo a trabajar en equipo y no sólo a conformarlo, 
motivándolos a cambiar de papeles dentro de los 
que inicialmente fueron estableciéndose, con la 
intención de que sean cada vez más autónomos en 
el estudio desde la realización de distintas tareas; 
también se requiere retar lo que ya conocen, 
cuestionando la información que ya tienen y la que 
empiezan a obtener. 

En esta etapa se hace la búsqueda de información: 
la información oral se recaba de las personas de la 
comunidad al observarlas en sus casas o lugares de 
trabajo; pláticas con invitados —compañeros de otros 

grupos, sabios o autoridades de la comunidad, 
familiares de los alumnos— y otras fuentes como 
visitas a museos, exposiciones, videos, internet, 
seleccionando las que estén al alcance del grupo. 

En la etapa de desarrollo de la metodología de 
investigación, el trabajo en equipo permite definir 
las funciones que cada uno de los participantes 
realizará, de acuerdo a los logros de las alumnas y los 
alumnos, por ejemplo: uno o dos “entrevistadores” 
conducirán la charla; uno o dos “fotógrafos” 
dibujarán un cuadro en el que aparezca la persona 
entrevistada, el entrevistador y el lugar en el que se 
realiza la entrevista; y uno o dos que puedan escribir 
algunas grafías para registrar lo que dijo la persona.

La investigación tiene las siguientes fases —no li-
neales—, pues conforme obtienen información y la 
registran, se dan cuenta de que no acaba ahí, y que 
con otras personas y en otros lugares obtendrán 
otras informaciones que habrán de volver a registrar, 
etcétera. Las fases son:

     Observación-experimentación en diferentes 
espacios de la escuela y comunidad. Una 
fuente fundamental será el entorno natura 
sociocultural del alumno, lo que significa 
que el contacto directo que tiene con el 
medio y con las personas, la exploración, y 
en algunos casos la manipulación, son una 
fuente muy valiosa por la cantidad de expe-
riencias que esto le puede dar. Recordemos 
que desde la cosmovisión de los pueblos in-
dígenas el entorno natural se concibe ligado 
a lo social y lo cultural, para ellos el cosmos 
y las manifestaciones de la naturaleza están 
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ligadas a la vida de los seres humanos, a la 
vez éstos procuran el equilibrio.

     Participación de agentes educativos comu-
nitarios especialistas. Fomentar un clima de 
implicación e interés participativo con cada 
persona de la comunidad relacionada con lo 
que se está trabajando en la clase, comuni-
cándoles en su debido momento qué se va a 
hacer, para qué, cómo puede cada uno co-
laborar —acompañamiento de actividades, 
pláticas con los niños, etcétera—. La par-
ticipación activa de los agentes educativos 
y líderes comunitarios es indispensable; una 
vez que el grupo determina las prioridades 
de investigación, se invita a éstos a ser par-
tícipes de la experiencia, informándoles de 
las visitas que se harán, acordando y pre-
viendo junto con ellos la información que la 
alumnas y los alumnos buscan obtener de 
ellos.

          Entrevistas a agentes educativos y líderes co-
munitarios. En preescolar, es recomendable 
planificar sesiones específicas que decidan 
los escenarios y las personas que quieren en-
trevistar, formulen las preguntas que inclui-
rán y orientarles para que tengan presentes 
todos los aspectos. Lo más conveniente es 
provocar, a la par o previo a un proyecto di-
dáctico, un taller/laboratorio de entrevista.

El uso didáctico de la entrevista ha de consi-
derar lo siguiente:

• Elaborar un guión de preguntas, se sugie-
re iniciar la formación de las alumnos y los 
alumnas, con una pregunta que abarque una 
respuesta muy amplia, por ejemplo: ¿Cómo 
aprendiste a curar a las personas? ¿Cómo se 
hace el pinole? ¿Para qué se hace la Danza 
del Venado?

• El docente establece los acuerdos con la per-
sona que se va a entrevistar para anticipar 
las preguntas de los alumnos y comentarle 
que extienda sus anécdotas. Comunicar al 
grupo o equipo, el lugar y la fecha de la en-
trevista. Platicar con ellas/ellos previamen-
te, acerca de las normas básicas de respeto.

• Al llegar al lugar, una alumna o alumno del 
equipo o del grupo, saluda, presenta a sus 
demás compañeros, explica el motivo de la 
visita.

Juegos y materiales educativos de 
la niñez indígena y migrante.
La actividad “¿Cómo busco información? 
Hakewa nepɨretiwauni (lengua wixárika-huichol 
del norte)”15, plantea el trabajo por taller/la-
boratorio para que los alumnos de preescolar 
aprendan a investigar por medio de la búsqueda 
de información en distintas fuentes, entre ellas 
la entrevista.

15 DGEI. Juegos y materiales educativos de la niñez indígena y migrante. Cuaderno del alumno y Guía-cuaderno del docente. SEP, México, 2011.  
Actividad 9
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• Se hacen las preguntas. No es conveniente que sea el docente quien comience a hacerlas, hay que dar 
oportunidad a los pequeños. 

• Se ha de buscar que esta actividad dure un tiempo adecuado, de 20 a 45 minutos como máximo, 
y de ser necesario, de una a tres sesiones, para poco a poco alargar los diálogos. Si el informante es 
hablante de la lengua indígena, y los alumnos no, es preferirle pedirle antes que hable en su lengua, y 
aclararle que al final o en cada pregunta la o el docente o alguna otra persona hará la interpretación. 
En este caso plantear al grupo que es más valioso escucharlo en la lengua de origen y posteriormente 
se hará la interpretación.

• Organizar a los equipos para que algunos tengan la tarea de tomar nota a partir de dibujos y/o grafías. 
Recordarles que estos registros servirán en las actividades que se harán en el aula.

       Búsqueda en otras fuentes. Sección que sugiere páginas de internet que pueden ser consultadas con 
apoyo de docentes. Si se tiene la oportunidad de ingresar a internet en la escuela o en algún otro 
lugar de la comunidad, merece la pena dejar que sean ellos quienes manipulen la computadora, esto 
les emociona y atrae su atención, despertando su interés por la investigación.

        Registro y análisis de la información. El alumno, de forma individual, en equipos o en diálogo con todo 
el grupo, asiente las informaciones que va obteniendo y reflexione si es suficiente, si corresponde a las 
ideas que tuvo al inicio y si responde a las hipótesis que se había planteado; es posible que los equipos 
y/o el grupo, se planteen nuevas preguntas que permitan concluir los propósitos planteados o reformu-
larlos. Esto se logra al desarrollar actividades para organizar la información, contrastarla, planear cómo 
difundirla y en qué contextos puede ser aplicada. Analizar la información en torno a la práctica socio-
cultural de la que se ocupa el proyecto, con el criterio de que presente novedades, permite plantear 
nuevas preguntas, paradojas, y dé cuenta de las vinculaciones con otras prácticas —de afinidad, de 
asociación, de carácter antagónico, de complementariedad—, para permitir al alumnado ir constru-
yendo y/o reafirmando sus conocimientos.

El desarrollo del proyecto requiere evaluación formativa permanente que ha de constar qué están aprendien-
do las alumnas y los alumnos, cómo están siguiendo el sentido del proyecto, qué logros han alcanzado y cuá-
les están por hacerlo, así como lo que están llevando a la práctica diaria, por qué y para qué.

Al interior de la secuencia del proyecto se plantea el desarrollo de otras actividades y situaciones didácticas en 
recuadros, cada espacio permite al docente hacer sus notas:
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C) Discusión y reafirmación de lo aprendido. Una vez avanzado hasta este punto y valorando el conocimiento 
de la práctica que el grupo ha obtenido por medio de la investigación, se inicia la elaboración de evidencias 
que puedan mostrar a otros lo aprendido. Es necesario hacer partícipes a las alumnas y los alumnos desde la 
selección de los textos —orales o escritos—, y de las acciones a elaborar. Se realiza en dos fases:

Haz, diviértete y aprende. Se liga a una lámina de Juegos y materiales de la niñez indígena y migrante, 
que provoca el desarrollo de una situación de aprendizaje con la metodología que se sugiere en la Guía-
cuaderno del docente. Líneas para la planeación educativa, permite anotar ideas para la situación 
didáctica.

Compartiendo los saberes de mi comunidad. Se liga a una lámina del Cuaderno de ciencia, tecnología 
y narrativa de los pueblos indígenas, la cual incluye un texto escrito en lenguas indígenas nacionales y su 
interpretación al español. Esta sección prevé el apartado Mi narrativa, para que la o el docente escriba 
una de su comunidad —leyenda, poesía, canción, adivinanza, etcétera— en torno a los conocimientos 
de la práctica sociocultural indagada.

El saber de las plantas. Se liga al uso de los carteles de la serie con el mismo nombre, completo o una 
sección. Provoca el desarrollo de una situación de aprendizaje y permite escribir notas del docente acerca 
de las plantas de su región, en la sección Cuenta el saber de tu comunidad

Risas en lenguas indígenas. Invita a reflexionar a partir de la risa. Lleva su nombre en diferentes len-
guas indígenas, cada una contiene un chiste que lleva a los alumnos a la sección de reflexión: Risas que 
cosechan mi saber, en el proyecto de “Manejo tradicional de los elementos de la naturaleza”; Risas 
que me alimentan, en el proyecto de “Alimentos tradicionales”; Risas que me sanan, en el proyecto 
“Sistema mexicano de medicina tradicional indígena”, y Risas que me alegran, del proyecto “Ritualidad 
agrícola”.

La palabra de los abuelos. Recupera narrativas de las/los docentes participantes de los colegios, en 
donde hay consejos de los ancianos en torno a la práctica indagada que retoman la visión de los pueblos 
indígenas de la relación ser humano-naturaleza.
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a)    Difusión de lo indagado. Recapitular el proceso del proyecto con documentos que puedan ser uti-
lizados como memoria de cada alumno/alumna y acciones que puedan mostrar a los familiares y 
otros agentes educativos comunitarios: un herbario con las plantas medicinales de la comunidad, 
una representación de la danza para hacer la petición de la lluvia, una pieza de barro, un recetario 
de la comunidad, entre otros. Es la fase en que se observa qué han aprendido las niñas y los niños en 
relación con las propuestas iniciales: ¿son capaces de establecer nuevas relaciones con la información 
obtenida?, ¿aplican sus saberes en la vida cotidiana?

b)    Rasgos para la evaluación continua. La evaluación trata, sobre todo, de analizar el proceso de toda la 
secuencia y de las interrelaciones creadas en el aprendizaje. Parte de situaciones en las que hay que 
anticipar decisiones, establecer relaciones o inferir nuevos problemas. 
La evaluación puede tener tres momentos o más. En este sentido, se podrá elaborar un escrito que 
retome los indicadores de logro apegados a los aprendizajes esperados que al inicio del proyecto se 
colocaron, con el fin de considerar aspectos que se podrán trabajar en otros momentos con otras si-
tuaciones o secuencias didácticas —éstas últimas como proyectos didácticos o talleres, etcétera—.

D) Motivación por aprender más. Durante el desarrollo del proyecto didáctico se hacen visibles aspectos que 
es necesario trabajar con el grupo. 

a)    Talleres. Metodología que integra la teoría con la práctica y la reflexión, pues incluye actividades de hacer 
y pensar —aprender haciendo—, por ejemplo, un taller de artesanías, de matemáticas o literario. En su 
desarrollo se ponen en práctica los aprendizajes logrados, con creatividad y originalidad, al enfrentar a 
las alumnas y los alumnos a la resolución de problemas con base en actividades lúdicas. Parte de una ta-
rea en común con la conducción del docente, por lo que se fomenta la participación, la responsabilidad, 
el intercambio, la comunicación, el trabajo entre pares, la autonomía, los retos constantes, el trabajo 
colaborativo. Requiere que la o el docente planifique el trabajo que se llevará a cabo considerando las 
tareas en las que su presencia resulta necesaria y otras para favorecer la autonomía del grupo. 

Talleres de tecnologías tradicionales 
Se sugiere para ampliar el conocimiento de algunas tecnologías provenientes de los pueblos indígenas y de la 
cultura migrante relacionadas con el proyecto, como la elaboración de piezas de barro, tejido con telar,  cultivo 

Cuéntame cómo pasó. A modo de relato, docentes indígenas que participaron en el Colegio de 
Interacción con el mundo comparten experiencias vividas por sus alumnos durante el desarrollo del 
proyecto. La sección Mis anécdotas invita a que cada docente escriba sus experiencias.

Antologias LN.indd   306 30/11/15   15:04



307

ES
TR

AT
EG

IA
S 

D
E 

IN
TE

RV
EN

C
IÓ

N
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 P

A
RA

 L
A

 A
TE

N
C

IÓ
N

 A
 L

A
S 

ES
C

U
EL

A
S 

IN
C

LU
SI

VA
S 

E 
IN

D
ÍG

EN
A

S
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de plantas para el herbario de la escuela, entre otros 
que surjan del interés del grupo y de padres/madres 
de familia.

Taller/laboratorio de escritura-lectura 
en lengua indígena y/o español
Permite organizar el trabajo alrededor de la producción 
de textos para que los alumnos avancen en la apropia-
ción del lenguaje y reflexionen acerca de las formas 
propias en que las sociedades indígenas escuchan, 
aprenden, enseñan, platican, argumentan, piden per-
miso, aconsejan, intercambian información, dan ins-
trucciones; y aprenden formas de interacción e inte-
rrelación en español, propias de su cultura y de otras. El 
objetivo es fomentar las prácticas sociales del lengua-
je, considerando su trabajo como objeto de estudio; 
la intervención de adultos, madres y padres de familia 
y otros agentes educativos comunitarios que sean ha-
blantes, será indispensable, ya que habrán de involu-
crarse como mediadores para apoyar estas actividades.

b)    Aspectos de reflexión para nuevos proyec-
tos didácticos. En su tarea de innovación y 
atención pertinente, la o el docente, ha de 
estar atento de los saberes de los pueblos 
originarios y de las culturas migrantes, que 

han surgido como nuevas interrogantes, a 
fin de proyectar horizontes a indagar, que 
pudieran abarcarse en otras actividades, si-
tuaciones o secuencias didácticas.

En conclusión, los proyectos didácticos y las demás 
situaciones que detona el fascículo Metodología para 
el desarrollo de proyectos didácticos, son ejemplos de 
lo que el docente, en su papel de especialista, puede  
poner en práctica en el aula, son una respuesta —
ni perfecta, ni definitiva, ni única—, que apoya al 
profesorado para reflexionar sobre su propia prácti-
ca mejorarla; trata de enseñar al alumnado a apren-
der, a encontrar el nexo del problema que vincula 
la información y que le permite construir nuevos 
aprendizajes, finalidad que ha de coincidir con los 
propósitos del Marco Curricular de la Educación Prees-
colar Indígena y de la población migrante y con el perfil 
de egreso de la educación básica.16 A los pequeños 
les permite aprender a conectar las experiencias de 
la vida cotidiana y otras situaciones de emergencia y 
con situaciones que suceden dentro del aula, logran-
do una especie de andamiaje que amplía y/o refuerza 
sus conocimientos.

Semilla de palabras. En el taller de escritura-
lectura se incluye el uso de un texto de esta 
colección y una actividad lúdica que se puede 
desarrollar a partir de la lectura de un ejemplar 
de esta colección.

La espiral de mi práctica: Permite escribir 
una reflexión a propósito de lo que ocurrió con 
la práctica docente durante el proyecto; se 
llama así porque el ciclo que termina continúa, 
si se reflexiona para la mejora, en una espiral 
ascendente.

16  El Plan de Estudios 2011 de la RIEB, contempla un Perfil de egreso del estudiante de Educación Básica, en donde menciona los rasgos que el 
alumno mostrará como resultado del proceso de formación en los niveles de Educación Básica.
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Actividades de recuperación

•	 ¿Cuál es la importancia que tiene el Marco Curricular de la Educación 
Preescolar Indígena y de la Población Migrante y el Programa de Edu-
cación Preescolar 2011 con referencia a una atención diversificada 
en el aula?

•	 ¿Cómo se da la vinculación del Programa de Educación Preescolar 
2011 con el Marco curricular?

•	 Ejemplifique los pasos de la metodología de proyectos que se pre-
sentan, tomando una de las prácticas socioculturales del Campo For-
mativo Salud:

 
1. Manejo tradicional de los elementos de la naturaleza.
2. Alimentos tradicionales.
3. Sistema mexicano de medicina tradicional indígena.
4. La ritualidad agrícola de los pueblos originarios.
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Fundamentos teóricos y metodológicos del
Marco Curricular para primaria indígena migrante*

Dirección General de Educación Indígena-sep-seg

La educación indígena pretende atender a los requerimientos 
educativos desde el plan y programas de estudio, respondien-
do particularmente a una educación centrada en la atención 
a la cultura y la lengua de los pueblos originarios, enmarcada 

en la pertinencia y la equidad educativa, a partir de los derechos lingüísti-
cos de los mismos. 

La participación de todos los agentes educativos de los distintos ámbitos 
de la educación indígena deben propiciar una práctica docente con inclusión 
y equidad a través de la planeación y el desarrollo de proyectos didácticos. 

Estos proyectos didácticos son una herramienta importante que permite 
reconocer y aprovechar el conocimiento, las experiencias y los intereses de 
los estudiantes, así como la constante reflexión de su realidad. Consideran-
do a la indagación como el principio pedagógico que permite la reflexión de 
la cultura y el mundo natural; favoreciendo a la vez el trabajo colaborativo, 
así como los valores y el fomento de la autonomía en los aprendizajes, 
los proyectos diácticos permiten también la posibilidad de integrar y rela-
cionar los contenidos de las diversas asignaturas con; Ciencias, Español, y 
Formación Cívica y Ética.

En el diseño de un proyecto se deben considerar sus diferentes fases y te-
ner presente la importancia de los proyectos, como un dispositivo flexible 
que permite abordar los conocimientos de los pueblos originarios de una 
manera más pertinente.

* Documento de trabajo de la Subdirección para la Atención de la Educación   
   Primaria Indígena.
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Actividades de recuperación

•	 Qué metodología educativa está implícita, a lo largo del documento, 
para la atención educativa con pertinencia cultural y lingüística del 
nivel de primaria.

•	 Definir los diferentes momentos que se tienen que tomar en cuenta 
para construir un Proyecto Didáctico para el nivel de primaria. 

•	 Caractericen qué es la práctica educativa vista desde este enfoque. 

*  Documento normativo de la Subdirección para la Atención de la Educa-
ción Primaria Indígena, en proceso de publicación
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Conceptos básicos en torno a la 
Educación para Todos

Dirección General de Educación Indígena-sep-seb

El texto menciona la importancia que tienen las distintas po-
líticas educativas, tanto internacionales como nacionales en 
la búsqueda de la igualdad de oportunidades, la justicia y 
equidad en favor de los grupos sociales tradicionalmente ex-

cluidos de los sistemas educativos, independientemente de su condición 
económica, social, ideológica, de género, etnia o región, así como ofre-
cer a los docentes que atienden alumnas, alumnos y jóvenes indígenas 
y migrantes, con o sin discapacidad, las herramientas teóricas y meto-
dológicas que les permitan actualizar, profundizar y fortalecer los cono-
cimientos y experiencias de su práctica docente, para  así comprender 
los principios de la educación inclusiva. Ésta es considerada como un 
proceso de atención que incluye a los alumnos con discapacidad con la 
corresponsabilidad de la comunidad escolar, de los docentes, de los pa-
dres y madres de familia y agentes educativos comunitarios, para con-
tar con recursos físicos, intelectuales, materiales y socioemocionales 
para optimizar el aprendizaje y abatir o minimizar las que se consideran 
barreras de aprendizaje.

Por último se menciona la participación y oportunidades que ofrece la edu-
cación básica a través de la flexibilización y adaptabilidad para considerar, 
el currículum nacional a través de los Marcos curriculares y Parámetros cu-
rriculares, la lengua y la cultura  de la  población en condición de vulnerabi-
lidad y marginación o en riesgo de no satisfacer sus necesidades básicas de 
aprendizaje, así como no olvidar dos aspectos: el modelo social de discapa-
cidad que permite la accesibilidad en la práctica docente y una planeación 
estratégica pertinente dentro de un proyecto educativo enmarcado en una 
gestión inclusiva.

Dirección General de Educación Indigena. (2013). "Educación pertinente 
e inclusiva. La discapacidad en Educación indigena en: Guía-Cuaderno 1: 
Conceptos básicos en torno a la Educación para Todos. México. dgei-seb- 
sep. pp. 21-55.
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Actividades de recuperación

•	 Elabore un mapa conceptual de los aspectos más relevantes que pre-
senta el documento "Conceptos básicos en torno a la Educación para 
Todos".

•	 ¿Qué importancia tiene  la Educación para Todos y la Educación In-
clusiva en la educación indígena con relación a la atención de niñas, 
niños y jóvenes indígenas y migrantes, así como docentes y la comu-
nidad educativa?

•	 Tomando en cuenta los conceptos de accesibilidad y adaptabilidad, 
qué orientaciones sugiere para dar solución a una problemática en 
donde la población escolar cuenta con alguna de las siguientes dis-
capacidades:

- Auditiva
- Intelectual
- Motriz
- Visual
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Atención educativa a la niñez migrante* 

Dirección General de Educación Indígena-sep-seb

El siguiente  texto presenta una reseña histórica así como el 
estado actual que guarda la atención de niñas y niños de fa-
milias jornaleras agrícolas migrantes, a los que se busca brin-
dar una atención educativa en los niveles de inicial y básica en 

situación y contexto de migración, desde un enfoque que atienda la diver-
sidad social, cultural y linguística. 

A partir de 1980 se crea por parte de la sep el Programa Educación Primaria 
para Niños Migrantes con propuestas educativas para atender a la población 
infantil migrante en preescolar y primaria, llegando a operar en 22 estados; 
posteriormente en 1982 surgen otras acciones por parte de instituciones 
educativas como el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (inea), 
el Proyecto Campamentos de Educación y Recreación y en 1989 el Conse-
jo Nacional del Fomento Educativo (conafe). En 1990 se crea el Programa 
Binacional eu-México cuyo propósito es sencibilizar sobre la problematica 
educativa por flujos migratorios en la frontera Norte, por otro lado tambien 
se ha reconocido el flujo migratorio en la frontera Sur, de niños jornaleros 
centroamericanos. En 1993 se crea una coordinación interinstitucional (sep, 
conafe, pronjag y sedesol) para dar respuesta a las necesidades educativas 
y asistenciales de esta población. En 1996 surge la Modalidad Educativa 
Intercultural para la Población Infantil Migrante (meipim).

En el ciclo escolar 1995-2000 el Programa de Desarrollo Educativo reco-
noce los rezagos educativos de niños y niñas que transitan con sus padres 
entre regiones y estados, en trabajos agrícolas, en tiempos marcados por 
las cosechas. A partir de esta situación se hacen propuestas como: “Di-
seño de un modelo de atención educativa de nivel primaria para niñas y 
niños jornaleros agrícolas migrantes”; en el 2000 conafe presenta el dise-
ño curricular del meipim que abarca la educación preescolar y primaria, con 
materiales básicos.

En 2001, en el ámbito de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal 
(sebyn), a través de la Dirección General de Investigación Educativa, se 
plantea el proyecto “Diseño de un modelo de atención educativa de nivel 
primaria para niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes”, que se trans-
forma en el Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes 
(pronim), en el 2002 el pronim cuenta con Reglas de Operación. Con la 
aparición de éste se van cubriendo necesidades de infraestructura, mate-
riales y capacitación a docentes inscritos en el programa. 

Cabe mencionar que hasta 2013 el pronim estuvo funcionando en diver-
sas entidades. A partir de 2014 desaparece como tal y el apoyo para la 
atención educativa a la niñez migrante se considera dentro del Programa 
S244 para la Inclusión y la Equidad Educativa.

*Dirección General de Educación Indígena. (2013). Marco curricular de la Edu-
cación Primaria Indígena y de la población migrante. Fascículo II: La Migra-
ción Contemporánea en México. México. dgei-seb-sep. pp. 91-110. 
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211Atención a niñas y niños de familias de Jornaleros Agrícolas Migrantes. Reseña histórica |

Atención a niñas y niños 
de familias de Jornaleros 
Agrícolas Migrantes. Reseña 
histórica
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213Atención a niñas y niños de familias de Jornaleros Agrícolas Migrantes. Reseña histórica |

E n 1980, en el marco del Plan de Educación Primaria para Todos los Niños, de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó 
a operar el Programa Educación Primaria para Niños Migrantes con propuestas educativas para 

atender a la población infantil migrante en preescolar y primaria, llegando a operar en 22 estados.

En 1982, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) inició la operación del Proyecto 
Campamentos de Educación y Recreación, que ofrecía servicios de alfabetización, educación primaria, 
secundaria y capacitación no formal para el trabajo a la población adulta. Se comenzó con los cañeros de 
Veracruz y San Luis Potosí; pero el programa adolecía de una propuesta curricular específica que atendiera las 
especificidades de esta población, como su disposición horaria. Sin embargo, resultó el detonador para que se 
focalizara la población jornalera en los estados.

En 1989, el Consejo Nacional de Fomento educativo (Conafe) empezó su trabajo con población infantil 
migrante en Sinaloa, Colima, Nayarit y Michoacán, con la aplicación de Cursos Comunitarios para primaria y 
preescolar. En el ciclo 1994-1995, se atendió aproximadamente a 7,000 alumnos en once entidades federativas, 
según se reporta en Educación Intercultural. Una propuesta para población infantil migrante. 

A partir de 1996, el Conafe inicia los trabajos de investigación y construcción de una modalidad específica 
para atender niños migrantes, la Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (MEIPIM). 
Se trata de una modalidad abierta y flexible que, a su vez, recoge las sugerencias emitidas por la Dirección 
General de Evaluación de la SEP, según informe de 1998. El Programa inicia en 1999 de manera experimental 
en 161 campamentos en cinco estados, atendiendo un total de 4,520 niños y niñas. 

El MEIPIM se extendió a las 19 entidades en las que el Conafe atendía a la población jornalera en el interior del 
país. La importancia de esta modalidad radica en que operativamente se organiza el conjunto de variables que 
permiten atender a los niños en comunidades de origen y campamentos agrícolas cuando ellos se encuentran 
en una u otra zona. Se atiende a los grupos escolares en diferentes fechas, con periodos muy diversos en la 
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante214

duración del ciclo escolar y en diferentes regiones 
de cada estado. Un aspecto fundamental de la 
propuesta es su sistema de evaluación y certificación 
flexible, que busca garantizar que los alumnos-
migrantes puedan permanecer y promocionarse 
dentro del sistema educativo, mediante el registro 
de los avances en el periodo de trabajo escolar al que 
asistió el niño o la niña en la boleta correspondiente. 
Si bien este aspecto de la propuesta no se concretó, 
el proyecto representa un precedente para la 
optimización de un sistema de seguimiento del 
escolar, a fin de que quede documentado su estudio, 
sea en tramos o en el ciclo completo. 

En 1993 se integró la Comisión Central de 
Coordinación Interinstitucional para la Atención 
Educativa a la Población Jornalera Agrícola Migrante, 
con la participación de la SEP, el Conafe, INEA y el 
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) 
de la Secretaría de desarrollo Social (SEDESOL). 

La Comisión elaboró una propuesta educativa que 
incluía una estrategia básica para la atención de niños 
migrantes en comunidades de origen y campamentos 
agrícolas, en coordinación con diferentes instituciones 
para concentrar y garantizar la mayor cantidad de 
apoyos tanto educativos como sociales. Pese a lo 
atractivo de las estrategias pedagógicas, éstas no 
contemplaban las condiciones socioculturales de los 
distintos grupos étnicos del país.

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 
reconoce los rezagos educativos de niños y niñas que 
transitan con sus padres entre regiones, estados o 
dentro mismo de los estados, en trabajos agrícolas, 
en tiempos marcados por las cosechas. 

En 1997 la SEP, a través de la Dirección General de 
Investigación Educativa (DGIE), con apoyo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), dio 
inicio al proyecto “Diseño de un modelo de atención 
educativa de nivel primaria para niñas y niños 
jornaleros agrícolas migrantes”, con la participación 
de diez entidades federativas: Baja California, Baja 
California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Veracruz. 

Es a partir de esa fecha que se incluye la atención 
a migrantes en el Programa Nacional de Educación 
a través de la asignación de recursos a los estados. 
Las deficiencias, no obstante, refieren a los aspectos 
pedagógicos, a la formación de los docentes y lo 
relativo a la evaluación y promoción escolar. 

Los estudios del PRONJAG de 1998 señalan que el 
40% de los niños migrantes no sabía leer ni escribir, 
el 21% no había asistido nunca a la escuela, y los que 
sí habían asistido, solían interrumpir el curso debido 
a los traslados. 

En el sexenio 2000-2006, el Plan Nacional de Desa-
rrollo y el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 
establecieron el marco institucional para la acción de 
políticas públicas con énfasis en la igualdad de opor-
tunidades para el acceso, la permanencia y el logro 
educativo, con atención a la diversidad en el aula. 
Específicamente, PRONAE establece entre sus objeti-
vos estratégicos garantizar el derecho a la educación; 
concretamente garantizar el acceso, la permanencia 
y el logro educativo de todos los niños y niñas en 
edad de educación básica. En este caso se propone 
ofrecer una educación básica de calidad a los hijos 
de jornaleros agrícolas migrantes en el marco de una 
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215Atención a niñas y niños de familias de Jornaleros Agrícolas Migrantes. Reseña histórica |

propuesta educativa que contemple sus necesidades, características y condiciones de vida. Esto implica el dise-
ño y la implementación de programas para la atención de la diversidad en la escuela y el aula, toda vez que es 
objetivo estratégico alcanzar la justicia educativa la equidad y calidad educativa.

En el año 2000 concluyó el diseño curricular del MEIPIM, que abarca la educación preescolar y primaria en el 
marco del Conafe, con materiales básicos: Guía del Instructor Comunitario, Fichas para niños migrantes, Cuaderno de 
Planeación, Proyectos para Preescolar; se incluye el uso del texto gratuito y la Biblioteca Comunitaria. El enfoque 
pedagógico enfatiza el deseo de aprender de los niños y niñas, incluir su experiencia de migración como un 
acervo vital, así como atender las necesidades educativas concretas del niño en su contexto de familia migrante.

A partir del 2001, en el ámbito de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEBYN), a través de la Di-
rección General de Investigación Educativa, el proyecto “Diseño de un modelo de atención educativa de nivel 
primaria para niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes” se transforma en el Programa Educación Primaria 
para Niñas y Niños Migrantes (Pronim).

La implementación del Pronim ha implicado un intenso esfuerzo de organización y contacto con las familias 
migrantes, otras instancias de gobierno y productores agrícolas, para hacer posible el proceso educativo a 
pesar de múltiples dificultades. El Informe del Gobierno de México a Naciones Unidas de 2006 afirma que, sin 
este esfuerzo, niñas y niños migrantes no tendrían ninguna oportunidad de ejercer su derecho a la educación.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2003 del programa, entre mayo de 2001 a mayo de 2002, el Pronim 
operó en 14 entidades del país, atendiendo a 16,175 alumnos de primero a sexto grados, con la intervención 
de 67 asesores y 806 docentes en 459 centros escolares. De acuerdo a lo establecido en las Reglas de Opera-
ción, en 2002 se concentraron los esfuerzos en el equipamiento de aulas; la capacitación de los docentes y 
demás agentes educativos; la producción y reproducción de materiales educativos; el fortalecimiento institu-
cional y la operación del programa. Operó en campamentos, albergues, asentamientos irregulares, así como 
en las comunidades de origen de las localidades expulsoras de población.

En 2003 se inicia el programa Fomentar y Mejorar la Educación Intercultural en Migrantes (FOMEIM), en el 
que intervienen la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB); las direcciones generales 
de Investigación Educativa y de Educación Indígena de la SEP; el INEA; el Conafe; la SEDESOL; el Programa 
Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 
Científica México-España, con el propósito de mejorar la atención educativa a este segmento de la población. 
Estos esfuerzos se plasmaron en la atención educativa a los menores migrantes, que en 2003 inició en dos 
estados: Oaxaca como entidad expulsora y Nayarit como entidad receptora de jornaleros migrantes.
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En el mismo año se realizó el Coloquio Internacional sobre Jornaleros 
Agrícolas Migrantes en el noroeste de México,61 con participación del 
gobierno, académicos y la sociedad civil, mismo que puso de manifiesto 
la relevancia del esfuerzo mancomunado entre las tres áreas que han de 
intervenir si se quiere atender las condiciones de vida de la población 
jornalera agrícola migrante.

No obstante los esfuerzos en materia de una educación equitativa y 
de calidad, existe un grave rezago en el sector infantil que transita 
con sus padres jornaleros agrícolas, siendo el desarraigo en el lugar su 
carácter distintivo. Este ritmo de vida afecta el ingreso y la continuidad 
así como la terminación de sus estudios, fundamentalmente a raíz de 
los desfases entre los ciclos del calendario escolar y los ciclos de trabajo 
agrícola de sus padres; debido también a que el desarrollo de propuestas 
pedagógicas no contempla sus necesidades reales, experiencia y 
saberes adquiridos en los procesos migratorios y laborales ,así como las 
prioridades de aprendizaje que requiere su situación; también, debido 
a la falta de adaptación curricular que considere sus limitados tiempos 
disponibles para la asistencia a la escuela. Como ya se señaló, muchos 
niños se incorporan al trabajo asalariado como jornaleros en los lugares 
adonde migraron con sus padres. A su vez, asumen responsabilidades 
domésticas desde temprana edad tanto en el ámbito familiar como en 
el espacio común en albergues donde se alojan. 

Asimismo, en el orden administrativo, no se contemplan los estudios 
realizados en diferentes centros educativos (en el lugar de origen, lugar 
de trabajo, o diversos campos de trabajo en un mismo periodo escolar) 
como continuidad escolar. 

61 Hermosillo, Sonora, noviembre 2003.
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El Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornale-
ras Agrícolas Migrantes (Pronim)

Como se ha mencionado, la SEP ofreció, desde 1981, el servicio de atención educativa a la población 
migrante, a niñas, niños y adultos, particularmente a la población jornalera agrícola; 30 años han pasado 
desde entonces, en los inicios no se contó con un programa nacional específico que aglutinara las 
diversas formas de atención que brindaron en los estados. Es hasta 1997, con el apoyo de la OEA que se 
crea el proyecto denominado Diseño un modelo de atención educativa para atender a la niñez jornalera agrícola 
migrante. Éste se consolida en 2002 en el Programa Educación Primaria para niñas y niños migrantes, que se 
norma por reglas de operación, participando catorce entidades federativas, según señalan las reglas 
de operación de 2003, y constituye el antecedente del actual Programa de Educación Básica para niños 
y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes (Pronim) en el que, para 2011, participan 25 entidades: 

Entidades 

1 Baja California 13 Michoacán 

2 Baja California Sur 14 Morelos 

3 Chiapas 15 Nayarit 

4 Chihuahua 16 Nuevo León 

5 Coahuila 17 Oaxaca 

6 Colima 18 Puebla 

7 Durango 19 San Luis Potosí 

8 Estado de México 20 Sinaloa 

9 Guanajuato 21 Sonora 

10 Guerrero 22 Tabasco 

11 Hidalgo 23 Tamaulipas 

12 Jalisco 24 Veracruz 

25 Zacatecas 
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Se espera en 2012 sumar otras cuatro: Distrito Federal, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, con lo que llegaría 
a 28 entidades y el Distrito Federal.

La atención a la niñez en situación de migración, particularmente la jornalera agrícola migrante, tiene 
como fundamentación legal la normativa plasmada en varios documentos de los que se habla en el fascículo 
Fundamentación normativa de la educación preescolar para niñas y niños en contexto y situación migrante. Cabe 
señalar que el Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 se propone, en el objetivo 17, abatir la marginación 
y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables, para promover igualdad de oportunidades que 
les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. En este marco, el Pronim tiene como propósito 
general, de acuerdo a las actuales Reglas de Operación, contribuir a superar la marginación y el rezago 
educativo nacional de las niñas y los niños en contexto y situación de migración; ello implica garantizar una 
educación inicial y básica (preescolar, primaria, secundaria) cultural y lingüísticamente pertinente en el marco 
de la diversidad de población que atiende niños y niñas indígenas o no indígenas, mexicanos o extranjeros, 
particularmente hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas (aunque no exclusivamente).

El trayecto histórico de la conformación del programa muestra que se ha atendido prioritariamente al nivel 
de primaria. Después de hacer obligatoria la secundaria y el preescolar, el programa amplió sus servicios 
a éstos, y en 2010 se comienza a hacer visible la atención a los de inicial, que algunos estados (Nayarit y 
Baja California) han comenzado a atender por la demanda del servicio. En preescolar, al 2010, 19 entidades 
habían fortalecido el servicio (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Zacatecas); en cuanto a secundaria, se tiene trabajo en fase de prueba de concepto de implementación 
en ocho entidades (Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora). Adicionalmente, han mostrado interés por brindar este servicio en un futuro próximo los estados de 
Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas.

El programa implementó lo que se ha denominado un modelo educativo de educación primaria, que 
tenía como sustento la reforma de 1993; sin embargo, este modelo no se consolidó, quedando sólo como 
componentes del mismo, materiales y propuestas de formación. En 2009 se generó una propuesta de 
actividades para preescolar que llegó a su impresión. En cuanto a secundaria, desde el 2009 se construyen, 
junto con los equipos estatales, docentes y expertos externos, los fundamentos de la propuesta que se basen 
en las características del servicio educativo de la atención a este sector de la niñez migrante, esperando 
tenerlo en 2013 concluido.

El Pronim, desde 2006, cuenta con materiales impresos que se distinguen por el tratamiento modular de las 
temáticas para primaria, considerando que el fenómeno de la migración coincide con ciclos agrícolas diversos 
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante220

(de acuerdo con los ciclos de cultivo), ello debido a que las posibilidades de estudio de muchos niños y niñas 
migrantes no coinciden con el ciclo escolar de la norma general (inicio de un ciclo escolar en agosto y fin de 
éste a inicios de julio), ni el periodo de permanencia en el destino de migración, asegura el periodo requerido 
para cursar un grado.

El sistema modular se implementó como la estrategia educativa que permitiría a alumnas y alumnos de 
primaria, en situación migrante o jornalera agrícola, cursar módulos en periodos flexibles (cortos o más 
extendidos), y que éstos, al estar dentro del marco del plan y programas nacionales, les permitieran ingresar 
a cualquier centro educativo, independientemente de su modalidad de adscripción (general, indígena o 
migrante). Por este motivo, y en simultaneidad, se creó el Sistema Nacional de Control Educativo para la Niñez 
Migrante Jornalera Agrícola (Sinacem), que inició en 2004 como propuesta. Para el 2006 se estableció una 
meta de cobertura de 22 entidades federativas, la cual se alcanzó en 2012. Este sistema posibilita la emisión 
de un documento oficial que avala los módulos cursados, a la vez que permite el seguimiento académico de 
los alumnos.

Los materiales del Pronim generados al 2010 son: 

• Guía para el docente. Español y el medio natural y social. Primer Ciclo. México, SEP, 2006
• Guía para el docente. Español y el medio natural y social. Segundo Ciclo. México, SEP, 2006
• Guía para el docente. Español y el medio natural y social. Tercer Ciclo. México, SEP, 2006
• Guía para el docente. Matemáticas. Primer Ciclo. México, SEP, 2006
• Guía para el docente. Matemáticas. Segundo Ciclo. México, SEP, 2006
• Guía para el docente. Matemáticas. Tercero Ciclo. México, SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Español y el medio natural y social. 
Primer Ciclo. México, SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Español y el medio natural y social. 
Segundo Ciclo. México, SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Español y el medio natural y social. 
Tercer Ciclo. México, SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Matemáticas Primer Ciclo. México, 
SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Matemáticas Segundo Ciclo. 
México, SEP, 2006
• Fichero de actividades para la educación primaria de niñas y niños migrantes. Matemáticas Tercer Ciclo. México, 
SEP, 2006
• Adecuación curricular del Modelo de Primaria. México, Pronim documento de trabajo 2009
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• Preescolar. México, Pronim documento de trabajo, 2009
• Cómo trabajar con las niñas y niños de preescolar. Fichero de actividades. Programa de Educación Básica 
para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. SEP, 2009

El Pronim tiene además un espacio para la formación de los docentes, contempla la posibilidad de mejora 
de la infraestructura para dar el servicio, la generación de materiales didácticos apropiados a las necesidades 
que los estados van detectando en el transcurso de su gestión y la ventaja de poder articularse con los 
otros programas que atienden a la población mencionada, tanto a nivel federal como estatal. El objetivo 
es la apertura de espacios, incluso para lo interestatal, e involucrando a instancias públicas, privadas y 
organizaciones no gubernamentales. 

El histórico de la atención de servicios educativos a alumnos del Pronim, y del presupuesto asignado por años, 
se resume en el siguiente cuadro:

Ciclo 
escolar

Año fiscal Estados62 Beneficiarios63 Presupuesto 
asignado64

2001-2002 2002 14 16,175 10,000,000.00

2002-2003 2003 15 13,168 8,452,400.00

2003-2004 2004 15 12,589 6,500,000.00

2004-2005 2005 *15 13,725 6,235,090.00

2005-2006 2006 *21 13,943 6,235,090.00

2006-2007 2007 21 *17,269 16,046,978.00

2007-2008 2008 21 *16,000 56,300,000.00

2008-2009 2009 23 *30,000 71,800,000.00

2009-2010 2010 25 60,47765 100,745,291.00

62 Refiere al número de estados por año fiscal.
63 Refiere al número de servicios/alumnos atendidos en un año fiscal.
64 Refiere al presupuesto asignado por año fiscal. 
65 60,477 representa 86.7% de la meta nacional 2010 de atención a esta población. 7,245 niñas y niños fueron atendidos en la Modalidad Educativa 

Intercultural para la Población Infantil Migrante (MEIPIM) operado por CONAFE, lo que representa 10.4% de la meta 2010. Datos tomados de 
indicadores educativos de SEDESOL.
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El Pronim concluyó a finales del 2009 su ciclo dentro de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica. En 2010 la Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI) asume el programa en el ámbito técnico y a 
partir del 2011 añade el administrativo, integrándose como una línea de 
trabajo que suma acciones hacia la equidad dentro de la atención a la 
diversidad social, cultural, étnica y lingüística. 

Como se ha señalado en este fascículo, el fenómeno de la migración 
ha cambiado; por tanto, la atención educativa a esta población ha de 
transformarse. En este contexto, la Dirección de Educación Básica de la 
DGEI realizó en 2008 un estudio denominado Identificación y análisis 
de propuestas para la educación intercultural bilingüe dirigida a niños 
indígenas que asisten a escuelas generales. Asimismo se fortaleció el 
acercamiento al estado de Nuevo León, donde han atendido desde 
1992, con apoyo de la DGEI y de la UNICEF, a población indígena 
migrante en aulas de escuela general. El estudio arrojó datos relevantes 
al respecto, que se detallarán en otro documento. En el 2009 (valorando 
que una buena parte de la población indígena del ciclo 2007-2008, un 
total de 644,262 alumnos de preescolar a secundaria, estaba en escuelas 
generales, y otro porcentaje importante en campamentos agrícolas), se 
emprende por conducto de la misma Dirección de Educación Básica 
un trabajo con acompañamiento externo. Esa acción representa 
una primera estrategia para llegar a reconocer las complejidades del 
fenómeno y tener un panorama concreto de la gestión institucional y 
de prácticas educativas en las aulas Pronim y de educación indígena, 
atendieran o no a migrantes, y poder tener elementos para enriquecer 
la nueva generación de materiales para el nivel de primaria que se 
elaboran en dicha dirección. 

En paralelo, se fueron incorporando elementos que hacían visible el fe-
nómeno de la migración en los cinco fascículos del Marco Curricular de la 
Educación Inicial Indígena. Un campo de la diversidad. Por primera vez en la 
historia del país, en lo que a materiales educativos se refiere, se dio un 
sentido relevante al fenómeno, y se comenzó a incorporar en la elabora-
ción del Marco Curricular de preescolar, específicamente en este fascículo; 
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| Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la población migrante224

además de que por primera vez en el país y en muchos 
países, aparece como punto de ventaja pedagógica el 
reconocimiento de los conocimientos y competencias 
que tiene la niñez migrante en términos cognitivos, 
social-emocionales y motrices. Con ello se marca un 
hito en la historia. Así alumnos y alumnas de prees-
colar, en 2012 tendrán materiales cultural y lingüísti-
camente pertinentes (por su carácter plurilingüe que 
es un gran avance) y que ven de manera positiva todo 
lo que esta niñez sabe, sin perder de vista que com-
parten, con los demás niños y niñas de México, la po-
sibilidad de ampliar sus campos de conocimientos y 
desarrollar otras competencias, al apegarse estos ma-
teriales a la norma nacional en el marco de la Reforma 
Integral de la Educación Básica y el Acuerdo 592 por el que 
se establece la Articulación de la Educación Básica, en los 
que, por primera vez, las culturas indígenas y migran-
tes se ven reflejadas. El docente contará también con 
la obra Juegos y materiales educativos de la niñez indígena 
y migrante. Preescolar. Guía-Cuaderno del docente, que le 
orientará a trabajar con el alumno el material Juegos 
y materiales educativos de la niñez indígena y migrante. 
Preescolar. Cuaderno del alumno. No está de más señalar 
que otro hito de estos materiales es incluir, desde la 
didáctica, la valoración de la diversidad de capacida-
des: visuales, auditivas, intelectuales y motoras.

También en simultaneidad, se han iniciado 
acercamientos a las escuelas Pronim por parte de los 
integrantes de esta Dirección General, para, desde lo 
educativo, apuntalar el tramo de la nueva generación 
de materiales que se construyen, considerando los 
conocimientos de las culturas migrantes y de las 
culturas originarias, además de asesorías al aula, que 
orientan a reconocer la diversidad social, cultural, 
étnica social y lingüística, y su ventaja pedagógica.

Con estas acciones, la DGEI ha tomado en cuenta, 
como ya se apunta en el dossier Programa de 
Educación Básica para Niñas y Niños de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes, que elaboró en agosto 
de 2011:

• El fenómeno migratorio interno: (jornalera 
agrícola y otras más) que ha de ser atendida en 
cualquier escuela pública nacional (indígena, 
general, Pronim, u otra) de Educación Inicial, 
Preescolar, Primaria y Secundaria.
• El transfronterizo, donde nuestro país es lugar 
de origen de la población que emigra a otros paí-
ses (en la frontera norte se observa un fuerte fe-
nómeno migratorio de mexicanos hacia Estados 
Unidos de América), a la vez que México es re-
ceptor de familias o individuos provenientes de 
otras naciones que buscan mejores horizontes 
de vida (en la frontera sur se da la presencia de 
familias e individuos de origen centro y sudame-
ricano); dado que una parte de esa población en-
tra de manera legal al suelo nacional para traba-
jar en el sector agrícola, es obligación del Estado 
mexicano ofrecerles los diversos servicios, entre 
ellos el educativo y cumplir con las diversas nor-
mas nacionales e internacionales al respecto. 
• Uno más es la atención de niñas y niños que 
son repatriados a nuestro país. Refiere a todos 
aquellos connacionales que regresan al país 
ya sea de manera voluntaria o como produc-
to de la intervención de alguna autoridad, lo 
cual debe apegarse a las normas vigentes y a 
los derechos humanos, y ha de ser atendida en 
cualquier escuela del país, considerando sus co-
nocimientos y avance escolar, para ubicarlos en 
el nivel y grado adecuado.
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• La atención educativa a niñas y niños que viviendo en contexto de migración no tiene una situación tal; 
como son las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes que permanecen en sus comunidades de origen 
a cargo de familiares o tutores, mientras sus padres migran, y que se ven afectados por dicho fenómeno. 

Por tanto, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la DGEI, asume por conducto de la 
Dirección de Educación Básica la coordinación de los retos del Pronim como un programa nacional que atiende 
desde lo educativo, de manera regular, especializada, contextualizada y diversificada, a la población migrante, 
para que alumnas y alumnos que cursen su educación inicial y básica, tengan en ello un reconocimiento y 
ventaja pedagógica. Esta tarea que, con el presente Marco curricular, se va concretando con apego al Sistema 
Educativo Nacional, al Subsistema de Educación Indígena, y a los tratados nacionales e internacionales de 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Huelga decir que este trabajo implica la toma de 
conciencia de la heterogeneidad de este grupo social para elaborar los trabajos pedagógicos y curriculares 
pertinentes para su atención, con estrategias de gestión y coordinación intra e inter institucional.
 
Los propósitos específicos del Pronim que aparecen en las reglas de operación 2012 son:

• Que niñas y niños de familias migrantes, jornaleras agrícolas tengan acceso y permanezcan en la educa-
ción básica.
• Ofrecer educación inicial y básica de calidad, con pertinencia a la diversidad social, étnica, cultural y 
lingüística, a partir de generar propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y es-
pecializadas para atender la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado y la 
perspectiva de derechos humanos y de género.
• Generar plataformas y elaborar cursos de formación docente adecuadas al perfil de los docentes que 
trabajan con la población migrante, que contemplen la co-asesoría, el acompañamiento y la asesoría 
especializada.
• Diseñar materiales educativos considerando la propuesta nacional, buscando asentarlas y ampliarlas para 
atender la heterogeneidad de la población migrante.
• Mantener operando en todas las entidades federativas el Sistema Nacional de Control Escolar para Mi-
grantes.

El Pronim busca establecer en los centros educativos de inicial, preescolar, primaria y secundaria, ubicados 
en las comunidades de origen y en los campamentos agrícolas de destino, las condiciones para que con 
la participación de docentes, asesores escolares, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, coordinadoras 
y coordinadores estatales, brinden la atención educativa a niños y niñas menores de edad de familias en 
contexto y situación de migración. Las entidades que así lo requieran podrán atender a esta población con 
independencia del origen nacional o del estatus migratorio.
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Tal como se señaló más arriba, la condición de desarraigo y movilidad de los jornaleros 
agrícolas, así como la dispersión de los campamentos, las condiciones de infraestructura 
de los mismos, las condiciones de contratación y de ritmo de trabajo en el campo, 
obligan a arbitrar los medios materiales, pedagógicos y didácticos, administrativos y, muy 
especialmente, lograr consensos entre instancias gubernamentales en sus niveles federal, 
estatal y municipal, los empresarios productores agrícolas y la sociedad civil en su conjunto 
a fin de dotar de servicios educativos de calidad a la niñez y juventud en condiciones de 
migración.

Como ya se señaló, no se cuenta con datos fehacientes sobre el número de menores que 
trabajan en los campos agrícolas, ni su situación respecto de la escolarización. Sin embargo, 
la estimación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (ENJO) indica que 
2,071,483 son jornaleros agrícolas migrantes; de éstos, 36.6% (758,162, aproximadamente) 
son niños y niñas de 0 a 15 años, y 14.3% (296,222 aproximadamente) de 16 a 20 años; 
por lo cual se desprende que hay alrededor de 1,054,384 niñas, niños y jóvenes migrantes 
hijos de jornaleros. Hay un número de 434,961 familias en permanente movimiento entre 
las zonas de origen y las zonas receptoras. Y otras estimaciones observan que en un 40% 
tienen origen indígena. 6662

De acuerdo con la misma ENJO 2009, se estima que de 270,869 niños y niñas de 0 a 14 
años jornaleros agrícolas migrantes, alrededor de 96,440 se mueven con los jornaleros 
migrantes; mientras que 174,429 en los mismos rangos de edad no migran con sus 
familiares.

 
Rangos de edad Migran con los jornaleros 

agrícolas
No migran con sus familiares

0-5 años 42,110 55,916

6-14 años 54,330 118,513

66 “El diagnóstico estadístico del PRONJAG estima que alrededor de 40% de los migrantes censados son hablantes de 
alguna lengua indígena; sin embargo, es probable que esta proporción sea aún mayor, ya que con frecuencia los indí-
genas bilingües declaran ser hispanohablantes, por razones ideológico-culturales obvias”. (Sánchez Saldaña) 
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El Programa tuvo con fecha de diciembre 2010, de acuerdo a los informes trimestrales, la atención de servicios 
por un total de 60,477 distribuidos de la siguiente manera:

Nivel Alumnos Alumnas Total

Preescolar 3,862 3,908 7,770

Primaria 24,243 23,088 47,331

Secundaria 2,719 2,657 5,376

Total 30,824 29,653 60,477

La cifra se ajustó a partir del recuento que cada estado hizo al inicio del 2011 sobre su cobertura de atención 
del año 2010 quedando un total de 59,441 servicios de atención educativa a alumnos en situación de 
migración jornalera agrícola. Asimismo, en las dos entidades ya dichas, se atendieron 350 niñas y niños para el 
nivel inicial. El Pronim del estado de Chiapas atendió en el año 2010 a 394 centroamericanos.
 
Evaluación Externa del Pronim

La SEP, basándose en principios y lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) 
y en el Programa Nacional de Educación (2001-2006), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, ha 
asignado por cuatro años consecutivos la ejecución de una Evaluación Externa del Pronim a la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).

La Evaluación inició a partir del ciclo 2001-2002. Surge de la necesidad de detectar las debilidades y fortalezas 
en el proceso de la operatividad del Programa, a fin de incrementar y mejorar los esfuerzos y las acciones que 
garanticen el acceso, la permanencia y el logro escolar de los hijos e hijas de las familias jornaleras migrantes 
en el nivel de educación básica primaria. 

Para el periodo 2010-2011, el Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social realizó una 
Evaluación de Desempeño, cuyos resultados son presentados en el Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2010-2011. Dicho Informe está organizado según resultados y hallazgos.

Los niños y niñas de familias jornaleras transitan por diferentes modalidades del sistema educativo, por lo que 
su trayectoria escolar es fragmentada, repiten grados escolares y sus avances no se reconocen en las escuelas 
a las que se trasladan (generalmente escuelas generales de educación básica). Ésta es una importante razón de 
la deserción en el Programa. Este problema se está atendiendo por medio del Sinacem.
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La población infantil migrante presenta una doble marginación: frente a los sistemas generales educativos 
y la población mejor integrada al desarrollo económico y social del país; y frente a los grupos reconocidos 
en situación de vulnerabilidad como indígenas, población rural aislada, discapacitados, población adulta 
analfabeta, población urbana-marginada y mujeres, entre otros. La experiencia de atención a población 
infantil migrante muestra que, junto con las dificultades de la migración, aparecen invariablemente otras 
exclusiones que deben atenderse en paralelo para que el fin se cumpla a cabalidad. Casi siempre, una niña o 
niño migrante es sujeto de otras exclusiones, lo cual hace mucho más compleja su atención educativa y más 
difícil hacer efectivos los esfuerzos compensatorios que se les dirigen.

Los tiempos y mecanismos de ingreso, registro, acreditación y certificación de estudios establecidos en los 
ciclos escolares generales no permiten atender las necesidades de la población migrante, puesto que los 
tiempos de la migración son diferentes. A ello se suman las dificultades de identificación oficial documentada 
de los migrantes, lo cual obstaculiza obtener los registros escolares correspondientes.

El Pronim tiene un avance importante en el seguimiento de los alumnos y alumnas del sistema a través del 
Sinacem, y ha coordinado acciones con Conafe para seguir la ruta de los migrantes y acogerlos en las distintas 
escuelas a través de una cédula electrónica.

Respecto a los Avances 2011, se señala que la población atendida en el primer trimestre de 2011 es de 1,670 
niños y niñas. 466 niños y niñas concluyeron un módulo de la currícula. La meta programada era de 3,750 
niños y niñas que acrediten al menos tres módulos al primer trimestre, por lo cual el avance obtenido es bajo.

Respecto de los aspectos que el programa ha decidido realizar a partir de 2011, se señala lo siguiente:

Aspecto 1: Expandir el programa con un diagnóstico elaborado por cada una de las entidades, para identificar 
campos agrícolas sujetos de incluir la atención a niñas y niños provenientes de las fronteras norte y sur, para 
atender a esta población en contexto y situación de migración dentro del territorio mexicano (en proceso).

Aspecto 2: Consolidar el uso del Sinacem para el éxito del Programa (en proceso).

Aspecto 3: Realizar el seguimiento adecuado de la puesta en marcha y los resultados de los Planes Estratégicos 
de Atención Educativa a Migrantes para fortalecer la operación del Programa a nivel estatal.
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Escolarización de los niños, niñas y jóvenes mexicanos migrantes

Con el propósito de ofrecer una educación básica de calidad, equidad y pertinencia a las niñas, niños y 
jóvenes que migran entre México y los Estados Unidos, así como para garantizarles la continuidad escolar, se 
creó el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), a partir del Memorándum de Entendimiento 
sobre Educación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, firmado en 1990. 

De este modo, maestros bilingües atienden las necesidades educativas de los escolares de origen mexicano 
residentes en Estados Unidos, fortaleciendo el conocimiento de la historia, cultura, valores y tradiciones 
mexicanas. De igual modo se busca establecer programas de colaboración educativa que enriquezcan a los 
escolares mexicanos en ambos países, a la vez que sensibilizar a los educadores sobre la problemática educativa 
que, debido a los flujos migratorios, comparten México y Estados Unidos, entre otros propósitos.

La efectivización del Programa condensa el esfuerzo y trabajo conjunto de la SEP y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en coordinación con los Gobiernos y autoridades educativas de 32 Entidades Federativas de México 
y 27 Estados de la Unión Americana que actualmente participan en el PROBEM. 

Escolarización de los menores migrantes extranjeros

La migración centroamericana en Chiapas asciende de 350 mil a 400 mil personas por año, entre los que se 
encuentra una fuerte presencia de niños y niñas; son jornaleros agrícolas en el café, plátano, cacao, caña de 
azúcar y otros frutales, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Entre los migrantes 
hay una importante población indígena, siendo que un tercio habla lengua indígena, y de ellos, 92% habla la 
lengua mam. 

En el marco de la Educación Básica sin Fronteras, se encuentra el programa Atención Educativa a Población 
Infantil Inmigrante de Centroamérica. Este programa se propone “favorecer la incorporación, permanencia 
y logro educativo de las niñas y niños de familias jornaleras inmigrantes de Centroamérica, de diferentes 
sectores productivos de los estados de la frontera sureste del país, mediante el diseño y operación de modelos 
educativos y de gestión alternativos y flexibles que se adecuen a sus características y necesidades”.

El contexto en el cual se desarrollan estos niños y niñas presenta obstáculos y dificultades para su incorporación 
a la escolarización, mismos que se vuelven un reto para las instancias responsables de ello, tanto nacionales 
como internacionales, es decir, para los propios países de origen de los menores y sus familias.
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Entre las situaciones problemáticas que atañen al sistema educativo, se encuentra la incorporación temprana 
de las y los niños a las actividades agrícolas, lo cual reduce su posibilidad de asistir a la escuela; la constante 
movilidad de las familias que impide una continuidad escolar e incrementa las experiencias escolares de 
abandono de aulas y la variación de los ciclos agrícolas. En el orden social se cuentan la precariedad de las 
viviendas y espacios comunes en los lugares de trabajo, la ausencia de servicios de salud y el daño por efecto 
del uso de plaguicidas en los campos de cultivos, la desprotección en materia legal y en materia de derechos 
humanos. 

En el orden institucional se carece de censos de niños y niñas migrantes centroamericanos; además está el 
problema de la alta dispersión de las comunidades que se aúna la presencia de asentamientos irregulares y a 
que las personas ocultan su condición migratoria, dificulta la identificación y cuantificación de la población 
migrante; la ausencia de infraestructura adecuada para el servicio educativo en los lugares de trabajo o 
zonas aledañas próximas (dada la imposibilidad de desplazamiento por la carga de trabajo) así como servicios 
educativos apropiados para su ritmo y posibilidades; la dificultad para disponer de personal calificado que 
cuente con un perfil profesional para atender a la población mencionada.

El programa se apoya en la adecuación de la propuesta educativa del Pronim y comenzó a operar en el ciclo 
2008-2009 en Chiapas, y se prevé, para el periodo 2010-2012, su implementación en la región del este y 
sureste: Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco.

Comentario final

Las migraciones, como se narró, son un fenómeno humano, y se inscriben en contextos geográficos, 
culturales, sociohistóricos y sociopolíticos específicos durante el largo periodo de la existencia humana en el 
planeta. 

Las condiciones de la migración significan, en distintos contextos, experiencias más positivas o más dolorosas, 
pero siempre conllevan la necesidad de construir un nuevo espacio vital; en este esfuerzo la cuestión de la 
identidad es un aspecto central que fortalece o debilita tanto a la persona como a las comunidades migradas. 
Sostener la identidad en el nuevo escenario implica un proceso que, sin embargo, se da en un amplio abanico 
que va desde la negación de la identidad original, la mayor o menor asimilación al nuevo entorno cultural, 
social y geográfico, hasta la construcción de resortes que permitan mantener el vínculo con el lugar de origen 
y con ello su pertenencia étnica, social, a veces hasta política.

En el contexto globalizador actual la migración expone sus peores rostros pues sólo una franja de la población 
mundial transita en condiciones favorables, como es el caso de turistas en condiciones económicas cómodas o 
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los jerárquicos de empresas relevantes, por ejemplo; la distancia entre esta franja y una mayoría de la población 
de todos los continentes que está hoy inmersa en condiciones de incertidumbre, de escasa proyección de 
futuro, escasas expectativas de progreso, es enorme. Pero es esta multitud, en condiciones desafortunadas, la 
que compone la marea de migrantes, hoy.

En nuestro país se evidencian sobrados ejemplos de ello. Si bien toda la población más o menos pauperizada 
que migra en estos tiempos es estructuralmente vulnerable, existe, dentro de ese conglomerado, un sector 
aún más expuesto a ser vulnerado, como son los grupos indígenas y, últimamente, las mujeres y los niños. 

El proceso globalizador, en su dinámica que homogeneiza las culturas, lenguas y sociedades, ha ido generando 
su propia contradicción. Esto es, la lucha de las diferentes etnias por no quedar subsumidas en las mayorías, 
por ser visibilizadas, respetadas en su identidad, diferencia y pluralidad. En este sentido, los pueblos indígenas 
del mundo, y más específicamente los pueblos indígenas de México, han tomado la iniciativa, reivindicando 
su derecho a la identidad étnica y con ella, a tener un lugar en la historia. Pero si bien han recuperado para sí 
determinados espacios sociales, reconocimientos legales, mínimas prerrogativas, hay que decir que esto no 
implica que la larga historia de marginación se vea hoy revertida: antes bien, como se describió, son la caja de 
resonancia que más fuertemente absorbe el impacto de las transformaciones económicas mundiales y México 
no es ajeno a esos procesos.

En este contexto, la DGEI asume como propio el compromiso de dar cumplimiento a uno de los derechos 
básicos, como lo es la educación para todos los niños y niñas del país, atendiendo muy especialmente a la 
población infantil en condiciones más vulnerables, los niños y las niñas que migran con sus padres (o, en el 
peor de los casos, solos) que transitan el país y las fronteras como si fueran el patio de sus casas, pero no 
encuentran el reparo del patio de la casa.

Como muestra de este compromiso, compartimos con las autoridades de las entidades, los docentes, equipos 
técnicos y padres de familia, el presente fascículo Ámbito Histórico de la Migración en México, ya que son ustedes 
quienes abonan la esperanza de los niños y las niñas en el día a día. 
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Actividades de recuperación

•	 Elabore una línea de tiempo en donde recupere los momentos histó-
ricos más importantes de la atención a la niñez migrante, así como 
las propuestas educativas más relevantes que se presentan en  el 
documento.

•	 En forma colegiada, a través de una lista de cotejo, reflexionen sobre 
la problemática que se vive en su estado en lo referente a la pobla-
ción migrante así como la atención educativa que se le brinda. 

•	 ¿Qué estrategias implementaría para proporcionar una atención in-
clusiva y pertinente a esta población desde su función?
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