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RESUMEN 

En este artículo se pretende explicitar una metodología de investigación cualitativa utilizada en la real
ización de estudios en contextos educativos naturales. Está basado en dos investigaciones, realizadas 
en el ámbito de una experiencia innovadora en enseñanza universitaria de física, que utilizan la técni
ca de videograbación como instrumento principal de recolección de datos. 
Se pretende, por un lado, describir los procedimientos de análisis desde un enfoque naturalista y, por 
otro, reflexionar y discutir críticamente el proceso de análisis cualitativo referido a datos videograba
dos, en el contexto de la investigación educativa orientada hacia la enseñanza y el aprendizaje de la 
física a nivel universitario. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to report and discuss qualitative methodological procedures used in naturalis
tic research. It is based on two studies concemed with an innovative approach in teaching introducto
ry physics at university leve!, which use videotape recording for data collection. 
The paper describes the procese of data analysis from a qualitative perspective and goes on to reflect 
on, and discuss, procedures of analysis of videotaped data in the context of educational research in the 
field of physics education at university leve!. 

INTRODUCCIÓN. 

Hasta la década del '90 el campo de investi
gación en educación en ciencias en habla his
pana se caracterizó,· desde el punto de vista 
metodológico; por la predominancia de los 
análisis de aprendizajes relativos a contenidos 

específicos, a partir de la aplicación de encues
tas y por la realización de investigaciones con 
metodología cuantitativa clásica, con grupo con
trol o correlaciona!. Una revisión de diez años 
de la revista española Enseñanza de las 
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Ciencias, llevada a cabo por Marco Antonio 
Moreira en 1994, señalaba que apenas un 17% 
de las investigaciones publicadas utilizaban 
metodología cualitativa interpretativa (Moreira, 
1994). En estos últimos años estas cifras proba
blemente se han modificado, pero continúan 
siendo escasos los estudios en español que trans-

" parenten los procedimientos metodológicos a 
través de los cuales analizaron sus datos cualita
tivos. Y aún más infrecuentes son aquellos que 
proponen modalidades de tratamiento de infor
mación recolectada a partir de videograbaciones 
del trabajo áulico. 

Atendiendo a estas carencias, este artículo 
pretende explicitar una metodología de investi
gación cualitativa utilizada en la realización de 
estudios en contextos educativos naturales. Nos 
basamos en dos investigaciones desarrolladas en 
el ámbito de una experiencia innovadora en 
enseñanza de física a nivel universitario, el 
Taller de Enseñanza de Física (TEF) de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que 
utilizan la técnica de videograbación como 
instrumento principal de recolección de infor
mación. 

Tenemos un doble objetivo. Por un lado, 
realizamos una descripción/explicitación de los 
procedimientos de análisis desde un enfoque 
naturalista (Guba, 1978; Lincoln y Guba, 1985; 
Guba y Lincoln, 1989), es decir, aquel que se 
propone realizar estudios en el aula y compren
der la perspectiva de sus actores, docentes y 
alumnos. Por otro lado, a partir de nuestra expe
riencia concreta como investigadoras, pretende
mos reflexionar y discutir críticamente respecto 
del proceso de análisis cualitativo ·referido a 
datos videograbados, en el contexto de la inves
tigación educativa orientada hacia la enseñanza 
y el aprendizaje de la física a nivel universitario. 
Es importante subrayar que no estamos ofre
ciendo "recetas" metodológicas, que puedan ser 
aplicadas sin más a cualquier tipo de datos 
obtenidos con el mismo instrumento de registro. 
Al contrario, nos interesa contribuir a una dis
cusión que consideramos crucial para el 
desarrollo del campo de investigación, sobre 
todo en nuestros países y en el área de la edu
cación en ciencias. 

El artículo está organizado como sigue: 
después de caracterizar el contexto institucional 
de las actividades áulicas que dieran origen a las 
dos investigaciones aquí reportadas, describi
mos los procedimientos de análisis de los datos 
videograbados. Siguiendo a Hopkins, Bollington 
y Hewett (1989), mostramos l~s etapas iniciales 
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y comunes a los dos estudios, que corresponden 
a la inmersión del investigador en su material 
empírico. Esta etapa también incluye una orga
nización de la base empírica en la forma de 
mapas generales y analíticos. En un segundo 
momento, focalizamos en aspectos específicos 
de cada estudio, relacionados con el proceso de 
categorización de los datos obtenidos. 
Incluimos asimismo una discusión de los 
procesos de validación, recurriendo para eso a 
la nocwn de triangulación. Finalmente 
reflexionamos acerca de ciertas ventajas, 
obstáculos y cuestiones dilemáticas originadas 
por la utilización de la videograbación como 
instrumento de registro de datos. 

CONTEXTO DE LAS INVESTIGACIONES: EL TEF. 

El Taller de Enseñanza de Física (TEF) 
constituye una experiencia singular de enseñan
za de Física en el contexto de la universidad 
argentina. Consiste en una modalidad alternati
va, innovadora, de la materia obligatoria anual 
denominada "Física General", ofrecida a los 
estudiantes de las Licenciaturas en Biología y 
Geología (Facultad de Ciencias Naturales, 
UNLP). En esta materia, los alumnos pueden 
elegir entre una modalidad convencional de 
curso y la propuesta del TEF. 

El TEF se inició en el Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
(UNLP) en el año 1984. La experiencia se lleva 
a cabo a partir del trabajo en equipo de docentes 
y alumnos respecto a contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, incluyendo en 
estos últimos diversos aspectos vinculados a 
cuestiones tales como el trabajo científico, la 
responsabilidad personal en los procesos de 
aprendizaje y la evaluación. Han surgido tam
bién del TEF, con la participación de docentes, 
alumnos y ex alumnos, actividades en distintos 
ámbitos relacionadas con la docencia, la exten
sión y la investigación (Cordero y Petrucci, 
1997). 

El equipo docente responsable de la propues
ta está constituido por docentes y estudiantes de 
Física, Biología y Geología, formando un grupo 
interdisciplinar que se renueva parcialmente 
cada año. La modalidad de trabajo docente se 
caracteriza, entre otros aspectos, porque los inte
grantes del equipo desempeñan las actividades 
requeridas en las clases en forma alternativa, 
independientemente de la jerarquía académica, 
pero de acuerdo con la capacidad que cada uno 
tiene para la actividad planeada. Por ejemplo, las 
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exposiciones teóricas pueden ser realizadas por 
el Profesor Titular, los Jefes de Trabajos 
Prácticos y/o los Asistentes Diplomados con la 
formación en Física, Biología o Geología nece
saria para el tema considerado. 

Esta experiencia ha sido objeto de análisis de 
diversas investigaciones (Ivancich et al, 1991 y 
1993; Weissmann et al, 1992; Cappannini et al, 
1996; Melgarejo et al, 1996; Petrucci y Cordero, 
1994; Cordero et al, 1996a y 1996b; Dumrauf, 
1999 y 2001 ). A partir de la metodología utiliza
da en dos de ellas (Cordero, 1999; Dumrauf et 
al, 2002 y 2000) elaboramos la sistematización 
que presentamos a continuación. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INVESTIGACIONES: 

ASPECTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS. 

La intención de comprender diversos aspec
tos de la propuesta del TEF llevó a la decisión de 
realizar dos investigaciones simultáneas durante 
la implementación de una unidad pedagógica. Se 
seleccionó para ello la unidad de Termodinámi
ca, debido a que esta temática es considerada por 
los docentes de fundamental importancia, por 
sus vínculos con las carreras seguidas por los 
estudiantes (Biología y Geología). Además 
de eso, la modalidad de abordaje1 y la 
inclusión de una aproximación conceptual a 
la Termodinámica del no equilibrio; en 
este curso de Física introductorio2

, constituye 
--una- íiínovaCión-· ·curricular y pecfa-góilca,- -

cuyos resultados merecían ser analizados 
(Dumrauf, 2001). 

Una de las indagaciones focalizó en cómo se 
manifiesta durante las clases la "imagen de cien
cia" que el equipo docente del TEF sustenta 
(Dumrauf, Cordero y Colinvaux, 2002 y 2000). 
La otra estuvo centrada en cuáles son las carac
terísticas de las interacciones entre alumnos en 
las instancias de trabajo grupal y cómo se rela
cionan con la construcción de conocimientos 
físicos (Cordero, 1999). 

Los estudios planteados se proponían, por lo 
tanto, una aproximación a diversos aspectos de 

1 Descripta en: Melgarejo, A.; Tito, G. y Cappanni
ni, O. (1996). 
2 Esta temática en general sólo es abordada en cur.:. 
sos de Física avanzada para alumnos de las 
Licenciaturas en Física, y no tenemos referencias 
respecto de su inclusión en otros cursos de Física 
introductoria para alumnos de Biología o 
Geología. 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias, tal como éstos se desarrollan en el aula 
en el vínculo entre docentes y alumnos: 
Buscaban comprender la dinámica "situada" 
de desarrollo de estos procesos en su contexto 
natural. En este sentido, la videograbación de 
clases se consideró una herramienta idónea, por 
su capacidad de registro de múltiples aspectos 
verbales y no verbales de las interacciones y 
su posibilidad ilimitada de relectura de los acon
tecimientos registrados para el análisis. 

Las cuestiones mencionadas más arriba 
orientaron las decisiones técnicas sobre las 
modalidades de registro en video: se utilizaron 
dos cámaras, una de ellas dedicada al 
seguimiento del trabajo de un grupo de alumnos 
y la otra a obtener una visión general del aula 
durante las instancias de trabajo en plenario 
(exposiciones teóricas, presentación oral de tra
bajos grupales, etc) o a acompañar a uno de los 
docentes cada clase, durante la, realización de 
actividades en grupos. La información así 
recolectada se complementó con la obtenida del 
análisis de entrevistas a alumnos y docentes; 
material didáctico recopilado; producciones de 
clases de los alumnos del grupo focal; y notas de 
campo realizadas durante las clases y durante las 
reuniones semanales de planificación docente. 
Cada una de las ocho clases videofilmadas tuvo 
una duración aproximada de tres horas, por lo 
cual se trabajó con una base de alrededor de cin
cuenta horas de videofilmaciones. El abordaje 
de taicantidad de información constituyó uno de 
los desafíos a enfrentar, ya que, como plantean 
Almeida Carvalho et al (1996) la ventaja de 
poder "repetir" la observación a partir de las 
videograbaciones, suele acompañarse por la 
inversión de un prolongado período de tiempo 
en el procesamiento de los datos. 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

A. INMERSIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

El análisis de los datos de ambas bases 
implicó varias etapas comunes y algunos pro
cedimientos diversos. Los procedimientos 
comunes se relacionaron con la inmersión de los 
investigadores en los datos y apuntaron a un 
primer contacto con la base empírica en s~s 
múltiples facetas y formas. Esta etapa es propia 
de una perspectiva metodológica cualitativa que, 
a diferencia de estrategias más tradicionales, 
acostumbra incluir datos obtenidos por varios 
medios y técnicas. La constitución de una base 
de datos amplia requiere una organización pre-
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liminar que puede esquematizarse en etapas, tal como mostramos en el siguiente cuadro: 

Construcción de mapas generales de la unidad pedagógica a partir 
del registro en video y las notas de observación de clases 

Identificación de tipos de actividades desarrolladas para el abordaje 
de la unidad de Termodinámica 

Procedimientos comunes 
a ambas investigaciones 

Determinación de instancias relevantes para el análisis de la "pues
ta" en clase de la imagen de ciencia (exposiciones teóricas) y de las 
interacciones entre alumnos (actividades grupales) 

Elaboración de criterios y selección de episodios a analizar 
---------------------------------------------------------

Transcripción literal de los episodios seleccionados 
------------------------------------------------------¡ 

Realización de "lecturas flotantes" de las transcripciones 

A continuacwn explicitamos las acciones 
realizadas en cada una de las etapas: 

J. Construcción de mapas generales de la 
unidad pedagógica, a partir del registro en 
video y las notas de observación de clases. 

Elaboramos un mapa general para cada cinta 
de video. Esos mapas contenían informaciones 
de identificación (clase, fecha, lugar, docentes 
participantes y número aproximado de alumnos 
presentes), así como descripciones detalladas de 
lo que ocurrió en la clase, según lo registrado en 
la videograbación. Las descripciones incluían 
informaciones relativas a: a) las sucesivas tareas 
y actividades propuestas y contenidos abordados 
en cada una; b) las acciones realizadas por alum
nos y docentes; e) los aspectos contextuales y no 
verbales de las interacciones; y d) nuestras 
impresiones personales en la lecturalobser
vación de los registros. 

Reconstruimos de esa forma el desarrollo de 
las ocho clases de la unidad de Termodinámica, 
complementando las informaciones obtenidas 
en video con las notas de campo. En el Anexo 1 
presentamos, a modo de ejemplo, el mapa 
general correspondiente a la primera clase. 

2. Identificación de tipos de actividades 
desarrolladas para el abordaje de la unidad de 
Termodinámica. 

Esos "mapas generales" de las clases nos per
mitieron identificar y caracterizar las diversas 
actividades realizadas a lo largo de las aproxi
madamente 24 horas de videograbación de cada 
estudio. En esa etapa fueron mux útiles, como 

fuente secundaria de información, las notas de 
campo tomadas durante las reuniones de planifi
cación docente y los materiales allí obtenidos 
(planificaciones de las clases y guías de proble
mas), que nos informaron respecto de los con
tenidos y objetivos de las tareas propuestas. 

3. Detenninación de las instancias pedagó
gicas consideradas relevantes para el análisis 
de la ''puesta" en clase de la imagen de ciencia 
y de las interacciones entre alumnos. 

A lo largo de los ocho encuentros regis
tramos, entre otras actividades, la realización de 
ocho exposiciones teóricas en las que inter
vinieron varios docentes del equipo. Estas 
exposiciones son llamadas en el TEF, por su 
modalidad de desarrollo, "Teóricos Dialogados". 
También determinamos que fueron realizadas 
nueve actividades en las que los alumnos traba
jaron en grupo. Consideramos que esas instan
cias permitirían abordar, en el primer caso, la 
imagen de ciencia sustentada por el equipo 
docente, y en el segundo, las interacciones que 
ocurren entre alumnos. 

4. Elaboración de criterios y selección de 
episodios a analizar. 

La noción de episodio es fundamental para el 
desarrollo de los procedimientos de análisis. El 
material obtenido a través de las videograba
ciones fue amplio y, desde un punto de vista 
práctico, resultaba imposible eJ análisis de la 
totalidad de los datos. Por ello consideramos 
aceptable recurrir al recorte y la selección de 
extractos del material filmado, para ser sometido 
al análisis. Sin embargo, la identificación de 
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extractos no fue, ni puede ser, hecha al azar: 
requirió que se establecieran (y explicitaran) 
criterios. 

En nuestros casos, procedimos como sigue: a 
pmtir de los mapas generales de cada cinta, 
decidimos qué episodios analizar dentro de las 
actividades seleccionadas en función, en 
primera instancia, de los objetivos de cada 
investigación. Luego, porque se manifestaban 
en ellos rasgos que habíamos observado a lo 
largo de toda la unidad pedagógica y que pre
tendíamos profundizar. Finalmente, también 
constituyó un criterio de selección la calidad téc
nica lograda en el registro. 

5. Transcripción literal de los episodios 
seleccionados. 

La perspectiva interpretativa, cuando trata 
con datos cualitativos como son las interac
ciones discursivas, requiere una transcripción 
minuciosa del material obtenido. Así, es funda
mental la transcripción lo más fiel posible de las 
palabras, silencios y gestos registrados. 

Para nuestras investigaciones, transcribimos 
literalmente las interacciones verbales de 
docentes y alumnos durante los episodios elegi
dos. Por otro lado, intentamos también describir 
algunos aspectos contextuales y no verbales de 
las situaciones registradas. Consideramos 
importante explicitar que fue realmente ml}y 
difícil "traducir" en descripciones verbales, las 
innumerables acciones, dichos, gestos y expre
siones simultáneas. La complejidad de los fenó
menos que pretendíamos capturar nos obligó a 
realizar muchas elecciones, ya a partir del 
momento de la transcripción de cada episodio. 
Obviamente nuestra mirada y nuestra escritura 
fueron orientadas por los objetivos de las inves
tigaciones, pero la riqueza de informaciones que 
la videograbación de las clases permitió regis
trar nos confrontó frecuentemente con la pre
gunta: ¿con qué detalle describimos ese 
momento de la clase? Intentamos, en las tran
scripciones, centramos en las interacciones dis
cursivas de los docentes y de los alumnos 
(observando que la tecnología disponible 
durante el trabajo de campo en relación al audio3 

fue una limitación en el registro). Puntualizamos 

3 Para la investigación sobre imagen de ciencia 
fueron utilizados dos micrófonos: un pequeño 
micrófono inalámbrico llevado por un docente 
diferente en cada clase y otro incorporado a la 
cámara. Para el estudio de las interacciones gru
pales se usó un micrófono de mesa. 
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simultáneamente aquellos aspectos gestuales y 
contextuales que, a nuestro entender, comple
mentaban o modificaban el sentido de lo dicho 
(entonaciones que no se derivarían fácilmente de 
la forma escrita; interlocutores, cuando una 
enunciación era dirigida especialmente a 
alguien; expresiones faciales o corporales; 
acciones físicas, movimientos, desplazamientos; 
etc.). Pensamos que la explicitación de estas 
decisiones asegura la transparencia metodológi
ca de las investigaciones realizadas y pretende 
dar credibilidad a nuestros resultados. 

En el Anexo 2 mostramos, a modo de ejem
plo, fragmentos de mapas analíticos de ambas 
investigaciones, en los cuales puede observarse 
el resultado del trabajo de transcripción de las 
videograbaciones. 

6. Realización de "lecturas flotantes" de las 
transcripciones. 

A partir de la transcripción detallada de cada 
episodio, pudimos llevar a cabo numerosas lec
turas flotantes, tal como las definidas por Bardin 
(1977): 

"A primeira atividade consiste em esta
belecer contacto com os documentos a analisar 
e em conhecer o texto deixando-se invadir por 
impressoes e orientaf¡oes. Esta fase é chamada 
de leitura 'jlutuante', por analogía com a ati
tude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura 
vai-se tomando mais precisa, em fwu;ilo de 
hipóteses emergentes, da projecr;ilo de teorias 
adaptadas sobre o material e da possível apli
car;ilo de técnicas utilizadas sobre materiais 
análogos." (p.96) 

B. CATEGORIZACIÓN. 

La visión panorámica de los datos obtenidos, 
basada en mapas generales y analíticos, las lec
turas flotantes de episodios y secuencias selec
cionados para el análisis, ofreció un conjunto de 
primeras impresiones sobre las características y 
significados del material empírico. Estas 
primeras impresiones se constituyeron ~n 
hipótesis de análisis a las cuales fue necesano 
dar cuerpo, consistencia y rigor. Se inició 
entonces un proceso iterativo, desarrollad.o a 
partir de lectura~ repetidas de los ~atos, a ~~ de 
continuar organizando el matenal empmco. 
Partiendo de la constatación de regularidades, en 
la forma de repeticiones y semejanzas, al mismo 
tiempo que del reconocimiento de diferencias, 
especificidades y singularidades, elaboramos 
progresivamente un conjunto de categorías, que 
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pretendían abarcar/dar cuenta/expresar la totali
dad del material empírico sometido al análisis. 
Las categorías expresaban los contenidos y sig
nificados presentes en los datos, sus característi
cas y tendencias principales. Las repetidas lec
turas permitieron su ajuste, sometiéndolas reite
radamente al tamiz de los datos (Tumer, 1981). 

Debe notarse que el proceso de catego
rización implicó un permanente vaivén entre 
empiria y teoría, aún cuando el marco teórico se 
presentaba provisorio y genérico. Esto significa 
que, si por un lado las categorías "emergieron" 
progresivamente de las repetidas lecturas de los 
datos, este "emerger" no se dio al azar sino que 
fue orientado y conducido por las preguntas de 
investigación que se pretendía responder y, en 
último análisis, por los supuestos teóricos que 
estaban en el origen y la base de las investiga-
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ciones realizadas. A ese respecto, es relevante 
recordar que los procedimientos de análisis bus
caban justamente encontrar, en los datos 
obtenidos, respuestas específicas y sustantivas a 
las preguntas propuestas por cada estudio. 

El proceso de categorización de los datos se 
completó con la articulación de las categorías 
obtenidas en un sistema que las organizaba y 
explicaba, apuntando así hacia las etapas de 
interpretación y elaboración teórica. Dichas eta
pas demandan lo que se podría llamar "salir de 
los datos" para relacionar los hallazgos con otros 
resultados de investigación y con literatura más 
amplia sobre los temas investigados. 

El cuadro presentado más abajo resume los 
procedimientos de categorización seguidos en 
relación a cada una de las investigaciones: 

Análisis de imagen de ciencia 
de los docentes 

Análisis de interacciones 
entre alumnos 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Elaboración de categorías emer- Categorización de los datos en base al 
gentes. sistema de análisis elaborado por 

Kumpulainen y Mutanen (1999). 
------------------------------------------------

Realización de síntesis narrativa del 
episodio en análisis, como otra 
forma de distinguir las secuencias 
de intercambios. 

Delimitación de secuencias de inter
cambios dentro de cada episodio. 

-------------------------------------------------------------------------
Selección de secuencias, dentro del 
episodio, a analizar en profundidad. 

Identificación de funciones (propósi
tos) de las enunciaciones. 

Procedimientos -----------·--·---------------·------------------------------
propios de cada Elaboración de una descripción Identificación de tipos de intercambios 
investigación amplia y específica de lo ocurrido en relación a los procesos sociales y 

en cada secuencia. cognitivos. 

Elaboración de descripción amplia y 
específica de lo ocurrido en cada 

Redefinición de categorías de análi- --~-~~l:!~Tif!~~--------·--··-·--·-·--·-········-····-·-··-·· 
sis para su elaboración teórico-con- Redefinición de algunas categorías de 
ceptual. . -ªJl~.!:;;!§_. ____________________________ ........ __ ----· 

La categorización de los datos de cada estu
dio siguió diferentes caminos. 

A continuación describimos en detalle el pro
ceso desarrollado en la investigación sobre ima
gen de ciencia del equipo docente. Posterior
mente presentaremos dicho proceso en relación 
al estudio de las interacciones entre alumnos. 

Análisis cuantitativo de frecuencias de 
aparición de funciones lingüísticas para 
cada integrante del grupo. 

B.l. ESTUDIO ACERCA DE LA IMAGEN 

DE CIENCIA DE LOS DOCENTES. 

En el caso de la investigación sobre imagen 
de ciencia del equipo docente el proceso de 
categorización se caracterizó por obedecer a 
una progresiva focalización, y ser objeto de 
constante redefinición, en función de un 
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proceso dialéctico e iterativo entre la teoría y la 
empiria (Alves, 1991). Siguiendo la perspectiva 
cualitativa/interpretativa, las categorías se 
elaboraron en interacción y a partir de los pro
píos datos. Luego de los procedimientos 
comunes descriptos, el estudio sobre imagen de 
ciencia continuó con: 

7. Elaboración de categorías emergentes: 
"Puentes" y "Fronteras". 

Las lecturas realizadas nos llevaron a 
percibir, que a lo largo de la exposición selec
cionada para el análisis, los docentes establecían 
diversos tipos de relaciones y diferenciaciones, 
que decidimos denominar respectivamente 
"Puentes" y "Fronteras". Estas imágenes 
construidas a partir de los mismos datos, comen
zaron a configurarse como "categorías" y nos 
sirvieron para continuar focalizando nuestro 
análisis cualitativo de la información. 

Ya provistas de la "lente" que representaban 
estas categorías en proceso de definición, 
realizamos nuevas lecturas de la transcripción de 
la exposición. Ese proceso nos permitió: distin
guir secuencias a lo largo de la exposición, 
determinadas por el reconocimiento de la apari
ción de algún "puente" o "frontera"; ajustar la 
definición de las categorías utilizadas; diferen
ciar tipos de "puentes" y "fronteras"; y realizar 
una clasificación de las secuencias en base a esas 
categorías. 

8. Realización de una síntesis narrativa del 
episodio en análisis. 

A esta altura del análisis, y como otra forma 
de distinguir las secuencias de intercambios, 
realizamos una síntesis narrativa de lo ocurrido 
a lo largo de la exposición. 

9. Selección de secuencias, dentro del episo
dio, a analizar en profundidad. 

A partir de considerar la clasificación de 
secuencias realizadas y con ayuda de la síntesis 
narrativa, seleccionamos las secuencias que con
sideramos más representativas de cada categoría 
analítica, siete en total. 

También juzgamos importante que a través 
de los fragmentos elegidos se obtuviese una 
idea aproximada del desarrollo de la exposición, 
sus diversos temas y climas. 

1 O. Descripción más amplia y específica de 
lo ocurrido en cada secuencia. 
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Identificadas y seleccionadas las secuencias, 
elaboramos descripciones de lo sucedido, en las 
que además explicitamos las interpretaciones 
realizadas hasta ese momento a partir de los 
datos. Esto significó adjudicar íntencionalídades 
a las acciones registradas, basadas en nuestras 
impresiones, el conocimiento que poseíamos 
de la experiencia y los datos recogidos a partir 
de las entrevistas con docentes y en reuniones de 
planificación. 

11. Elaboración teórico-conceptual a partir 
de la base empírica. 

Si bien nuestros marcos teóricos de referen
cia sustentaron todas las etapas del análisis, en 
un paso final intentamos establecer relaciones 
más claras y específicas. Para ello recurrimos 
fundamentalmente a algunas conceptualíza
ciones elaboradas por Bajtín ( 1998), tales como 
la noción de "voz", la idea de "polisemia" y la 
caracterización de "géneros discursivos". 

B.II. ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES 

ENTRE ALUMNOS. 

En la investigación referida a interacciones 
entre alumnos, la categorización de los datos se 
realizó en base al sistema de análisis elaborado 
por Kumpulainen y Mutanen (1999)4

• Ese sis
tema constituye una aproximación que pretende 
explicitar la dinámica situada de la interacción y 
del aprendizaje grupal, atendiendo a tres dimen
siones de análisis: la naturaleza de los procesos 
sociales y de Los procesos cognitivos desarrolla
dos conjuntamente por los sujetos y las fim
ciones de Las interacciones lingüísticas 
(propósitos). Así el proceso descripto en el 
apartado referido a "inmersión y organización de 
los datos" prosiguió con: 

7. Delimitación de secuencias de intercam
bios dentro de cada episodio. 

Las lecturas flotantes realizadas nos permi
tieron distinguir una diversidad de climas viven
ciados y temas tratados por el grupo a lo largo de 
cada episodio. Ello nos llevó a la delimitación 
de secuencias de intercambios, como un primer 
nivel de análisis de la dinámica grupal. La apli
ca:ción del esquema de Kumplilaineny Mutanen 
no exigía esta acción, pero la extensión de los 
episodios seleccionados (queiban de los 36 a los 
9 minutos de duración) hacía difícil su 
tratamiento como una unidad. 

4 Ver cuadro de categorías en Anexo 3. 
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8. Identificación de funciones (propósitos) de 
las enunciaciones. 

Esta dimensión de análisis implicó el estudio 
de las características y propósitos de las enun
ciaciones de los alumnos durante la interacción 
grupal, y permitió la caracterización de las 
funciones de las interacciones verbales (por 
ejemplo se identificaron funciones informativas, 
evaluativas, argumentativas, etc., de las enuncia
ciones). Pudieron inferirse así algunos atributos 
.Qe las estrategias comunicacionales de los indi
viduos (Halliday y Hasan, 1989). La identifi
cación de funciones lingüísticas se realizó por 
medio de la "implicación". Esto significa que, lo 
que el hablante puede querer decir o sugerir con 
sus dichos, puede ser diferente de lo que él 
literalmente dice. En consecuencia, las fun
ciones en general no fueron atribuidas sobre la 
base de la forma lingüística: ellas fueron recono
cidas en el contexto del episodio como un todo, 
a partir del análisis retrospectivo y prospectivo 
de sus efectos sobre la comunicación grupal. 

9. Identificación de tipos de intercambios en 
relación a los procesos sociales y cognitivos. 

En la dimensión de análisis referida a los pro
cesos sociales se focalizó en la naturaleza y las 
características de las relaciones sociales estable
cidas por los estudiantes durante su trabajo con
junto. En la referida al procesamiento cognitivo 
se examinaron las formas en que los alumnos 
aprenden cuando procesan las tareas propuestas 
en el aula. 

Se pretendió, desde esta perspectiva, analizar 
las estrategias de trabajo y las posiciones asumi
das por los estudiantes (de especulación, 
afirmación, cuestionamiento) en relación al 
conocimiento. 

I O. Elaboración de una descripción amplia y 
específica de lo ocurrido en cada secuencia. 

Al igual que en el estudio sobre imagen de 
ciencia de los docentes, elaboramos descrip
ciones de lo sucedido en cada secuencia, en las 
que además explicitamos nuestras primeras 
interpretaciones. Esto significó adjudicar 
intencionalidades a las acciones registradas, 
basadas en nuestras impresiones; el conocimien
to que poseíamos de la experiencia, los datos 
recogidos a partir de las entrevistas con alumnos 
y docentes, en reuniones de planificación y 
algunos elementos teóricos surgidos de la 
revisión bibliográfica que acompañó el proceso 
de investigación. 
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11. Redefinición de algunas categorías de 
análisis. 

A partir de nuestro estudio, propusimos 
diversos ajustes a las definiciones planteadas por 
Kumpulainen y Mutanen (1999) para algunas 
categorías, y agregamos otras que elaboramos 
para responder a necesidades de nuestro caso. 
Así redefinimos, por ejemplo, la categoría de 
"conflicto académico" propuesta por esos 
autores, transformándola en "conflicto socio
cognitivo", en base a la caracterización plantea
da por Perret-Clermont y Nicolet (1994). 

12. Análisis cuantitativo de frecuencias de 
aparición de funciones lingüísticas para cada 
integrante del grupo. 

Las funciones verbales y las enunciaciones 
de los hablantes en cada episodio se transfor
maron en bases de datos que analizamos cuanti
tativamente, estudiando la frecuencia total de 
aparición de cada función y la frecuencia de 
enunciaciones de cada hablante. Ello nos permi
tió, por un lado, percibir la predominancia de 
determinadas funciones, reiteradas en los diver
sos episodios. Por otro lado, abordamos de esta 
manera una perspectiva más individual de análi
sis, identificando roles· en el funcionamiento 
grupal. Determinamos, asimismo, la relativa 
rotatividad de dichos roles entre los miembros 
del grupo. 

PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN 
DE LOS DATOS. 

La insistencia sobre la necesaria explicita
ción de procedimientos de análisis en la investi
gación interpretativa cualitativa, está asociada a 
la discusión en tomo de la validación de las 
interpretaciones desarrolladas. A .este respecto, 
la investigación cualitativa/interpretativa ha 
recurrido a las nociones de credibilidad, obteni
da por medio de triangulación (Taylor y Bogdan, 
1996; Eisner, 1998). 

En nuestros estudios, utilizamos diversos 
procedimientos de triangulación. Por un lado 
usamos diferentes técnicas de recolección de 
datos: las videograbaciones se complementaron 
con entrevistas a docentes y alumnos así como 
con documentación escrita relativa a la organi
zación del trabajo pedagógico (por ejemplo 
guías para alumnos), lo que permitió el 
"chequeo" de determinadas hipótesis interpreta
tivas. Por otro lado, el material de los videos fue 
examinado conjuntamente. con las notas de 
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campo, escritas durante las observaciones. Eso 
implica una búsqueda de convergencia entre 
bases de datos diferentes. 

En una fase posterior, las interacciones ver
bales, y algunos aspectos contextuales y no 
verbales, fueron transcriptos y descriptos indi
vidualmente por una investigadora, para ser 
después completados y corregidos con el auxilio 
de una segunda investigadora. Hechas esas 
transcripciones y descripciones, las interac
ciones lingüísticas fueron categorizadas, toman
do en consideración no sólo las transcripciones 
escritas, sino también los registros filmados. El 
trabajo de categorización fue realizado por esas 
mismas dos investigadoras, siendo los desacuer
dos negociados hasta llegar a interpretaciones 
compartidas. De esa forma procuramos asegurar 

13 

un grado de validación ínter-investigadores. 

La siguiente etapa de validación pasó por la 
triangulación del análisis obtenido a partir de los 
registros en los videos, con las informaciones 
relevadas en las entrevistas. 

Por el carácter interpretativo de nuestra 
investigación, la validación de los resultados 
también implicó su devolución a los sujetos 
investigados, los docentes y alumnos del TEF. 
Finalmente, ambas investigaciones fueron pre
sentadas en instancias de intercambio con inves
tigadores ajenos a los estudios. 

El siguiente cuadro sintetiza los proce
dimientos seguidos en la validación de los resul
tados: 

Procedimientos de validación 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-

1. triangulación ínter-investigadores. 

2. triangulación entre las diferentes fuentes de información. 
Procedimientos comunes 
a ambas investigaciones 3. devolución a los sujetos investigados. 

4. presentación en instancias de intercambio con investi
gadores ajenos a los estudios. 

REFLEXIONES FINALES: 

VENTAJAS, INCONVENIENTES Y DILEMAS 

DE LAS VIDEOGRABACIONES. 

Para finalizar nos interesa reflexionar aquí 
respecto de ciertas ventajas, inconvenientes y 
cuestiones dilemáticas que enfrentamos cuando 
decidimos utilizar la videograbación como 
instrumento de recolección de información en 
nuestras investigaciones. 

Muchas de las ventajas y algunos inconve
nientes se asociaron al hecho de que este tipo 
de registro conserva gran cantidad de informa
ción, lo cual implica mantener una característica 
particular de los fenómenos analizados: la 
complejidad de los procesos áulicos y, 
especialmente, de las interacciones sociales que 
allí ocurren. No está de más insistir en 
los avances teoricos propiciados por los 
abordajes que aceptan el desafío (así como 
los costos) de "entrar en la caja negra" del 
aula, para documentar de modo riguroso y 
sistemático procesos que, en general, son 
meramente supuestos por las macro-teorías 
(Hutchinson, 1988). 

Una de las ventajas principales de la 
videograbación, ya señalada, consistió en posi
bilitar la exposición repetida del investigador a 
los fenómenos en estudio. En este proceso itera
tivo el análisis de los datos ganó en precisión y 
detalle, al mismo tiempo que aumentaron las 
posibilidades de testeo de hipótesis de análisis e 
interpretativas, sea por nosotras mismas, sea por 
otros investigadores que actuaron como jueces 
en situaciones de validación. Es importante 
señalar que los procedimientos derivados de las 
repetidas lecturas del material empírico con
tribuyen a asegurar el rigor de la investigación 
cualitativa, frecuentemente -mas no siempre 
legítimamente- cuestionado. 

Otra ventaja adicional se relacionó con el 
hecho de que esta modalidad de registro ofreció 
bases de datos que sirvieron a más de un estudio, 
o sea, que permitieron la realización de nuevas 
lecturas a partir de objetivos y cuestiones de 
investigación diferentes de los estudios 
originales (Cordero y Dumrauf, 2001). Las 
re-lecturas del material empírico desde diversos 
ángulos y perspectivas, a su vez, contribuyeron 
al avance teórico referente a los procesos 
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que tienen lugar en el aula. 

El registro en video también facilitó su uso 
complementario para otras funciones, no estric
tamente relacionadas con los objetivos de las 
investigaciones comentadas. Por ejemplo, las 
devoluciones de resultados a los sujetos investi
gados en ambos estudios incluyeron la pre
sentación de registros videograbados, los cuales 
generaron la reflexión conjunta sobre la práctica 
docente. Si bien éste no era objetivo original de "" . . . . . . . las mvestigacwnes, estas mstancias sirvieron 
también como elementos para el mejoramiento 
de la práctica docente, la formación de los inte
grantes noveles y la consolidación del equipo. 

Entre los inconvenientes debemos señalar 
aquellos de orden técnico, tales como la fideli
dad lograda en el sonido. Este aspecto se tradu
jo, a veces, en la imposibilidad de transcribir 
fragmentos de la grabación, lo cual conllevó pér
dida de información para su análisis. Por ello es 
importante insistir en la relevancia de las carac
terísticas técnicas del registro audiovisual, sin 
las cuales puede perderse gran parte de la 
riqueza del material obtenido. A ese respecto, 
conviene también mencionar aspectos como la 
selección de la ubicación de la cámara y su 
ángulo de visión, que definen el recorte de esce
nas con sus protagonistas principales (docentes 
y/o alumnos; alumnos individuales, en pares o 
grupos). Por lo tanto, si por un lado estas elec-
ciones están determinadas por los objetos y 
cuestiones a investigar, es necesario, por otro· 
lado, asegurar la calidad técnica del registro 
efectuado. 

Una primera cuestión dilemática en investi
gaciones que utilizan el registro videograbado de 
observación -y que es a veces planteada como 
una desventaja- es la imposibilidad de discernir 
cómo y en qué medida influyen los observadores 
(y las cámaras) en el funcionamiento "habitual" 
de las clases. Vale recordar que cabe la misma 
discusión a propósito del registro escrito de 
observación, realizado por un observador en 
general sentado en algún rincón del aula. Para 
enfrentar esta cuestión, considerarnos necesario 
antes que nada abandonar el mito de la posibili
dad de obtención de "datos puros", que no serían 
"tocados" por la mano o presencia del investi
gador, libres· de toda y cualquier influencia dis
torsionante. Es preciso reconocer que, en el 
campo de las ciencias humanas y sociales, todos 
los instrumentos de investigación así como 
las técnicas de recolección de datos siempre con
figuran una intervención sobre la realidad/fenó
meno a ser investigado. De ahí deviene la noción 
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de dato· de investigación "producido" por el 
encuentro, o por la interacción, entre fenómeno 
e investigador, con sus cuestiones e instrumen
tos de investigación (cf Guba, 1978). La "salida" 
del dilema consiste, a nuestro criterio, en 
explicitar de modo riguroso y sistemático el 
aporte del investigador en la producción del 
material empírico en el proceso de la investi
gación, así como en su presentación al público. 
(en la forma de artículos, por ejemplo), a fin de 
dar elementos para poder evaluar las partes 
respectivas de este aporte y de aquello que es 
propio del fenómeno. 

En relación a este tema, adquiere verdadera 
relevancia la utilización de variados instrumen
tos y técnicas de investigación, configurando 
diversos ángulos de abordaje al( os) fenómeno(s) 
investigado(s). De esta forma, es posible enten
der "el dato" como aquello que existe de común 
entre las diversas bases empíricas obtenidas por 
diferentes medios. Es decir, el recurso a técnicas 
diferenciadas de recolección de datos -que apun
ta a la triangulación de la que hablamos antes
permite que se confirme/evalúe el peso de la 
presencia y eventual influencia del investigador 
en los fenómenos observados. 

Volviendo al dilema del funcionamiento 
"habitual" de las clases, en nuestras investiga
ciones pretendimos recabar la opinión y sensa
ciones de los sujetos involucrados ante la 
presencia de las cámaras. Las entrevistas 
realizadas en el estudio sobre interacciones en 
un grupo de alumnos nos permitieron percibir 
que existió una diversidad de vivencias respecto 
a la videograbación y confirmar su aceptación y 
valoración de las propuestas de investigación. 
Tres de las cuatro alumnas del grupo focal entre
vistadas coincidieron en afirmar que en un 
primer momento la presencia de la filmación 
modificó su desempeño, pero posteriormente se 
"olvidaron" de la existencia de la cámara: Ahora 
ya a esta altura, decíamos todo y no nos 
importaba nada. Pero el primer día, bueno, 
era raro (entrevista a T). En el cuarto caso, la 
presencia de la cámara no la "inhibía para nada" 
(entrevista a M). 

Por su lado, el equipo docente mantuvo una 
discusión durante la reunión de planificación 
posterior á la segunda clase de Termodinámica, 
respecto a la presencia de las cámaras y su 
influencia sobre el desarrollo de las clases. En 
ésta se puso en evidencia la disconformidad de 
algunos de los docentes respecto a aspectos téc
nicos (micrófonos utilizados y movimientos de 
una de .las cámaras en el aula). Manifestaron 
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sentirse inhibidos por las condiciones del 
registro, proponiendo y consensuando con las 
investigadoras las maneras de superar los 
obstáculos. En este sentido, el permanente inter
cambio entre investigadores y sujetos investiga
dos respecto a las sensaciones que despertaba el 
tipo de registro, orientó las estrategias para 
paliar las incomodidades iniciales e ir generando 
un progresivo acostumbramiento a la presencia 
de esos "extraños en el aula". 

Una segunda cuestión dilemática, relaciona
da no sólo con el uso de la técnica de 
videograbación sino también con los estudios 
cualitativos de modo más general, se relaciona 
con la posibilidad de generalización de los resul
tados obtenidos. En este debate, complejo y de 
larga data, parece haberse consensuado que los 
estudios cualitativos, si no posibilitan directa e 
inmediatamente la afirmación de proposiciones 
generalizables, contribuyen a este objetivo. Son 
varias las razones y caminos que sustentan esta 
visión (por ejemplo Bassey, 1983; Easley,1982). 
Entre ellos se puede plantear el argumento de 
que es necesario, en un primer momento, explo
rar y penetrar en el fenómeno investigado -que, 
en las ciencias humanas y sociales, remite en 
último análisis a las mentes de los seres 
humanos- para comprenderlo cada vez mejor, 
formulando, en este proceso, hipótesis que 
puedan posteriormente ser empíricamente 
testeadas para llegar a resultados generalizables. 
Otros argumentos señalan la necesidad de cote
jo/comparación/articulación de los resultados 
específicos de un estudio particular con otros 
estudios y con la literatura como estrategia, sea 
para obtener indicios de convergenc~a y así de 
posibilidad de generalización, sea aún para la 
constitución de una "base de estudios" cuyos 
datos particulares puedan entonces dar sustento 
a conclusiones más generales. 

Para concluir estas reflexiones, un comen
tario final sobre los "costos y beneficios" del 
registro de observación por medio de la 
videograbación. A las dificultades relativas a la 
calidad técnica de este medio, es necesario agre
gar los costos incluidos en la realización de estu
dios de esta naturaleza. Además de los costos 
económicos del equipamiento (cámara, micró
fonos, eventual pago de técnicos audiovisuales 
y, más recientemente, programas informáticos 
de transferencia de datos a la computadora), es 
necesario considerar los costos en términos de 
investigación, que incluyen desde la negociación 
necesaria para obtener acceso a las aulas y el 
tiempo requerido para la realización in situ de 
las videograbaciones, hasta el largo tiempo nece-
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sario para el análisis propiamente dicho del 
material obtenido. Tales costos, sin embargo, 
están asociados a beneficios no triviales, indica
dos más arriba en referencia al desafío de entrar 
en la caja negra del aula. En este sentido, si son 
altos los costos de estudios cualitativos que usan 
la videograbación, son también ampliamente 
recompensados. Ellos permiten la efectiva pro
fundización de nuestra comprensión de los 
procesos pedagógicos que ocurren en nuestras 
aulas por medio de estudios rigurosos y sis
temáticos, en lugar de especulaciones sin evi
dencias empíricas. 
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ANEXO l. 
MAPA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CLASE DE TERMODINÁMICA, 

ELABORADO A PARTIR DE LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN 

ACERCA DE LA IMAGEN DE CIENCIA DE LOS DOCENTES. 

Fecha/ Instancia! Ti~o de Participantes 
Lugar registros 

Temas y Actividades Tiempo Comentarios 
(minutos) 

28/9/98 
Lab. 

Grande 

Clase 1 Video M 
Termo docentes Sergio 

Manuel 
Video Carlos 
grupo Pedro 
alumnos F 

Vir 
Notas en D 
cuad. 1 J.C. 

Mar 
Sant 
Sil 
D 
Jero, Marc 
A 
w 

- Entrega de un documento elaborado -4m 
por docentes del Taller sobre situación 
docente. 
- Los alumnos leen el documento y 
mientras un docente (Carlos) pasa avi
sos. 
- Presentación de los investigadores: -7m 
Sil, D, A, estudiantes de didáctica 
Superior. Cierre de Carlos. 
- Alumno dice que le molesta que 
fumen. M habla sobre normas internas 
e institucionales. -1m 
- Pedro habla con el grupo a observar 
con Sil, junto con ella. -2m 
- Exposición teórica. Presentación de 
los modelos utilizados en el curso 
hasta el momento. Coordinación: 
Carlos. Diferencias entre modelos 
macroscópicos y microscópicos. 
"Bienvenidos al super maravilloso 
submundo de la termodinámica". 
- Los alumnos harán "Experiencias -9m 
entretenidas". Los docentes pasarán 
(Sergio, Carlos, Pedro) mientras para 
saber cuáles son los grupos. 
- Charla entre docentes: organización -2m 
de la distribución de las experiencias y 
preguntas para hacer a los grupos. 
- Trabajo de los alumnos en grupos: 
realización de experiencias precon
ceptuales. Pedro pasa por algunos 
grupos preguntando: esto es un 
grupo? Cuánta gente tienen? Cómo se 
llaman? Hacen PeTIC, TRAP, TREX? 

Micrófono 
personal: 
PEDRO 
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Con qué ayudante trabajan? Siempre 
se sientan acá? Se inician boxes con 
J.C. y F. 
- Conversación de docentes sobre los 
grupos (Pedro, Sergio, Carlos) de la 
clase. Elaboran un mapa de la clase. -1om 
Identificación de grupos conflictivos 
y de los que trabajan bien. 
- Pedro camina por el aula mirando lo 
que hacen los grupos. Se va preparan- -8m 
do el inicio del teórico. Pedro sigue -2m 
pasando por los grupos. 
- Exposición de los resultados de las 
experiencias. Modalidad: cascada. W -21m 
anota en un pizarrón algunas de las 
conclusiones. 
- Exposición teórica partiendo de 
las palabras que quedaron en el -43m 
pizarrón (se mencionan). Termina 
con el Primer Principio de la 
Termodinámica. 
- Recreo. -10m 
- Seminario de Grig. (biofísico). La -45m 
presentación la hace Pedro. 
- Fin de la clase. 

ANEX02. 

FRAGMENTO DE MAPA ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE INTERACCIONES ENTRE ALUMNOS. 

Episodio A: 

Qué ocurre con el aire del globo? O cómo el grupo explicita sus conocimientos previos •.. 

Mapa analítico 2: 

B 1 Aspectos no Funciones 1 Procesos Procesos t: 1 

1 

t":l Texto verbales y verbales cognitivos sociales :0 1 
t":l ¡ 

con textuales :r: 

M ... sobre el mismo. Considerando el aire Leyendo la Lectura en 
dentro del globo como sistema en estudio, guía de la voz alta 
cómo .... experiencia 

R Cómo caracterizarías el estado del sistema? l 
M ' Igual. Afuera que adentro va a ser igual. Razonamiento 1 Elaboración 
R No. Te pregunta el aire dentro del globo Desacuerdo de hipotesis Colaboración 

cuando está .... Razonamiento 
Corte de grabación Corte 

Ra Ahora vamos, lo experimentamos y vemos Organización Propuesta 
de estrategia 

R Por eso, te está preguntando siempre aden- Razonamiento Negociación 

1 
tro, qué pasa con el aire de hipótesis 
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FRAGMENTO DE MAPA ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE IMAGEN DE CIENCIA DEL EQUIPO DOCENTE. 

Teórico Dialogado: Introducción a la Termodinámica. 

Enuncia- Hablante 
ción 

l. 

Sergio 

2. Carlos 

Texto ! Acciones 

1 

1 Carlos levanta Iasl 
' . ! cejas y mueve Ia¡ 
j cabeza hacia elj 
l frente que está Ser-\ 
1 gio, se cruzan en el l 
1 pasillo. Pareciera! 

Bien, fijensé quei que Carlos le deja! 
ustedes han definido! el lugar en escena.! 

Contenido 
conceptual 

Interpretación Categorías: 
Puentes y 
fronteras 

una serie de vari-'1; Después de ese! Parte de la pro- Puente con 
ables, si? Para iden- momento, Sergio)dentifica- ducción de los Conocimien
tificar los distintos! comienza a hablar.! ción de varia- alumnos en ba- tos Previos 
estados. Fijensé, yoj 1 bies se a las experi-
voy a hacer un repa-l ¡ encías reali:z;a-
so de todas las vari-l Camina por el pa-l das 
ables que han sali-j sillo central y ori-l 
do: temperatura - si! enta una hoja que! 
me olvido de algu-l tiene en la manol 
na, me avisan. Volu-1 hacia los pizarro-l 
men. Presión. Den-! nes y mira alterna-! 
sidad. Masa. Ener-1 tivamente a los pi-! 
gía. Estado líquido,! zarrones y a los\ 
por acá. j alumnos. l 

Puente con Fonna 1 1 Otra variable 

1--3-.--+S-e_r_g-io--t-F-o_rm_a ___ F_l_]e-n;e que! Sigue ~-a-m·--in_a_n_d_o-+¡----

yo voy a volver a re;j por el pasillo cen-l 

Conocimien
tos Previos 

------¡~~~~~~i 

a referirme a algo! tral, parece dirigid 
que, con lo que lar-1 la mirada a Iosl 
gamos la clase: el! docentes que estánl 
tema es que ahoraj alrededor dell 
nosotros vamos ai Sergiola y a vecesl 
atacar, la idea es! a los alumnos. ¡ 

' ' construir una estruc-1 1 
tora que nos permita! ¡Habla de 
atacar sistemas quel l "sistemas 
son complejos. Tan! l complejos" 
complejos que yo¡ 1 
tengo que definir su! ¡ 
estado con variables! ¡ 

! t 

como la temperatu-¡ l 
ra, variables co~o¡ 1 

el volumen, vana-¡ ¡ 
bies como la pre-1 1 
sión, como la ener-1 1 
gía, sí? Y queremosj ! 
construir entoncesj ! 
una estructura que¡ ¡ 
nos permita atacar¡ ! 

Presentación Puente con 
"epistemológi- Nuevos Co-
ca" nacimientos 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Manuel 

Sergio 

Pedro 

¡ 
¡Sergio 

1 
1l ese sistema, que en 
, general va a ser 
1 complejo. Entonces 
pa idea va a ser 
¡recurrir a ideas in tu
l itivas. Pero advertir
p~s p_or otro lado_que 
¡s1 bten [ ... ] la 1~ea 
1 va a ser un cammo 
1 intuitivo, vamos a 
!necesitar un nivel de 
i abstracción bastante, 
1 1 ¡grande. ! 
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!Eh, Sergio! Cuando' !Definición? Presentación Puente con 
!decís complejo, sig- ¡de "sistema de nuevo co- Nuevo Co-
¡nifica, qué? Que no llcomplejo" nacimiento en nacimiento 
¡ podés usar algtino forma de pre-
1 de los modelos que 1 gunta al coordi-
\ya tenés? j nador 
1 Correcto. 1 Se dirige a M a-¡ Plantea "vi- Respuesta a- Puente con 
i Entonces a este tipo 1 nuel. ¡ sión macros- probatoria al Nuevo Co-
i de visión, nos, nos 1

1 

Sigue ca.mina~d_o !cópica" docente. nacimiento 
¡hemos esforzado, por el pas11lo. Dm-¡ Explicitación 
1 hemos tratado de¡ ge la vista hacia elj de la visión 
¡explicitarlo constan-¡ frente que lleva. ¡ (modelo) 
¡temente, vamos a, ! 
!llamar ~n.a visión¡ 1 
¡ macroscop1ca. , ¡ 
1 O sea q_ue el modelo 1 Se dirige a Sergio !Descarta mo- Pregunta para 
¡de partJcula... 1 ! del o de partí- descartar m o- Frontera al 
1 l -
, !CUla delo Conocimien-
·¡'El modelo de partí- Se dirige a Pedro IIdem Explicita qué to Previo 
cula no lo vamos a

1 
¡ modelo no se 

¡utilizar ¡ 1 usará 

ANEXO 3. 
CUADRO DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE INTERACCIONES ENTRE ALUMNOS, 

ELABORADO EN BASE A KUMPULAINEN Y MUTANEN (1999). 

Dimensión Categoría analítica Descripción 

Proceso cognitivo Exploratorio/interpretativo Actividad crítica y exploratoria, que incluye planifi
cación, testeo de hipótesis, evaluación y experi
mentación 

Procedimental/rutina Actividad procedimental sobre la tarea, que se con-

Conflicto (socio )cognitivo 

Fuera de la Tarea 
-AFTJ 

-AFT2 

centra en la manipulación, organización y ejecución 
de la tarea sin análisis reflexivo 
Oposiciones de respuestas entre los alumnos y 
modalidad de resolución "socio-cognitiva" 
Actividad no relacionada con la tarea 
Actividad no relacionada con la tarea ni vinculada 
al curso 
Actividad no relacionada con la tarea vinculada al 
curso 
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Proceso social Colaborativo: 

-Tutoría 
-Argumentación 

Individualista 

Dominio 

Confusión 

Funciones lingüísticas Informativa 
Razonamiento 
Evaluativa 
Interrogativa 
De respuesta 
Organizativa 
De Juicio: 

-Acuerdo 
- Desacuerdo 

Argumenta ti va 
Redacción 
Revisión 
Dictado 
Lectura en voz alta 
Repetición 
Experiencia 
Afecto 
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Actividad conjunta caracterizada por la partiCI
pación igualitaria y la construcción de significados 
Ayuda y asistencia de un estudiante a otro 
Confrontación de los estudiantes en conflictos 
sociales y cognitivos que son resueltos y justificados 
de manera racional. 
Trabajo de/1 los estudiante(s) en relación a tareas 
individuales sin compartir ni construir conjunta
mente significados 
Dominio del trabajo por un estudiante, participación 
desigual 
Falta de comprensión compartida, los estudiantes no 
se comprenden mutuamente, o no comprenden la 
tarea 

Provisión de información 
Razonamiento explícito 
Evaluación del trabajo o de una acción 
Formulación de una pregunta 
Respuesta a una pregunta 
Organización y/o control del comportamiento 

Expresión de acuerdo 
Expresión de desacuerdo 
Justificación de información, opinión o acción 
Redacción de un texto 
Revisión de un texto o una idea 
Dictado 
Lectura de un texto 
Repetición algo ya dicho 
Expresión de experiencias personales 
Expresión de sentimientos 

! ' 
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