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IllTRODUOCION 

Uno de los factores para combatir el subdesarrollo de -

un país cualqUiera, y quizás el wás iwportanté, es la prep~ 

ción de buenos profesionistas e investigadores que contribu~ 

yan al desarrollo de la tecnologÍa, para lograr esto, es nec~ 

sario contar con profesores capacitados para desempeñar la~ 

docencia correctamente y así se puedan fonnar dichos profesi~ 

nistas. 

En la enseñanza superior nos encontramos que en torno ~ 

la práctica doc.ente existen nuchos supuestos: si una persona_ 

es un buen profesionista entonces puede ser un buen profesor; 

si un estudiante recibe un título profesional, ee suficiente_ 

para que desempeñe la docencia, etc •• Y parece olvidarse que 

la docencia no es innata y que tampoco surge por inspiración 

o buena voluntad, pues la realidad nos dice que, tanto el pr~ 

fesor en ejercicio como el que se inicia, precisan de una pr! 

paración, es decir; de una CAPACITACION qu~ les permita acla-

rar ideas acerca de su práctica docente y por ende les permi

ta l:egar a ésta con mayor soltura y seguridad. 

La UN.:\l'l, conciente del problema que encierra la docen~ 

cia creó el CENTRO DE IN/ESTIGAOIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS_ 

( CISE }, con el fin de realizar: la capacitación, investiga

~ióu y estudios en torno a ello. Precisamente es en este cen

tro en donde basamos nuestra investigación de capacitaci6n -

docente, y dado que la docencia es una preocupación universi

taria y del pais; esperamos poder contribuir a su solución -

con las m.odestas aportaciones de este trabajo. 



' 

CAPITULO I 

AIHINISTRAOION' GErfER..U, 
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l.- HISTORIA DE LA A!1t1INISTRACION. 

Brevemente diremos que, existen datos hist6ricos que -

nos muestran como el hombre desde sus tiempos más remotos se 

vió en la necesid~d de organizar la unibn de sus esfuerzos, 

para alcanzar alguna: meta común. 

"Estas sociedades deben de haber tenido - a diferencia 

de los rebaños de animales ~ métodos de colectar alimentos 1 

de protegerse, mejores que los logrados por los individuos -

aislados, lo mismo que medios de mantener y transmitir estos_ 
l . 

métodos en la forma de tradición continua,. (l) .\ Esta· ~radi---

ción continua debió de requerir de la comunicación, para con

servar los conocimientos de experiencias y descubrimientos, 

ya que. 11.Para que un utencilio este a disposición de todos y 

sea susceptible de un mejoramiento progresivo, es 11ecesario -

que su fabricación y su empleo sean concebidos y aprendidos._ 

Deben ser normalizados efectivamente por la tradición, lo --

cual. im9líca una sociedad permanente" (2). 

Con lo expuesto, se puede deducir que e1 hombre aún en_ 

sus organizaciones más primitivas, hizo uso de la administra

ción, es decir; coordinó esfuerzos y recursos, tanto humanos_ 

como materiales para la consecución de un objetivo común. 

Posteriormente, a las organizaciones primitivas las su

ceden las grandes civilizaciones del mundo antiguo, através 
1 -

de la evolución del hombre y de las sociedades creadas por 

(1) Jhon D. Bernal (Traducción d~ Eli de Gortari) "La 

Ciencia. en la Historia". 2a. ed., Ed. Nueva Imagen, M~xico, 

1979. p.83 
( 2) . I. D. E. M • 
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por éste, vemos surgir. grandes culturas en; Roma, Grecia, Fe-

nicia, China, E~ipto, México, Perú, etc •• Grandeza en sus or

ganizacLones, tanto politicas como militares y aún en sus 

construcciones que sólo se pueden explicar mediante el uso de 

la administrac~6~. 

Au...~que ésta ya se usaba desde tiempos muy remotos, sólo 

se le empieza a tomar con mayor importancia hacia los siglos_ 

XIII y x:rv, que con el auge del comercio y posteriormente del 

surgimiento del sistema capitalista, a?arecieron grandes est~ 

diosos que se dedicaron al estudio de la economía, que años -

después diera como origen. la obra de Adam Smi th,. "La ¡:Q_queza_ 

de las Naciones". En la cual considera de gran importancia la 

divisi6n del trabajo, destacando tres ventaj,as esencüües: 

1.- Awnentar la destreza de cada trabajador. 

2.- Evitar que un trabajador realizara dos tipos de tra 

bajo para evitar la pérdida del tiempo entre un ti

po de trabajo y otro. 

3.- El uso adecuado de las máquinas nuevas. 

Dándose así, un mayor interés en la economía, a la pro

ducción y al empresario. 

Dichos adelantos y los inventos de~ siglo ~lIII despla

zaron a los artesanos; que eran or~nizaciones Bre:niales, da,!! 

do ~aso a 1as fábricas donde se trabajaba con maquinaria y se 

empleaba la mano de obra asalariada, a raíz de ésto se le de

nomina a este cambio, Revoluci6n.Industria1. 

Esta revolución no sólo trajo cambios dentro de los cen 

tros de trabajo, sino que t<:l.mbien afectó los aspectos socia-
í 

les, politicos, económicos, intelectuales y culturales. 
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Dentro de la Revolución Industrial, la clase burguesa -

se aprovechEI. de los obreros y principalmente de las mujeres y 

de los niños por considerarlos más dóciles y fáciles de domi

nar. Las jornadas de trabajo eran muy largas e infra-humanas. 

Ante la situación de la axplotaci6n del hombre por el hombre, 

surgen grandes descontentos que d&n origen a corrientes soci!! 

listas, entre las q11e se pu.eden mencionar; Roberto Owen, Henry 

de Saint Simón, •• etc •• Pero no fué, sino Carlos Marx qu.ien in 

terpretó la lucha de clases entre la burgesía y el proletari~ 

do. 

La explotación dei obrero, tambi~n es condenada por la 

iglesia católica, qu.ien lo manifiesta através de varias encí~ 

_clicas, siendo las ~~s sobresalientes: Rerum Novarwn, Mater -

et Magistra, Cuadragésimo Anno y Popolorum Progressio, queda~ 

do en ellas de manifiesto, las bases para una mejor relación_ 

entre el trabajador y el patrón. 

Tanto las corrientes revolucionarias como las encioli~~ 

cas, contribuyer6n a mejo:rar la si tuaoi6n del obrero·, llegán

dose a lograr U?ª administración más humana. 

Y así, vemos como los cambios y progresos hi.unanos han -

evolucionado la adininistración através de los tiempos, trata!! 

do de mejorar y simplificar las actividades del hombre, 

Por ser tan amplia ia historia de la administración y 

tan breve el espacio para tratarla, nos permitimos mostrar 

a m~nera de resumen, el siguiente cuadro. (3) 

( 3) J oseph L. Mas si e "Bases Esenciales de la Adminis-

traciÓn" Ed. Diana, México 1969. PP• 36 y 37. 
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llonri Fayol 
( 1841-1925) 

Harrincton 
gmorson 
( 1f353-1?31) 

Frodcrick 
H. Tnylor 
( 18;6-1915) 

Karl Peo.ro on 
( 1857-1963) 

Henri L. 
Gwntt 
( 1861-1 ~119) 

M:ix '.fober 
( 11361)-1920) 

Frnnl: 
Oil1iroth 
( ·186.S-1924) 
Hary r~rker 
Follet 
( 1855-1933) 

G, Elton 

'!'ATILA 1. 
p~;i·c,;Pl'''01 .. i.•s llt' ¡' 1!)!.'I'·rT"mP\CJOH Y SIJ'' CO'l'1' 1 U'·UGI0'·~;:=; 

.. , ..... e( c;:~noi6z:;i~a;;;~;~t~-;~;: fecha de ~::ici~1i~nto) .. 
PUI:J.IC!1CIO:n:::; r·1aHCI!'.r,¡,:;;s C()~!'l'!IIJiUGIOin·:S Phl!JCIP AL:·;S 

Admini..atration Intltrntrielle ot Genera.le( 1916) Eatabli'!ce que la teoríü do la f,dr.:inio
tl•ación os ic'.!\w.lmento uplicable u t2 
das lt>.s forma.o de coopr.ración humana 

Efficionc;y as Bnsic for Ope ration c.nd lfoeeo 
(1900) 

The Twolve Principlen of l~ff'ioienoy ( 1912) 
'l'ho Sciontific Selection of Employeos( 1913) 
A Pieco-Hata S~•n'torn ( 1895) 
Shop Manncernent (1903) 
On 'rhe Art Cut'tinc J.Ieto.ls ( 1906) 
The Principlcs of So:j.ontifi<: Mannc;ement( 1911) 
On Tho Co1•reb.tion of Fertility with Social 
Vulnc ( 1913) 
Tables for Stntioticiano (19141 
Tables for Statioticfono ( 1933 
Work 1 ~neas und Profito (1910 
Induntrial LeudorGhip (1916 
Oreani~inc for York (1919 

'l.'hl1 'Phoor:; of Social ttnd Economic Oreaniza
tion( tr:-,ducci6n do Hendorflon& Parsons en19tl7) 
De ~.:nx Weber:Zsonyo in Sociolocy ( trnduoci5n. 
de Oerth y ~illo.en 1946). 
Go!1crete Sys tem ( 1908) 
totion Study (1911) 

1 

Dynnmic Adrntnis trat ion ( ed i tndo por lfotcalf 
y Ur~ink) (1941) 

'l'he Hnr:lan Prolllems of an Industrial Civili-

oreanizadn. 
Estudió el ferrocarril Santa Ji'e y pro

movió la 11 atlminir.tración ciontífica" 
de utilización.ccneral. 

Padre de la adminiotraci6n científica. 
Dosarro116 herrainient;is de cortado a al 

ta velocidad. Intr0~ujo el 0studio d; 
tiempos a 1~ induotrin, 

Desarroll6 t~hlas de ootadística& b~ai
can y t&cnicas eotadísticaíl primarias 
inc luyond o ln rrueb::i. e hi-nqun:ro ;¡ e 1 
conco?to d~ denvinci6n estándar. 

Acentuó la relaci6n de J.:.\ a.dminiotra
ción y la r~;;.no do obra. Lo.ri condicio
nes que tion~n efecton Eicolócicos fa 
vorab!P.s en el tr!'lhajador. llesil.rro:i.16 
las técnicao ¿;r.Hica.e ¿w.ra procrumar. 

El primer adol~nto en el deonrrollo de 
una teoríe de la burocracia. 

Invoutic6 el "Método dnl mejor camino". 
Introdujo el estudio de movimientos en 

la induntria. 
El primer luear en las obnervacionea 

pr~oticas acerca del valor de las re
l3ciones humanan en los principios 
básicos de ln or¿;::i.nizaoión. ..... 

Estahfoció Ja im::iortancia de loa facto . ..1 



NOl.ffiRE 
O. t•!l/l'O¡r 
J.'.2yo 
( 1Nl6-1949) 

l'lll: LICAGl(iiJ;::; I' !;lI:GlP i;I.l!::J 
:3!.ction ( 1933). 

'l'lw Soofol Problerne of un Induatr•ial Civili
~~t~on . (1933). 

Chei:tor I. · Thc Ji'unctions of the Exocntivo ( 1938) 
Dn.rnard · Orcuni::rn.tion and Mcnncoment ( 1943) 
( 1886-1~161) 

Kurt Lc\·1in 
( 1890-1947) 
Rou~ild A. 
Pin her 
( 1890- ) 

Walter A. 
Shewhnrt 
( 18~1-

P. J. Hoe
t.hlinhr:ireer 
~1898- ) 

Pe ter 
Druckcr 
( 1909- ) 

G .fj. Dan
tzl,s. 
(1?14- ) 

Renolvine Sooinl Conflicto (1948) 
f"ield 'Pheocy in Sooic.l Scioncc ( 1951) 
Statistjcal ~\cthodo for Itoza~1rch Workers 

(1925). 
The Desinc of Ex.pcrii:;enta ( 1935) 

The Eoonomio Q.uali ty Control of Manufactu-
rcd Próduats (1930) · · 

lfono.sc1.~cnt und the lforker( 001! H.J .Dioknon) 
(1'.129) 

r.!an:;ccr.icnt und i:!oralo (1941) 

'l'he fün: Society ( 1949) 
'l'he Practica of lfo.na~l'!r.mnt ( 1954) 

Ma::üiniz::.tion of a J,inear Function of Varin
'blce Subjeat to Linear Inequalitieo(1947) 

Cbude The J.!athernntioal Theor:y of Comr~uniontion 
S hp.nnon( 1916-f ( 19 48) ' 
Herbort A. Adrd.?li::>trative Bohavior ( 1941) 
Simon(1916- ) Models of Nan (1957) 

Ori:;ani~ation ( ccn J. laroh) ( 1958) 

CC•!l'.l'l11 H1 !Cl(J!:.-.S í'!11:1CI1 ·Al '..!J 
ron htunn.nr·C :i' nocialer. en J ·.~.~\ r·]l~.ci2 
ni:ir. indnntr·j ::i.J es. Pt:no en :l\'.::1;.: l;:; im
portancia 1.n:.r.eniva en lr:r. l1i.!l:il~d;.dec 
técnicua n nx:·ensa.s Je 1:!c L::l-ili'l~.-
dcn socblcn d".l au.:q·tél.cilin. 1Jit•i¿:i6 -
nr1 e·:¡uipo de invo:·.U:_:::clo:rcr: en }C"D en 

tml ion cxt enr.i vr,u e.n lt•. r lan ta fü-, w--= 
thorne de ln Wento1~ !loctric Co~pan~ 

Kl l!dor do lon ae;.ectoc nociol6cico6 -
de l¿l r1dr.dnin tr1:ci ón.Sc co);ccntr6 en 
el aapeoto de én~torid1d 1 ·~1: L. im,·or
tencia de la cor.runicaci6n y en la~ or 
cnnj z¡;.c ion ce inf orr~.:tlo~; de la ;:vlr~6n. -

Dcnurrollo de ln Inv~sticaci6n en la 
te\Jl.'ÍU do !:>. el in:b:i C.'.1. ele ¿:rnpo. 

Pre curn or on o 1 un o dr.; m6 t od or. e:: twl 1 :i
t icor. en la inve:;ti.·aci6n. !!:i:10 cc.n-
ttibucionaG valilffino ¡ar~ ol d~tcm~e

iio do cx~eri~ontoE. 
Apljc6 la teoría du l~ ~robabilidud y -

de la jnfcrunci~ cctadíntica a lo~ 
prol1lor:<:t> r.Jcon~1:.icoL en ·:io:; };.,b,rato
rioc rr1ll 0 Ile:J:l1'10]]6 )OB diac;r:.:i:ílB -
do con-1,rol en hc.l!::;t1cc. 

Hizo un ro;ortc cc~;1~nrivo del cx~cri
::wnto llurthornc. r·:i:c ~J~c ::ó h. j ~1'.'•..!d i
cac i6n eXpQri~cnt~l jo lor f~ct0r0s -
hu:::-:.110~ en l:~ .:-·.d :.; i:-11 '.~ t !·:~ 0 i 6n"' 

Dc:iar1·01.Hi el conc1;1·~0 de la ur:i:'.:j?i:intra 
ci6n por ohjotivo~. Cor:!O ccn::;ul~or y 
cncri tor r.or·n~.,·.rii:ó ] O:J nu•Jvor: den.'.1.-
rrollon de lr. :.tdr1iniri t!'L'.ci6n. 

DcG<tr·roll6 lun baoer; para Ja:i nplica
cionoa p:r.fotico.n do la ;•ro:.;r::!~.:'lción -
linonl. ~ 

Tra:i:6 el fi.::ndarncntn tnórico :'ara ln "ºº !\) 

rfr. do la inf'or:.nci6n. 
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2.- PRINCIPALES DEFINICIO~ES DE Ail'1I:USTRACION; 

IMPORT.~~CIA Y CARACTERISTICAS. 

2.1 Definiciones. 

Para poder dar una adecuada definición de la administra 

ción, de cuya palabra se ha prestado a sentidos muy variables 

restándole importancia o destacando aspectos equivocados, por 

esta razón, recurrimos a las definiciones de algunos de loa -

má; destacados estudiosos del tema. 

Henry Fa.yol: 

Koontz 1 O,Donnell 

;11111am J. J!cLarry 

"Administrar es preveer, coordi

nar, organizar, mandar 1 contro. 

lar". 

Consideran a la administraci6n -

como, "La dirección de un orga.;-. 

nismo social y su efectivi~ad de 

alcanzar sus objetivbe, fundada_ 

en la habilidad de conducir a -

aua integrantes". 

"Administraci6n es la combina~ 

ci6n m!s efectiva posible del -

hombre, materiales, m!quinas, mé 

todos 1 dinero para obtener la -

rea1ización de los fines de la -

empresa" 



t P'ernandez Arena 

A. Reyes Ponce 

.. 

George Terry-

'N. Jimenez JC'astro · 
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"Es la ciencia social, que persi 

gu.e la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una 

estructura através del esfuerzo_ 

hwnano coordinado". 

"Es el conjunto sistemático de -

reglas para lograr la m!xima. ef! 

ciencia en l~s formas de estruc

turar y manejar un organismo so

cial.", 

"La administraci6n es un proceso 

distintivo que consiste en la -

planeaoi6n, organización, ejecu-

·c16n y control, ejecutados para_ 

lograr l.os objetivos, mediante -

el uso de gente 7 recursos". 

"Admir.d.stración es una ciencia -

social compuesta de principios,

técnicas y pri.cticas y CUY'a apl!· 

caci6n a conjuntos humanos perm! 

te establecer sistemas raciona-

les de esfuerzo ;cooperativo, --

atra.vf!s de lo:s cuales se pueden_ 

alcanzar propósitos comúnes que 

individualmente no ee factible -

lograr". 
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Eh todas las definiciones anteriores, se ve resaltar la 

importancia~de el factor humano en colaboración socia1 y sis

temática que conyeva la aplicación de u...~ proceso, para el lo

gro de un .fin. 

2.2 Importancia. 

Ahora bien, la importancia de la administración radica_ 

principalmente en qué; donde quiera que exista una organiza~ 

ci6n aocial, tanto pública como privada o de interés social -

que tenga objetivos determinados, sólo los lograrán mediante_ 

unm!ximo aprovechamiento y coordinación de los recursos con_ 

que cuente, es decir; mediante la administración que se enea~ 

ga.r! de preveer, planear, organizar, integrar, dirigir y con

trolar dichos recursos. 

Ettidentemente·la administración se adecuar~ a la senci. 

llez \o complejidad de cada organismo, ·as! como a su giro. 
~._" 

Para sobresaltar la importancia de la administraci·6n, a 

co1ti~uación se enumeran sus características. 

2.3 Características. 

Su Universalidad 

La administración se da donde quiera que exista· un or~ 

nismo, social. 1ya que se debe tener u.na. coordinaci6n sistemát! 

ca en el manejo de sus recursos (por lo mismo se da en U."18. s~ 

ciedad religiosa, en el ejército,en el estado y en la empresa 

etc.). 

Su Especificidad 

A pesar de que la administración se auxilia de otras ~ 
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· funciones como son: contables, productivas, mecánicas, jurid! · 

cas, etc., su fenómeno es específico y distinto de los que se 

rodea. 

Su unidad Temporal 

Las etapas, fases y elementos de la adriiinistración, ~-~ 

constituyen un fenómeno único y no dejan de estar presentes - · 

en la vida de una empresa. 

Su Unidad Jerárquica. 

Dentro de la administraoi6n, todas 1as personas que tra 

bajan dentro de un organismo social participan en mayor o me~ 

nor grado, desde un gerente general hasta un trabajador de in 

tendencia. 
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3.- PROCESO ADMINIST3ATIVO. 

Como ya se mencionó en el punto anterior, la adminis-

traci5n. es muy importante y necesaria donde quiera que exista 

una organización social. 

Uno de los principales instrumentos de _los que se vale 

la ad::ú.nistración es, valga la redundancia, el ?oceso Adminis 

trativo¡ con respecto a éste, cada uno de los autores consid~ 

ra diferentes etapas que va.rian seg(i_ri su punto de vista, pero 

para efectos de la presente investigación, nos basaremos en -

el de Agustín Reyes Ponce: 

PREVISION 

PLANEAOION 

ORGANIZACION 

IN'?EGRAOION 

DIRECOION 

CONTROL 

Estas etapas responden a las preguntas: 

¿ Qué se puede hacer ? 

¿ Qu~ se va a hacer ? 

¿ Cómo se va a hacer ? 

¿ Con Que se va a hacer ? 

Ver que se haga 

¿ Cómo se ha realiza.do ? 

Las tres primeras etapas de este proceso son considera

das como la fa.se mec~nica y las tres restantes constituyen la 

f~se din~mica. Eh el proceso administrativo, las etapas tie--



18 

nen que estar unidas, independientes y se dan aimultdneamente 

.E]. cu~dro de la siguiente página, nos muestr? ~ ~anera 

de resumen, e1 proceso administrativo(4). 

(4) Agu.st!n Reyes Ponce "Administraci6n de Flnpresas 'fe.2, 

ría y Pr~ctica" primera. parte, 27a. reimpresi6n, México 1981., 

Ed. Limusa, pp. 64. 
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PROOESO All~INISTRATIVO. 

Pase Elemento Etapa 

Objetivos 

PRE!/ISION Investigaciones 

Cursos a~ternativos 

Políticas 

Meclnica PLANEACION Procedimientos 

Programas. Presupuestos 

!'unciones 

ORGAN'IZACION Jerarquías 

Obligáciones 
_, 

Selecci6n 
& 

Introducción 
mTEGRACION Desarrollo 

Integración de las cosas 

Autoridad 

Dinb.ica DIRECCION Comunicaci6n 

Supe:rvisi6n 

Su establecimiento 

CONTROL Su operación 

St1 interpretación 
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Aquí. se describen brevemente, las etapas del pro1~eso ad 

ministrativo. 

3.1 Previsi6n 

Es la etapa en la que se ven los objetivos de una orga. ..... 

nizaci6n, proyectados a futuro, considerando los' factores po

sitivos y negativos, mediante una. investiga.ci6n t'cnica que -

ayudará a determinar los problemas y probables caminos a se-

guir de entre los que se pueden optar, y que nos permit~ lle

gar al logro de los objetivos. 

Para llevar a cabo la previsi6n, es necesario: 

- Fijar objetivos o metas a seguir. 

- Investigar los medios, as! como sus convenientes e in-

conveni~ntes, que puedan obstruir o ayudar al logro de 

los objetivos. 

- Coordinar loe diferentes cursos alternativos y escoger 

de entre ellos, el que se adapte mejor a los objetivos 

3.2 Planeaci6n 

La planeaci6n dice que se va a hacer, /_basándose, en la -

previsi6n. 

La planeaci6n decide: 

.Eh qu~ forma se va a hacer 

Eh qué momento 

Y quién lo ejecutará. 

El la planeaci6n se fijan los objetivos y las políticas 

que nos llevarán al logro de los mismos. Dándoles un orden de 

importgncia y proporciona varias soluciones, se resuelven pr~ 
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blemas innediatos, evita al máximo los riesgo1 y hace que se 

aprovechen al máximo tiempo y recursos. Para que exi.sta una .,.. 

buena planeación, Reyes Ponce se basa en los siguientes prin·· 

cipios: 

Principio de ~recisión. 

Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y g! 

néricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a r~ 

gir accic.1es concretas. 

Principio de la P'lexibilidad 

Dentro de la precisión ~establecida en el principio an 

terior~ todo plan debe dejar margen para los cambios que s~ 

jan de éste, ya en la razón de la parte imprevisible, ya de -

las circunstancias que hayan variado después de la previsión. 

Principio de la Unidad 

Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda deci~ 

se que existe uno solo para cada función; y todos los que se_ 

aplican ~n la empresa deben estar, de tal modo coordinados e_ 

integrados, que en realidad pueda decirse sólo un plan. gene-.:

ral. 

3.3 Organización 

Organizaci6n es la estructuración t~cnica entre las re

laciones que deben de exi~tir, tanto en funciones, niveles y 

actividades, como entre los elementos materiales y humanos 'de 

un organismo social para lograr su m~xima eficiencia. 

La organización tiene una gran importancia puesto que -

en ella se definen perfectamente las actividades y sus rela--
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. ciones, así como los elementos de los que se depende, y está_ 

muy relacionada con la integraci6n. Podría decirse que propor 

ciona los elementos que marca la organización. 

Lo~.principios de la organización son los siguientes: 

Principio de la Especializaci6n 

Entre más dividido y específico sea el trabajo, se oh-

tendrá una mayor eficiencia, precisión y destreza en cada em

pleado. 

Principio de la· Unidad de Mando 

Este principio establece que una persona no debe reci.....ár 

bir &rdenes de más de dos superiores en una materia. 

Principio del F.quilibrio de Autoridad-Responsabilidad 

Deben de quedar bien precisados los grados de autoridad 

responsabilidad, que irán; de arriba hacia abajo y de abajo -

hacia arriba respectivamente. 

Principio del Equilibrio de Dirección-Control 

A la delegación que equivale a, "hacer atrav¡s de otros 

le coresyonde el establecimiento de contro1es adecuados que -

aseguren la unidad de mando. 

Los principios antes detallados, quedan representados -

regularme~te, por organigramas; que son la representación ~ 

fica del organismo social. :Eh los que quedan plasmados los ni 

veles jerárquicos. 

Con las siguientes etapas se da principio al aspecto --
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dinrunico del proceso administrativo, es decir; que se termina 

con el trabajo de escritorio y se lleva a cabo lo imaginado a 

la realidad. 

3.4 Integración 

Como ya se comentó, la integración está intimamente re

lacio~ada con la organización y la planeación; es como si és

ta llegara a ser una materialización, que surgiera de un tra

ba.jo de escritorio, es decir: 

"Integrar es obtener y articular los elementos, materi! 

les y humanos que en la organizaci6n y la planeación señalan_ 

como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organi_!! 

mo social~'(ReY'es Ponce). 

La importancia de esta etapa se deduce desde su defini~ 

ción, pues se proveer~ al organismo de personas y cosas, atr~ 

v's de las cuales se llegar! a la consecución de los objeti-

vos. Y para ello se toman formas y procedimientos. 

3.5 Dirección 

Esta etapa es la más real y humana, pues.aquí se lucha· 

con las cosas y problemas reales e imprevisibles, donde un -

error puede ser irreparable. Dirigir es guiar a los subordin! 

dos de cómo se deben de efectuar sus actividades. 

F!l. organismo debe tener muy en cuenta al el.emento huma

no, ya que através de éste se logran loa objetivos, desarro-

llando tareas y actividades (aprovechando otros recursos).' 

Por lo anterior, la dirección debe considerar el ast>ec . -
to interpersonal de la administraci6n, ya que con élla se su~ 

tenta la autoridad. 
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La direcci6n se basa en tres aspectos importantes como_ 

son: 

MOTIVACION.- La motivación induce a las personas a ac-

tuar de un modo determinado. 

COMUNICACION.- L& comunicación es el intercamQio de in

formaci6n de una persona a otra. Y dentro de la direc~i6n, -= 
busca entender 1 hacerse entender con el subordinado para lo

grar una ·coordinaci6n 7 llegar al logro de los objetivos. 

SUPERVISION.- La supervisión tiene como fin verificar -

si se han realizado las cosas y adem&s, si se han realizado -

de la mqnera establecida. 

3.6 Control 

Esta Última etapa del proceso administrativo, tiene co~ 

mo fin, explorar mediante investigaciones; si se llev6 a cabo 

lo planeado, si se incurri6 en errores, fallas, deficiencias, 

etc. con el fin de retroalimentar esta informaci6n y poder -

llegar a una solución adecuada. 

Puede decirse, y está presente en todo el proceso admi~ · 

nistrativo, estableciendo medidas:(controles),que permitan d~ 

tectar el buen funcionamiento o las fállas en que se incurran 

dentro de loe procesos. Estos controles deben ser claros 1 -~ 

sencillos, conteniendo términos adecuados; evitando al máximo 

los tecn:icismos. 

El controlt 

- Establece métodos, para después poder hacer compara--
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ciones. 

Opera controles, mediante técnicos especialistas. 

Interpreta resultados, para saber si se cumpli6 con -

lo planeado. 

Corrige errores, en caso de que tengan que hacerse. 

Los medios de control se establecen en: ventas, produ--

cción, contables, ,financieros y administrativos. 
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4.- RECURSOS AIMI NISTHATD!OS 

La administración existe en todo organismo, en conse~

ouencia tenemos que, es ~lla, la encarga.da de llevar a dicha_ 

organización al logro de sus objetivos, mediante UP...a buena. ~ 
1 

coordinación 1 miximo aprovechamiento de los recursos o ele~ 

mentos con que se cuenta, para llegar al fin deseado. 

Recursos Materiales 

Para 1a. creación 1 funcionamiento de cualquier organis

mo, es necesario el uso de los recurs~s materiales: edificios 

. maquinaria, herramienta e instrumentos, materia. -prima, pro

ductos\ terminados, dinero, etc., que permitan las actividades 

administrativas y de producción o :servicio~ 

Recursos ~écnicos 

Estos son los bienes inmateriales de los que dispone 

una empresa, como son: f6rmul.as, patentes, sistemas, eta,. 

Recursos Huma.nos 

No por mencionar a estos recursos en Último lugar, sig

nifica que carezcan de importancia, puesto que los recursos -

humanos son el f.actor más importante con que cuenta una orga

nización, pues de ellos depende la buena utilizaoi6n y aprov~ 

chamiento de los dem~s recursos. 



CAPITULO II 

ADrlINISTRAOION Y CAPAOITAOION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 
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l.- La Administraci6n de Recursos Humanos. 

Como sabemos, el hombre es el elemento más importante + 

dentro de una organización, es por eso, que deben satisfacer

se ciertas necesidades de suma i~~ortancia, para la realiza-

ción person"l.l de los empleados y obreros, que redundarán en -

beneficio de la orea,nización. Eh consec11encia surge la admi-

nistración de recursos humanos, con el objeto de ayudar a los 

organismos a llegar al logro de sus objetivos, através del -

elemento humano. 

l.i Antecedentes 

Oo~o consecuencia de la Revolución Industrial, las or~ 

nizaciones crecen y se hace m~s dificil su manejo, es decir;_ 

adquieren una mayor complejidad. 

Federico '!l. Tay-lor, a principios de siglo, descul>re q,ue 

había muchas pérdidas al contratar personal inadecuado, por -

llevarse a cabo una selección em~irica. A consecuencia de es• . . 
ta problem~tica, propuso l.Ul modelo de organización 11.amado --

rtfuncional", que estaba. basado en la divisi6n del trabajo :f 

buscaba agrupar actividades de la misma naturaleza mediante 

la coordinación de un especialista, con el objeto de buscar -

una mayor economía y eficiencia, !?aylor propuso que el reclu

tamiento, quedara centralizado a un lugar especifico, con 

ésto nacen las llamadas "oficinas de selección", que son uno_ 

de los antecedentes de la administración de recursos humanos. 

Eh Estados Unidos, a principios de siglo, las funciones 

de la administración de recursos humanos era Únicamente: con

tratar, des~edir y tomar el tiempo através de los jefes de 

linea. Posteriormente, también se llevaban los registros y la. 
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elaboración de nóminas. Hacia 1912, aparecen en EE. UU., los_ 

departamentos de persori.a.1 en su comcepto moderno, y en 1919 -

se empiezan a imoartir cursos de administraci6n de personal -

en diferentes u_>ti.versidades. 

Eh México, el movimiento revolucionario_ de 1910, tenía._ 

una serie de objetivos orientados a. la administraci6n de re-

cursos humanos, ya que: 

Marca salarios justos, reducción de horas de trabajo, -

libertad sindical, eliminación de tiend~s de raya. Se exigÍa_ 

un trato m~s justo y humano para el trabajador, estas dem~n-

das quedarán plasmadas en el articulo 123 constitucional, así 

surgí.a una administración más técnica y conciente, asi mismo_ 

menos improvisada. 

·1. 2 Definici6n 

Fernando Arias Ga1icia: "La administración de recursos_ 

hurnanos es el proceso administrativo aplicado al acrecenta--

miento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la sa-

lud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miem--

bros de la organización en beneficio del individuo y de la -

propia OI'ganizaci6n y del pais en general". 

1.3 Características 

- Nadie esta obligado a prestar trabajos personales sin 

. U."10. justa retribución y sin su pleno consentimiento' -

{arta. 2o, 4o y·5o Constitucionales). 

- No por el hecho de que estén trabajando voluntarinme~ 

te ~las personas~ van a poner su mejor empeño para_ 
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desarrollar su actividad, aunque haya de por medio u.n 

contrato legal de trabajo, pero si, se puede lograr -

su m~ximo esfuerzo atrav~s de un contrato psicol6gico 

(que los objetivos institucionales de la empresa con

cuerden con las aspiraciones de los individuos). 

Las habilidades, los conocimientos, las experiencias, 

etc., son intangibles ya que se manifiestan atrav6s 

del comportamieuto de las personas en su traba.io. 

Los recursos humanos de una orga.nizaci6n paeden ser -

aumentados o disminuidos. Pueden ser aumentados, des

cubriendo o aumentando habilidades, y pueden diemi--

nuir por enfennedades, accidentes y mala alimentaci6n 

- Puede decirse que los recursos humanos son escasos 

desde el punto ~e vista que no todas las personas po- · 

seen las mismas caracter!eticas, habilidades, conocí~ 

mientos, etc., para desempeñar funciones especificas 

(entre más escaso resulte un recurso, m!s so1icitado_ 

ser~ ~ste). 
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2.- PRINCIPALES FUN'CIOr>fES EN' LA Ail.U'ITTRACIO~ DE RECUR

SOS mrt.\.NOS .. 

Las funciones de recursos hQ~~nos, son las actividades_ 

que se realizan en un departamento destinado a la administra

ción del personal. Ssta varía en cuant) -al gi,ro y necesidades 

de cada organización. 

2.l Análisis ~ Puestos 

Como primer función de la administración de recursoG hu 

manos, esta el análisis de puestos, que es una t~cnica orien

tada exclusivamente al puesto sin importar quien lo ocupe. El 

análisis de puestos persigue mediante un a~~lisis, describir_ 

las características de un puesto de una manera gen~rica y/o -

analítica, de las funciones que se realizan en un puesto, 

agru-¡>~ndolas o cla~ificándolas según su importancia, frecuen

cia, cronologia, etc •• 

2.2 Sal.ari~ 

Podr!a decirse que la principal preocupación del hombre 

desde siempre, ha sido contar con los medios o recursos para_ 

satisfacer sus necesidades, de ahí que en ~pocas remotas el -

hombre recibiera productos para subsistir, a cambio de su tr!!; 

bajo. 

Posteriormente, con la agilización del comercio, surge . -
la necesidad de la compra-venta, o cambio indirecto; es decir 

la relación mercancía-dinero-mercancía. Aún el trabajo. per~o

nal era y sigue siendo considerado co~o una mercancía (dentro .-
del mercado de trabajo), que se da a cambio de dinero (sala--

río). 
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Existen dos tipos de salario que son:el nominal y -

el real, el priméro es la cantidad convenida que perciba el -

trabajados ?Or un tr-abajo o servicio prP.stado, el segundo es_ 

la relaci6n entre el sqlario y su poder adquisitivo. Dicho de 

otra forma , es lo que se puede comprar con el salario obten! 

do y si los precios aumentan más que el salario nominal, el -

salario real disminuye y viceversa. 

La ley establece que a traba.jo igual, salario igual, de 

ahí la importancia que tiene la valuaci6n de puestos al tra-

tar de resolver o mediar criterios en los conflictos, socio-~ 

conómicos, que trae consigo el establecimiento de los sala---

rios. 

2.3 Reclutamiento z Selección 

Se tienen antecedentes de que anteriormente, la sele--

cción de personal se llevaba a cabo por medio de simpatías o 

parentescos; era una selección subjetiva. Actualmente, la se

lección de personal dentro de una organizaci6n, se lleva a c~ 

bo mediante entrevistas, verificaciones de las referencias, ~ 

e~enes físicos, psicológicos y otros, con el fin de ratifi

car las aptitudes del empleado, dicho de otra manera, hacien

do una selección objetiva. 

El reclutamiento, es la fase que precede' a la selección 

y se refiere a la atracción de personas o candidatos para cu

brir una vacante dentro de la organización. 
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Inventario de recursos humanos .-

Son personas que laboran dentro -

de la organizaci6n. 

Cartera de candid~tos.- Son oerso - -
nas que han solicitado y q,1e es-

tan en lista de es?era. 

aecomendaciones.- Son candidatos_ 

recomendados o familiares de al-

gÚn empleado. 

Agencias de empleo. 

Medios públicitarios. 

Universidades, colegios, etc. 

Bolsas de trabajo. 

Al contratar a uno de los aspirantes que fué selec.cion!! 

do, no se debe olvidar que esta persona va a encontrarse en -

un medio nuevo y extraño,~con políticas nuevas, esta situa--

ci6n si no se supera, puede afectar su eficiencia. Es ;>or eso 

que la or~nización tiene que preocuparse por infprmar e int~ 

grar a los nuevos trabajadores y empleados, estableciendo: -

planes programas, políticas, reglamento interior de trabajo,_ 

funciones, etc., que aceleren dicha integración en el menor -

tiem90 posible, llev~ndolo a conocer: al puesto, al jefe, al 

grupo de trabajo y en general a la ore;a.nización. 

La inducción, tiene como fin ayudar a producir en el -

nuevo integrante de la compañia, una sensación de pertenencia 

y de ser aceptado, para elevar su moral y entusiasmo. Ei.ritan-



· do con ello, quejas y malos entendidos. 

Infor:nación ~ Inducción 

Acuerdo de contrato colectivo. 

Historia de la empresa. 

Plantas e instalaciones de la empresa. 

Productos o servicios _de la empresa. 

Responsabilidad de la empresa hacia los empleados. 

Pro~amas de servicio de la empresa, 

Visitas a los departamentos y a la planta. 

Evaluación a los empleados y sistemas de desempeño. 

Responsabilidades del empleado para con la empresa. 

Planes de beneficios y salud. 

Presentaciones de los empleados. 

Estructura de la empresa. 

Políticas y procedimientos de pagos. 

Políticas de ascensos. 

Reglas de conducta. 

Programas de seguridad. 

Oportunidades de entrenamiento y desarrollo. 

Asignación y horario de traba.jo~(5) 

34 

"Muchos de los aspectos mencionados, se dan verbalmente_ 

o por medio de un manual de bienvenida. 

( 5) F. Sikula, . Andrew "Administraci6n de Recursos Huma.

nos en Empresas" Ed, Limusa. M~x:i.co l.979. p. 236 
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2.5 Canacitación 

La capacitación en todo tipo de organización es muy ne~ 

cesaria ya que através de ésta, se puede mejorar la capacid~d 

de los empleados. 

Pero por ahora dejaremos hasta aquí est~ tema, ya que -

se tratará más ampliamen~e en ~l siguiente púnto. 

2. 6 Medición del Desempeño 

La medición del desempeño nos indicará si la c3.pacita-

ción y la selección r-L~.erón las más acertadas, basándose más ·

que nada en la evaluación. 

Dicha evaluación se llevará a cabo mediante la observa

ción del trabajador mientras desempeña sus funciones, también 

se pueden aplicar cuestionarios y/o entrevistas. 

Si se detecta que no se operar6n los cambios deseados,_ 

o se cayó en errores, se considerarán entonces medidas corre~ 

ti vas. 

Estos controles, además sirven para determinar crite--

rios o medidas de ejecución o de frecuencia, que pueden utill 

zarse para conceder premios, incentivos, ascensos etc,.Es de

cir, encontrar a los mejores elementos existentes y poder re

com?ensarlos; pero también puede suceder que se encuentre me

diante dichos controles, a elementos a.e poca eficiencia y és

to es ttn beneficio, pues encontr::Índolos, se les puede capaci

tar para que mejoren o cambi~rlos de puesto, si se descubren 

en él, otras aptitudes. 

2.7 Higiene l Seguridad Industrial 

La salud es un recurso de los integrantes de la organi-
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. zaci6n y de un pi:i.ís, y se debe entender como sElud; un biene.§!_ 

tar físico, mental y social, que permita el.desarrollo total_ 

de la personalidad del individuo. 

La salud es importante porque sin ésta, no se puede al~ 

canzar una mayor productividad provocando un estancamiento. -

La salud se ve influenciada por factores exteriores que pue-

den ser: quimicos, físicos, biológicos, de fuerza de trabajo_ 

y psicológicos. 

''La enfermedad de trabajo es todo estado psicolÓg:'.co d! 

rivado de la acción continua de una causa que tenga su origen 

o motivo en e1 trabajo o en el medio en el que el trabajador_ 

se vea obligado a prestar sus servicios." (art. 475 de la Ley 

Federal del Trabajo}. 

Y así como esta considerada la enfermedad de trabajo, -

también existen los accidentes de trabajo, que son los que ~

ocurren dentro del centro laboral o entre éste, y la distan-

cia hacia el hogar del trabajador, y viceversa. 

Los accidentes y las enfermedades restan energia al in

dividuo y pueden afectarlo aún más física y mentalmente, las_ 

mutilaciones y enfermedades incurables o crónicas, afectan ·

también su economía, todas estas situaciones repercutir~n ta~ 

bien· en su famil.i_a y por ende, en la sociedad y en la organi-
. , . 

zacion. 

Es por esta razón, que las organizaciones buscan la hi

giene y seguridad de sus empleados, además de que los accide~ 

tes y enfermedades laborales originan gastos y disminuyen la 

productividad. Las medidas de higiene y seguridad también se 

encuentran cont 3nidr1s en la Constitución y en la Ley Federal_ 

del Trabqjo, y por ello, tambie'n vemos que existen organismos 
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a nivel empresarial, del pais e internacionales, dedicados al 

estudio de la higiene y seguridad industrial. 

2.8 Servicios 'i.. Prestaciones. 

Las prestaciones y servicios son los elementos que en -

forma adicional aumentan el salario nominal y representan un_ 

ingreso o el ahorro de un gasto. 
--·-·-···~·-

Para<~omprender el porqué de las -prestaciones y servi-

cios, nos fundaremos en los siguientes principios: 

a) No sólo respetar la dignidad del trabajador, sino 

aún reforzarla y destacarla. 

b) Como consecuencia inmediata de lo anterior, las pre~ 

taciones deben proporcionarse despojad~s de paterna

lismo. 

e) Deben otorgarse buscando el beneficio y perfecciona

miento del trabajador, aceptando que éste, redundará 

en su trabajo, en la organización y en la sociedad. 

d) Debe ser optativo para el trabajador tanto ~n teoría 

como en la práctica, aceptarlas o:rechazarlas ( 11a n~ 

die puede beneficiarse contra su voluntad"), todo be 

neficio para serlo verdaderamente, supone que sea 

aceptado libremente por ei que lo recibe. 

Estas prestaciones y servicios se encuentran reglament~ 

das en: 

- Ley Federal del Trabajo. 

- Ley del Instituto :Mexicano del Seguro Social ( Dr!SS) 

- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
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de los Trabajadores del Estado {ISSSTE). 

2.9 Terminación ~ ~ Relaciones de Trabaj2.• 

Cuando un trabajador ingresa a una organizaci6n, es de_ 

vital importancia que se le expliquen los ténninos de su con

tratación, ~sí como: las normas, políticas, y principios del_ 

mismo, pero no son menos importantes los señalamientos en que 

se puede dejar de prestar los servicios {terminación de las -

relaciones de trabajo), ya· sea voluntaria.o involuntariamente 

Conociendo los trámites, políticas y causas de despido, 

fundamentos legales, etc •• Evitando con ello malos entendidos 

un trabajador puede separarse de la organización, por las si

gtlientes causas: 

Jubilaoi6n 

Renuncia· 

Terminación de contrato, y 

Rescisión de contrato (despido) 

Cuando las causas que den fin a la relao~6n de trabajo_ 

sea la renuncia, es acon~ejable mediante una entrevista, sa-

ber la causa y ver si se puede evitar. Esta entrevista tam--

biJn nos puede llevar a descubrir errores en la organización_ 

y así poderlos corregir. Las causas de renuncia más frecuen-

tes son: 

Mejorar sueldo. 

Matrimonio (sexo· femenino) 

Cambio de localidad. 

Estudios. 



Buscar mayor seguridad. 

Dificultad de adaptación. 

Malas relaciones. 

Cambios de actividad. 

Eto .. 

39 
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3.- CAPAOITACION 

Como se ha visto, todas las orgcinizaciones tienen en -

las personas, el recurso ~ás valioso, Pero existen·muchas di

ferencias entre los individuos que la integran$as{ corno el -

cambio que caracteriza a toda organización en desarrollo, por 

ésto se hace necesario adecuar las características y habilida 

des de1 elemento humano, en las que desempeñe o en las que -

realizará ~n el futuro, de ahí, la necesidad del entrenamien

to, qtte tiene como fin, lograr una optimización de los recur

sos humanos. Adem~s de que a estas personas se les puede ha-~ 

cer más satisfactorias sus actividades. 

3.J. Antecedentes . 

Ha sido atrav~s de los siglos una preocupación constan

te la del hombre, por lograr su superación para alcanzar un -

mayor ,gr"1.do de eficiencia y :por ende, una mayor productividad 

y beneficios. 

De lo que conclUÍmos que¡ en los pueblos primitivos ya 
. -

se inte~ca~biaban conocimientos y habilidades por medio de1 -

aprendizaje ( base de toda acción educativa y entrenamiento). 

Remontándonos 2 000 años A.c., encontramos en los gre

mios y asociac.iones, a los_ aprendices, como antecedentes de 

la CAPACITACIOti actual. 

Posteriormente, hacia 1a primera mitad del siglo XIJ'III . -
surgen algunas escuelas industriales que tienen como fin, lo

grar un mayor conocimiento de métodos y proc~dimientos, para_ 

que el trabajador dese;npeñe meje-: sus labores y en el. menor -

tiem90 posible. 

Después, las dos Guerras Mundfales dieron gran impulso_ 
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a lo que es actualmente la capacitación, ya que durante ést1.s 

se trató de desarrollar en los individuos una mayor capacidad 

resiste:1cia y habilidad en los campos de batA.118., por lo que_ 

se crearon técnicas de entrenamiento y capacitaci5n intensi-

va, misma que en la actualid~d han sido ajustadas a otros cam 

pos no militares, que manejan 1')S r-ecursos hwnanos. 

Actualmente en i1léxico encontramos que hay una demanda. .;. 

excesiva de personal calificado en todos los ambitos y activ! 

dades de entre los cuales también est-=i la docencia. 

3. 2 Pasos a Seguir en la CAPACITA.CIO:l. de los Recursos -

Humanos. 

Dentro de las funciones de la administración de recur-

sos h~~anos, encontramos a la capacitación, función m~y impo! 

tante para la organización, sea cual fuere su giro. Ya que -

del buen funcionamiento de cad~ uno de éstos integrantes de-

penderá el aprovechamiento de los demás recursos: técnicos y 

materiales. 

La capacitación no es restringida para las organizacio

nes lucrativas o de elaboración de productos, pues cualquiera 

requiere del elemento hQ~ano. Tomando en cuenta.al hombre, te 

nemas que la capacitación l~ ayuda a dese:npeñar mejor sus la

bores, pues tendrá más conocimientos que le ayudarán a tener_ 

una mayor seg.Aridad, en el desempeño de sus laborez. 

A manera de definición, podemos decir que: La capacita

ción tiene como fin desarrollar en el individuo conocinientos 

ya sean; científicos, técnicos o aQministrativos, que le lle

ven a dese:npeñar con mayor eficiencia sus funciones. 

La cap~citación, no solo lleva a desarrollar ciertos 

-
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conoci:nientos sino que, contribu.ve al desarrollo integral del 

hombre; en su personalidad, carácter, habitas, educación de -

la voluntad, etc •• 

La capacitación juega un papel :uuy importante hoy en 

día, pero no por ello deja de tener sus problemas al implan-

tarse uentro de la organización, pues exige planeación, tiem

po y costo que en muchas de las ocasiones no se dispone, por_ 

eso es necesario realizar estudios para ver en que áreas es ~ 

necesario, det,~rmina:1do las necesidades reales de capaci. ta--.:. 

ción, tanto para la empresa co:no para sus colaboradores. 

La capacitación. co:no todas las actividades pari:t l.legar_ 

a sus objetivos, debe seguir una secuencia lógica, es por eso 

que enuncia:uos estos pasos. 

I,- Para llevarse a cabo una adecuada capacitaci6n, es 

necesario desarrollar una serie de investigaciones en rela--

ci6n a las actividades, actuales y futuras que se deban satis 

f?.cer. Y así., detectar las características que aparecen en al. 

guna función, con respecto o en base a costos y calidad de 

servicio. 

II.- Posteriormente se orocederá a fijar los objetivos 
~ -

que deberá cubrir la capacitación para contrarrestar las fa-

llas detectadas, al determinar las necesidades de capacita--~ 

oión. 

Y para ésto se debe tomar en cuenta las siguientes int~ 

rrogantes que ayudarán a integrar el curso de capaoitaci6n. 

¿ Que queremos lograr ? 
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¿ Cuáles serán los objetivos a corto, mediano, -

y largo ~lazo ? 

¿ A ~uien se capacitará ? 

¿ Comó, cuándo y donde se capacitar~ ? 

Tomindose en cuenta el tipo de personas y sus cara.cte-

risticas individuaies, se procede ~l siguiente paso. 

III.~ Se procederá a estudiar el contenido que tendr' -

el curso, asimismo los principios de é!.prendizaje y sus aplic~ 

cienes. 

A ~ste respecto quisi~ramos resaltar a Jacques r,:ari tain 

que en su libro, ''La Educación en este Momento Crucial"• En -

la que nos dice; "Podemos ahora definir, de manera más preci

sa, el objetivo de ia educación: es guiar al hombre en su de

senvolvimiento dit1ámico, a lo largo del cual va forma.ndose en 

cuanto persona humanq, .provista de las arruas del conocimien-~ 

to, de la fortaleza del juicio y de las virtudes morales, --

mientras que al mismo tiempo va ~nriqueciéndoc" con la hereg 

cia espiritual de la civilización a la que pertenece y queda_ 

asegurado frente a la sociedad". 

'J:I.- Después se estudiarán los métodos de instrucción, 

es decir; la pedagogl.a que se llevará a cabo para la instru-

cción. 

Para la instrumentalización de la capacitación Alfonso._ 

Siliceo en su obra "Capacitación y Desarrollo de Personal", -

da l.a siguiente lista, dependiendo del tipo de capacitación. 



Experiencia 

Lectura planeada 

Auto-crítica 

Observación (oyente) 

Instrucción programada 

Mesa redondo. 

Panel 

Grupos efectivos de trabajo 

Seminario 

Trabajos de grupos o confere~ 

cia con participaci6n 

Mhodo del caso 

Foro 

Congreso 

Simposio 

Tormentas cerebrales 

Dinámica de grupos 

Sensibilización 

Aprender-haciendo 

Clase formal 

Conferencia 

Proyección de transparencias 

(medios audiovisuales) 

Visitas 

Via.i es 

Labor individual. 

Auto educación. 
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Labor de equipo. 

Participación de grupo 

Desarrollo de acrtitu.-

des. 

Información 

Impartición de oonoci-

mi entos. 
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V'.- Aqui ya se toma en cuenta el material que nos serví 

rá para iml)artir la enseñanza, ya que el material didáctico -

juega un papel muy irnportante en el proceso de enseñanza---

aprendizaje1 y 00110 ejemplo tomamos los siguientes. 

Pizarrón 

Rotafolio 

Gráficas 

Cuadernos 

Proyecciones 

Películas 

Medios sonoros 

Etc. 

Siendo éstos algunos de los ejemplos de los medios auxi 

liares, o didácticos p~ra la capacitación. 

VI.- Por Últi~o encontramos que la capacLtación, no na~ 

damás es señalar fallas, diseñar el curso, buscar métodos y -

medios adecuados para im9artirlo, pues lo m~s importante qui

zá es 1a evaluación de dicha capacitación. 

La evaluación de la capacitación, nos servirá para con

trolar, si las técnicas seguidas han sido satisfactorias y -- . 

nos llevan a la consecución de los objetivos, es decir, que -

la capacitación es adecuada. Y para ésto es necesario seguir

ª la persona que ha. recibido el curso de capacitactón, duran

te el desempeño de sus .funciones así co~o la aplicación de -~ 

cuestiona.ríos y f'lntrevistas QUP. nos sirvan para conocer su -. -: 

punto de vista y su sentir, para verificar sus avances en el_, 

desempeño de sus labores. 
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3.3 Bases Legales para la Capacitación en México. 

La legislación de la Formaci6n Profesional en México, -

se encuentra ba.jo los términos Capaci taci6n y Adiestramiento. 

Podemos observar que en posteriores épocas, aparecen -

disposiciones legales en cuanto a la capacitación y el adies

tramiento, en 1370, el Codigo Civil incluía un capítulo dest,i 

nado al aprendizaje; en 1919, la ley reglamentaria del artíc~ 

lo 123 Constitucional, en su C~?Ítulo XII se refiere al Con-

trato de Aprendizaje; en el año de 1931, la Ley Federal del -

Trabajo destinó su título tercer~_-'al Contrato de Aprendizaje 

mismo que siguió vigente hasta 1970. 

Hacia enero de 1971, se creó el departament? de Vigila~ 

cia de la Capacitación de los Trabajadores, que dependí.a de -

la Dirección del Trabajo, con el fin de desarrollar una obli

gación patronal, de dar adiestramiento y capacitación. Este -

tenia dos funciones básicas: la oromoción de la cauacitación . .. ... -
y la vigilancia para el cumplimiento de la misma. Pero por la 

falta de recursos humanos, financieros y técnico~, no tubo 

éxito. Después, en 1975 se detennina que el departamento de -

Vigilancia de la Capacitación de los Trabajadores pasara a P2 
der de la Dirección de Organización y Métodos, cuando ésta, -

cambio su nombre a Direcci6n General de Organización y Recur

sos Hu:nanos. 

Posterionnente se realizaron reformas a la Ley Federal_ 

del Trabajo con respecto a la capacitación en 1978, que al -

respecto dice: 

Art. Jo.- Es de interés social promover y vigilar la e~ 

pacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 
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Art. 25.- En su fracción 'IIII. La indicación de que el. 

trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de -

los planes y programas establecidos o qtte establezcL1n en la -

empresa, conforme a lo dispuesto en la ley. 

Art. 132 .- En su fracción X·f. Proporcionar capacitación 

y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Ca?i 

tul.o III Bis del Titulo Cuarto Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores y los Patrones. 

Capítulo III Bis. De la Capacitación y Adiestramiento -

de los Trabajadores: 

Art. 153 A.- Todo el trab~jador tiene derecho a que su_ 

patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su tra 

bajo que 1e permita elevar su nivel de vida y productividad,

conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo 

por el patrón y el sindicato o sus tra.ba,jadores y aprob::t.dos -

por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Art. 15 3 B .- Para dar cumplimiento a la obligación 

que, conforme al articulo anterior les corresponde, los patr2 

nes podrnn convenir con los trabajadores en que la capacita-~ 

ci6n o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la mi~ 

ma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio,

instructores especialmente contratados, instituciones, escue

las u organismos especializados o bien mediante adhesi6n a -

los sistemas generales .que se.establezcanly que se registren_ 

en la Secretaría del Trabajo y Previsión .Social, En c:i.so de -

tal adhesión, quedará a cargo de los patrones cubrir las cuo-
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· tas respectivas. 

Art. J.53 c.- Las instituciones o escuelas· que deseen i_!!l 

impartir capacitación o adiestra.miento, así como su personal_ 

docente, deberán ser autorizadas y registradas por la Secreta 

ría del Trabajo y Previsión Social. 

Art. 153 D.- Los cursos y programas de capacitación o -

adiestramiento de los trabajadores, podrán formularse respec

to a cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o re~ 

pecto a una rama industrial o actividad determinada. 

Art~ 153 E.- La capacitación o adiestramiento a que se_ 

refiere el artículo 153-A, deberá impartirse al trabajador d~ 

rante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendieg 

diendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador_ 

convengan que podrán impartirse de otra manera; así como en -

el caso en que el trabajador desee capacitarse en una activi

dad distinta a la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto,_ 

la capacitación se realizará fuera de la jornada de traba.jo. 

Art. 153 F.- La capacitación y el adiestramiento debe-! 

rán tener por objeto: 

I.- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habi

lidades del trabajador en su actividad; así como, proporcio-

narle sobre la aplicación de nueva tecnologÍa en ella. 

II.- Preparar al trabajador para ocupar una vacante o -

puesto.de nueva creaci6n. 

III.- Prevenir·riez~os'de trabajo. 

Ir.- Incrementar la productividad. 
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V.- Eh general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

Art. 153 G.- Durante el tiempo en que un trabajador de_ 

nuevo ingreso que requiera capacitación inicial para el em--

pleo qLte va a desempeñar reciba ésta, presentará sus servi--

cios conforme a las condiciones generales de trabajo que ri

jan en la empresa o a lo que se estipule respecto a ella en -

los contratos colectivos. 

Art. 153 H.- Los trabajadores a auienes\se imparta cap~ 

citación o adiestramiento esta obligado: 

I.- Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de gru

po o demás actividades que formen parte del proceso de capa-

ci taci6n o adiestramiento. 

II.- Atenñer las indicaciones de las personas que impaE 

tan la capacitación o adiestramiento, y c~~plir con los pro-

gramas respectivos. 

III.- Presentar los exámenes de evaluación de conoci-~

mientos y aptitudes que sean requeridos. 

Art. l.53 I.- fu cada empresa se constituirán' Comisiones 

Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, integradas por igual 

nQ~ero de representantes de los trabajadores y del patrón, -

las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sist~ 

ma y de los procedimientos que se implanten para mejorar la -

capacitación y el adiestramtento.de los trabajadores, y suge

rirán las'medidas tend~entes a perfeccionarlo; todo ésto con

forme a necesidades de los trabajadores y de las empresas. 
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Art. 153 J.- Las autoridades laborales cuidarán que las 

Comisiones Mixtas de Ca.pacitaci6n y Adiestramiento se inte--

gren y funciones oportuna y normaL11ente, vigilando el cuinpli

miento de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a -

los trabajadores. 

Así, este artículo 153 continua hasta la letra "X", ad~ 

mas existen otros artículos como lo son: 159, 391, 412, 523,-

526, 527, 529, 537, 538, 539, 876, 877, 878 y 879. Asimismo,

completa lo anterior las Refonnas Publicadas en el Diario Ofi 

cial de la Federación, con respecto a la capacitación y el 

adiestramiento. 

La DIR:i!:CCION r}~~;?RAL DE CAPAGITACION Y PRODUCTIITIDAD; -

antes, Unidad Coordinadora del Enpleo, Capacitación y Adies-

tramiento (UCECA), es la encargada de vigilar el cumplimiento 

de todo lo establecido en cuestión de ca~acitación y adiestra 

miento • Dicha dirección tiene como objetivos: 
. -·- .-· 

l.- ~studiar y promover la generación de empleos • 

2.- Promover y supervisar la colocación de los trabaja-

dores. 

3.- Org·anizar, pro:nover y supervisar la capacitación y_ 

el adiestramiento de los trabajadores. 

4.- ae~strar las consta~cias de habilidades laborales. 



CAPITULO III 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO~OMA DE • 

MEXICO. 
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l.- EDUCAC'ION. 

La educación existe desde las sociedades más antiguas,

pués el hombre es el único ser con la facultad de transmitir_ 

por ~edio de la palabra, la escritura y de la tradición; los 

conocimientos acumulados durante su vida, así como sus senti

mientos y actitudes. Es por medio de la educación, que los ni 

ños aprenden como conseguir;· alimento, cobijo, los valores m2 

rales y el comportamiento dentro de una sociedad. 

La educación es el conju.nto de cono~imientos y habilida 

des que posee un individuo, ya sean adquiridos por experien--
' . -

cia propia o através de otros medios o personas:(lecturas, 

vivencias, imágenes, etc,). Todos estos conocimientos hacen -

al hombre m~s capaz.para enfrentar cambios y situaciones que 

lo llevan a un desarrollo y superación individual. Pero, como 

el hombre vive en sociedad, su actitud y conicimientos la ~-

afectan, así mismo, el hombre es afectado por la sociedad, --

. con todos sus problemas políticos, sociales y económicos aún, 
en su educación. Por ende, entre mayor sea la educación de ..

los individuos, mayor es el desarrollo de los países. 

Los conocimientos que conforman la educación tiene su -

raíz en el aprendizaje, pues el hombre no nace con los conocí 
.. ·~..... -

mientas y necesita adquirirlos. Este~aprendizaje depende de -

padres y profesores, éstos Últimos en los centros educativos_ 

(escuelas, colegios y universidades). 

La educaci6n escolar en M~xico es deficiente, desde la_ 

educaci6n primaria hasta esta1lar en la Última: la profesio-~ 

nal. 

"Es trágico. para u.n país en desarrollo y en lucha por -

su independencia, que la eduoaci6n no sea el arma fundamental 
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para sobrevivir y alc~nzar sus metas históricas. Si un niño -

sin mesabanco es un problema colectivo, tambiJn lo es un proas 

fesor mal instru!do o instruÍ.do a medias, sin información del 

mundo en que vive ni conciencia de la importancia de su traba 

jo~" Nos dice Martha Robles en su obra "Educ~ción y Sociedad_ 

en la Historia de México". 

l.l La Escuela Tradicional. 

Para hablar de la escuela tradicional (o educación tra

dicional) nos remontaremos a la Edad Media, en la cual la ed~ 

caci6n se impartía tomando dos t~cnicas. Una de ellas afirma

ba que la mente se podía fortalecer por medio de la repeti--

ci6n de los ejercicios (de la misma forma que se fortalecen -

los músculos). La otra insistía en amontonar hechos en la me~ 

te del alumno sin considerar si los mismos significaban algo_ 

realmente para él. 

Aunado a éstas deficientes ideas acerca de la enséñanza 

que se empleaban para la educación, estaba una rigurosa disc! 

plina que desde tiempos muy remotos y hasta hace algunos años 

atrás acompañó al aprendizaje del al~~no, la dureza de la di

sciplina en la mayoría de las veces estaba acompañada de gol

pes y castigos corporales, que le eran a?licados al educando. 

Las t~cnicas y la disciplina que acompañaban la enseña~ 

za, daban como resul.tado un alumno p~siyo, ya que estaba obl! 

gado a escuchar al.maestro y a callar porque a éste se le --

veía como u.~a gran autoridad y cb~o tal, se le temía; al con

cluir la clase el maestro pedía al alumno dar la lección sin 

importarle si éste, habia razonado y aprendido; lo importante 
era que el alunmo repitiera textualmente lo que el maestro --
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·había. "ensedado "• 

1.2 Precursores de una Nueva Enseñanza. 

Como s~ ha podido observar en el inciso anterior, la _ 

educ~cion er~ muy raqu{tica en cu~nto a métodos de ensañanza, 

ya que en l~ mayoría de los casos frenaba o acab~ba con el 

deseo de saber que podía existir en los alurt>r>.os. 

Durante la. E?oca Romana;1 encontramos nl primer pedagdgo 

que se preocupo de los métodos de enseñanza., nos referj.mos a 

el prece9tor de Alejc.ndro Magno, y es Aristóteles. 

Aristóteles para impartir la enseñanza usaba como· base, 

su ?rinci9io educativo en el qu~ decia que no hay nada en la_ 

inteligeacia que no hubiera llegado a ella por medio de los _ 

sentidos. 

Des9ués de éste maestro que ?od.ría decirse que fue di-

dáctico, siguieron arios oscuros para la enseñanza ya que la 

b9.se educativa. de Aristóteles quedó sin que se tomase en cuen 

ta.Afios más tarde, surge el Renacimiento, que precediera a la 

Edad Media y que trajo consigo nuevas ideas y formas de µen-

sar, que' despertaron inquietudes en todos los runbitos; aumen

taron los viajes explorativos, el comercio aumenta y con él_ 

crecen las artes, asimismo, por la vida y los sanos goces que 

la misma brinda, es decir, nace el Humanismo. 

Uno de los ilustres exponentes de esta tendencia es el~ 

cl~rigo Francisco Rebelais, en Francia durante la primera mi

tad del siglo X'II, cuya filosofía era vivir bien comiendo y _ 

bebiendo con alegría, "me.jor es escribir de risas que de lá-

grimas", con sigaó en su obra "Gargantúa". 

Muchos Renacentistas como éste- lucharon contra la mala_ 
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práctica educativa, ya que estab·:i.n en contra del formalismo y 

sofistificación imperantes, al Lnpartir la ed•_tC3.ci6n en épo-

cas pasadas. 

PosterioI'l!lente, surgen los precursores de las refonnas_ 

educativas modernas tales como: Erasmo 3otterdan (1466-1536)

fliigu.el de :r,:on.taigae (15 33-92) y otros, a quienes les importa

ba no tan sólo separarse de la aburrida tradición teorica de_ 

los maestros de escuela, sino ~ue también deseaban democrati

zar la educación haciéndola Universal. 

Tiempo después, surgieron la Reforma y la Contra-Refor

ma que dieron origen al Protestantismo. Todos estos cambios -

harían surgir en ~inebra (1712-78), a Juan Jacobo Roussean 

quién atacó el programa fonnal tradicional de la enseñanza, -

habló de la importancia de una educación adaptada al niño, -

que buscara el desarrollo natural del individuo, en su obra -

el "Flnilio", es decir que al alumno se le tomara en cuenta -

con una personalidad propia, que podia expresarse y tener du

das, asimismo cuestionar su aprendizaje. 

Lus nuevos m~todos de enseñanza se vieron encabezados -

por la representación de Juan Enrique Pestalozzi (174ó-1827), 

maestro suizo, opinaba que se aprcnd.Ía con mayor facilidad m~ 

diente la experiencia directa, es decir, a través de los sen

tidos; lo que ya había dicho Arist6teles. 

Después de éstos cambios y teorias surgen otras, tales_ 

como la del. educador Federico Foe'bel (1732-1852), que pensaba 

que la enseñanza era m5s efic~; cuando los alumnos actuaba~ -

según sus impulsos, y ast, apoyado en las teorias de Ronsscau 

y Pestalozzi, aplicó su nueva teoría en la educación de párb~ 

los; ·a los niños les gusta jugar, pues entonces aprenderían 
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jugando, surgiE!ndo de ésta manera los '¡Kindergarten". 

Estas ideas desarrollarán otras teor1as y métodos que -

dierón origen a las reformas que actualmente contemplan la 

educación en México, a pesar de que aún sigue predominando la 

enseñanza tradicional. 
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2.- LA U.N.A.M. ATRA~ES DE LA HISTORIA. 

Auxili4ndo-=ios con la obra de Martha Robles, "Educación 

y Sociedad en la Historia de México", en donde analiza como -

punto primordial, la importancia de la UN'AM en la educación y 

su r13percusión social. Y de ésta obra obtuvimos los siguien-...¡ 

tes datos hist6ricos: 

Durante la ~poca colonial se dan grandes avances en la 

Nueva España, en cuanto a ~ducación, ya que en el año de 1551 

se crea la Real y Pontificia Universidad de México bajo el gQ 

bierno del virrey Antonio de Mendoza, en ésta época la educa

ción estaba monopolizada por el clero, entre la cual destaca~ 

ba la Compañía de Jesús, pues contaba con gran prestigio en -

cuanto a sus niveles académicos y su personal docente. 

Por la educación recibida, los 6.nicos que tenían dere-

cho a los puestos de importancia dentro del gobierno y la' -~ 

iglesia, eran los españoles peninsulares quienes fonnaban la_ 

clase alta, la clase media estaba constituida por criollos y 

algunos mestizos que ya tenían acceso a.la educación, se con

fonnaban con puestos de menor importancia. Esta situación tra 

jo consigo un gran descontento e inconformidad, facilitando -

así la entrada filosófica del liberalismo franc~s ;y que diera 

origen al movimiento de Independencia, trayendo con ella gra~ 

des cambios ideológicos y educativos. Ahora bien, no obstante 

que Hidalgo luchara y proclamara la Independencia y la aboli

ci6n de la esclavitad, la población indígena seguía marginada 

en sus derechos y por ende a la educación. 
. La edacación desRués de la Independencia se vi6 estanc~ 

da debido a cambios y luchas entre el clero y el estado, aún' 

en la educación. 



Duran.te el gobierno de Díaz, a pesar de que se increme_!:! 

taba la industria extractiva y el mercado exterior parecía no 

tener imoortancia la educación para formar técnicos y perso·-. ..:... 

i1al calificado. ·"Era un pais de peones"¡i como lo marca Ma:etha 

Robles. 

Sólo gracias a la intervención e interés del maestro ~ 

Justo Sierra por la educación, se pro~ovió la refonna inte--

gral de la educación en México, cuando ocupaba el puesto de -

Secretario de Justicia e Instrucción Pública,. de 1901 a 1905 

y posteriormente de la Secretaría de Instrucción Pública y B~ 

llas Artes hasta 1311, teniendo corno lema: "Sin hombres bien_ 

preparados se hace', i:nposible l el gobierno y el progreso de las 

naciones". 

A pesar de que la educación pública se impartía gratui

tamente en los colegios estatales, eran pocas. las personas -

que tenían la oportunidad de asistir, pues antes tenían que ~ 

sobrevivir al hambre y las enfermedades dentro de una gran mi 

seria e ignorancia. 

Pero la im9eriosa necesidad de tener un desarrollo y --. . 

gracias a los cambios pedagógicos llevados a cabo por Justo -

Sierra a todos los niveles ~tlucativos y a pesar de la poca iQ! 

portancia que Porfirio Díaz concediera a-este aspecto, se vi6 

inaugur::i.da la Universidad de México el 22 de septiembre de --

1910. Este misrno afio estalla la RevoJución de México llevada_ 

a cabo por los traba,jadores en busca de un salario más justo_ 

y remunerador, así co:no derechos sobre la tierra para los ca!!!. 

pesinos con el objeto de crear Wl gobierno republicano y dem2 

cr~tico que satisfaciera las necesidades populares. Guerras -

civiles, intervención extranjera e intereses particulares ma-
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ta.b·m la esper:3.nz'3. de aquellos que luchaban 9or tener acceso_ 

a los derechos de tod) ser hwnano, 

.Eh la é?oca post-revolucionaria se luchaba por una esta 

bilidad r.ue estabEt muy le.jos de tener éste puís, que se revol 

via entre fraudes políticos e intereses pe.rticnlares. A éstR 

época pertenece José 1/asconcelos, un revolucio!lario preocup8.

do por la educ:?..ción,a quien se d<ibe el célebre lema "Por mi -

raza hablará el es9Íritu11 y que posteriormente adoptara lA. -

UNAM. 

Remontándonos hasta el régimen de Calles, encontramos -

que se vi6 la necesidad que se tenía de trabajadores calific~ 

dos, para implantar programas de control de calidad en la in

dustria mexicana, pero se carec!a de éstos, por lo que no se 

pod!a iniciar un desarrollo uniforme del país. 

Mientras, la educación superior enfrentaba problemas en 

cuanto a: docencia, administración y programas pedag6gicos 

así co:no para, establecer especialidades técnicas y profesion~ 

l.es para cubrir la demanda de educación superior, que se re-

clamaba co~o conquista de los beneficios obtenidos de la re

volución. 

La calidad Q~ la docencia por lo tanto, quedaba sujeta_ 

a la demanda del mercado d.e trabajo profesiorl2.l y de las exi·

gencias de la clase media por obte:ier educación su9erior. --

Aunado a estos problemas se sunaba la exigencia de la Univer

sidad por obtener su autonomía, que le fue concedida por en-

frentamie!ltos violentos entre Estado y estudia~tes, el 22 'de 

julio de 1929, llamándose U'U1 s:r-nm.D ~-rACIO'L.\L AUTO:'TO:i1A DE iií E 

xrco. 
La autono~ía de la Universidad es llevada a cabo entre_ 
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dos corrientes que intentaban im9oner ffüS ideas, de como de-

bÍa de irno~rtirse le educ3.ción en las aulas universitarias. 

Una de las corrientes pugn~ba porque la educación se Ífil 

partiera bajo la filosoffa del materialismo histórico, dicha_ 

corriente era defendida por Lombardo Toledano, mientras que -

la otra era defendida por Antonio Caso y ~sta apoyaba la li-

bertad de cátedra. En lo que ambos coincid.Ían, era en la nec! 

sidad de crear profesionistas para terminar con la dependen-

cía tecnológica que agobiaba al pais en e~a época, atre.véa de 

la formación de iavestigadores. Dicha dependencia se tenla 

que pagar a un costo que estaba muy por encima de nuestra re! 

lidad económica, 

Hacia 1938 la misma llevaría al pa!s a una crisis "La 

Expropiación Petrolera", ya q_ue no se contaba con la tecnolo

gía necesaria para la extracción petrolera y1 ~,~·procesamiento 

Lázaro Cárdenas trata de contrarrestar dicha dependencia y ~ 

crea el Instituto Politécnico Nacional, en el año de 1937 --

pero ésto no fue'. posi b~~.· pués a6lo un año después de su crea

ci6n se realizaría la La Expropiación Petrolsra, sin contar -

con el personal t~cnico calificado que se necesitaba para en 

frentarla, por lo que a partir del 20 de marzo de 1938, inge

nieros mexicanos egresados de la·ONAM, trataban de recons---

truir todo un proceso con la única ayuda de datos vagos que -

aportaban trabajadores Y. "changos" que laboraban en las plan

tas, Es asi como annando un rompecabezas y ante el asoro del_ 

extranjero, en menos de un mes se obtenían los primeros ba.rri 

les de petróleo nacional. 

Eh los años subsecuentes encontramos que(México dentro_ 

de sus aulas Universitarias trata de crear su propia tecnolo-
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gia (aún precR.ria). T'.lmbién nos encOL'ltramos que la UNAM ha to 

m::i. 110 partido dentro de muchos problemas, por ejemplo el llama 

do ''i:íovimie::lto del 68 11
, siendo el m5.s reciente. 

La U\f~,1 es "?arte integrante de un todo llamado rí,éxico_ 

y por lo cual no SP le 9uede separar de los problemas socia-

les, politices y económicos. Y tiene como fin crear profesio

nistas "c9.p8.c es", que lleven al país a U."l desarrollo uniforme 

e integral. 
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J.- PRINCIP~OS rJ?-n:"tALES DE LA UNAM. 

Los princi ?ios generales que sustentan a la ur~AM, se en 

cu entran co!"lt e nidos en la Ley Orgánica y en el Esta tu to !}en e

ral de l'.i U:üversid3.d Nacional Aut6no;;¡a de México. 

Dentco de la Ley Orgánica de la UNAN., que fue publicada 

en el "Diario Oficial" del 6 de enero de 1945, durante el go

bierno del presidente hi:3.nuel A.vila Camacil.o, encontramos que -

en su 9rimer artículo dice: 

Art. lo.- La Universidad Nacional Autónoma de il'lfixico es 

una cor9oración ~Ública -or~nismo descentralizado del Est~ 

do- dot<>,do de plen::i. cg,pacidad jurídica y que tiene por fines 

impartir educaci6n superior para formar profesionistas, inves 

ti.'$3.dores, profesores universitarios y técnicos Útiles a la -

socied:<d; org·1X1.izar y realizar investigaciones, principalmen

te acerca de las condiciones y nroble'.Ilas nacionales, y exten

der con la mayor am~litud posible, los beneficios de la cultu 

ra. 

Adernas,tenemos que este artículo tambie'n se encuentra -

contenido en el Estatuto General de la UNAivI, en su primer ti

tulo, PERSONALIDAD Y FINES; otros que están bajo este mismo -

titulo son los artículos: 

Art. 2o.- Para realizar sus fines, la Universidad se -

inspirará en los orincipios de libre investigación y libertad 

de cátedrs y aco~~rá en su s~no, com 9ropÓsitos exclusivos de 

docencia e investigaci.ón, todas 18.s corrientes del pensami_en

y las t8ndencias de carácter científico y social; pero sin tQ 

mar parte en las ::tctividades de gru:)os de política mili tantet 
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aun cu~ndo tales actividades se ~?oyen en aquellas corrientes 

o t·~:1dencia.s. 

Art. Jo.- El i;iropósito esencial de la UniversiJ:o•.d, será 

est:i.r Ínte?;r3.;ne,1tR :ü servicio Jel 9a.Ís y de la hu.'!1'..1!1idr.d, de 

~:ici.t.;;r,~o co:i tm sentido ético y de servicio soci.:ü, su9erando 

co:-is"t::i.ntemente cualquier inter¿s individual. 

Art. 4o.- LEl_ educaciÓ<1 su::rnrl.or i;ue la U:üirersid-:id impa.!: 

ta, ~o~prender' el bachiller2to, la ense<lanza yrofesional, 

los cursos de gre.d1;_ados, los curs~_s _7arci. extrn.nj eros y los 

cursos y conferencias para Li.. difusión; de la cultura s-t9erior 

y l"l ~xtensión universi ta.ria. Para re'3.liz'lr s1.t' funci..Ó?1. doce,1-

te y de investig'lción·, la Universidad 1;stablecer.~ las f"lcul t1. 

des, escuelas, institutos y centros de extención universit9.-

ria que juzE;Ue conveniente, de acuerdo con l:is n.ecesid:Y:es 

educativas y los recursos de r:¡ue 9ued". disponer. 

Art. 5o.- La UniversidBd J~or~~r~ ol grado o título co

rres~o~diente a las personus que hayan concluido los ciclos -

de b;:.chillerato, profesional o de ~'.'l.duados y lÍenanclo, '.'l.rla1á.s 

la.s co:ldicio.1.es que fijen los regLime:-itos re::::rnctivos. Los -

que :·n :nubier8n concluido alguno de los ciclos rneacionados, -

tendr:ln derecho a recibir un certificado de los estudios nue 
" -

hubiesen aprobado. 

A.rt. 60.- La lJniv.ersidad tendroi derecho :J otor.~r, p3.ra 

fines ?.cadé:nicos, validez a los estudios que se hagan en 

otros establecimientos educativos, nacion~les o extranjeros,-
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de ac~erdo con el reglamento de los ~rados y revalidación de 

estudios, y p~ra i~corpJr~r e~señanzas de bachillerato o pro

fesionales, siem~re 1ue los ?lanteles en que se realizan ten

gan ide~tidad de planes, programas y métodos par~ estim~r el_ 

~provechamiento, en relaci6n con los que est~n vigentes en la 

Universidad, comprobándose esta identidad en la forma que lo_ 

indiquen los regl31Ilentos respectivos. Por lo que se refiere a 

otros tipos de enseií::i.nza que no se impartan en las escuelas 

de bac!úllerato o profesio.:iales, se exigirá el certific:i.do de 

revalidación que corresponda, expedido por la autoridad res-

pectiva. 
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4.- LA CAPACITACION EN LA UNA.id. 

A fines de la d4cada de los sesenta, surge la crisis 

universitaria; a causa del movimiento estudiantil, como por -

la expanción de la matricula, que orilla a la UNAM, a reali-

zar un proceso de revisión y reforma académica. De entre es-

tas reformas se toman las siguientes medidas: planeación uni

versitaria, form~ción de profesores (capacitación), así como 

_generar alternativas metodológicas. 

Con estos fines surge la· Comisión' de Nuevos Méto'dos de 

Enseñanza y el Centro de Didáctica, de 0u;>.-a fusión surgiría -

el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). 

A principuos de los setentas se establece el Programa -

Nacional de Profesores, entre la Asociación Nacional de Uni-

versidades e Institutos de Enseñanza y de.la UNAM, através de 

sus organismos dedicados a los problemas referentes a la do-

cencia. Con dicha participación, se inicia la creación y des~ 

rrollo .de al terna ti vas académicas en un .P.!'lfuerzo uor innovar_ 

la educación universitaria, un ejemplo d& ello es el Colegio_ 

de ~iencias y Humanidades. 

El rector de la universidad, Guillermo. Soberón Acevedo_ 

es quitn,en un intento por dar mayor coherencia y recionali~

dad a los recursos educativos de la UNAM, se crea la Coordin~ 

ción de Planeación y Desarrollo~ que despues se convirtió en, 

la Dirección General de Planeación. Posteriormente, en el año 

de 1976, surge el Consejo de MetodologÍ.a y Apoyo Educativo. 

Todo esto determina ·e1 surgimiento de instituciones de.,,,, 

dicadas a'problemas de la docencia de entre las que podemos -

mencionar los siguientes. 



Centro de Didáctica en Ingeniería 

Cole¡p.o de Pedagogía 

füEP Ara,gón 

Didacta 
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Además de que~ en muchas facultades se imparte.a maestrias 

en docencia, estos centros nacen par~ satisfacer la necesidad 

de la UN.~1, por elevar su nivel acad~mico • 

Pero a pesar de c1ue hay instituciones que imparten capa;... 

citaci6n y se ve la necesidad de esta,. no se encuentra regla_ 

mentada dentro de la IJNAM. 



CAPITULO W 

C?NTRO DE INVESTIGACIONES Y SEINICIOS EDUCATIT!OS 

( C. I. S. E. ) 
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La capacitación del personel docente en la Universidad_ 

Nacions.l Autónoma de M~xico, surge como una necesidad "\)or ge

nerar una mayor calidad acad~mica dentro de ésta, así, nace -

el OE~TRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATI'lOS ( OISE ). 

Los siguientes datos se obtuvier6n de un documento iné

dito del mismo centro, Acuerdo de Oreaci6n. 

l.- EL CISE, SU NACililIENTO E INTEGBAC!ON • 

El. 22 de noviembre de 1977, por det~rminación del Cons_! 

jo de Metodología y Apoyo Educativo, perteneciente a la 'OrUM, 

se fucionan el Centro de Didáctica y la Comisi6n de Nuevos M! 

todos de Enseñanza -creados en 1969- dando origen al ~ENTRO -

¡DE INVESTIGACIONES Y SEENIOIOS EDUOATilfOS. Por considerar que 

la función ~sica de la Comisión de Nuevos M~todoa de Enseña!! 

za, asi como la del Centro de Did~ctica eran complementarias_ 

y necesarias la una para la otra, en ellas se realizaban in-

vestigaciones para la enseñanza y la formación de profesores_ 

(capacitación), respectivamente. 

Al integrarse el CISE, como un nuevo organismo que sur

gía de otros dos posteriores, que aunque oonserY"aran personal 

acad~mico y administrativo, proyectos, sistemas de trabajo y_ 

tradiciones acad~micas; trat6 de buscar através de esta yuxt!! 

posición una identidad particular para ésta nueva instituci6n 

que nac!a. 

Para su funciona.miento el CISE contará, conforme al A-
cuerdo de Creación del CISE, con: 

a} Un Director que será designado y promovido libremen

te por el Rector de la UNAM. 
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b) Un Consejo ;Asesor presidido por el Director, con el 

número de vocales que establezca el rleglamento !uterino del -

Centro, y que a prop11esta del propio Director sean nombrados_ 

por el Rector. 

e) Un Secretario que será designado y removido libre-

mente por el Rector, a propuesta del Director del Centro. 

a) Los Departamentos t~cnico-acad~micos que sean nece .... 

sarios, y 

e) Una Unidad Administrativa. 

Ciudad Universitaria, D.F., 22 de noviembre de 1977. 

(ver orgo.nigrama). 
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2.- L\S FINCIO~<:S Y A.GTI'!ID:\.D~5 JEL CISS. 

Como todo organis!llo, el GIS~ :iecesita s~:.ber; 3 d6nde ..,._ 

va, de qué medios se valdrl y con qué cuenta. Es decir ~ue 

necesit~ trazar'sus objetivos y delimit~r sus funciones pars_ 

llegar a realizar los fines para los ci.ue fue. creado. 

2.1 Funciones 

En este caso te11emos r:ue las funciones que realiza el -

CISE, y bas,fodonos en el "Acuerdo de Creación" de éste centro 

tenemos que; 

El Centro de Investigs.ciones y Servicios Educativos ten 

drá a su cargo las siguientes funciones. 

l. Asesorar al Rector, al Secretario '1ener:i.1 .\c'.3.démico 

y a otras autoridades u._~iver.sitarias en los procesos de inno

vaci6n, refonna y proyecci6n acadér:üc'..3. n.ue promuevan t'.\nto l'l 

Universidad en su con.junto como las Escuelr:i.s, Facul t::i.des, -

CCH, Institutos y Centros de la UN . .\!.1, n.si como el pro9io Ce:i

tro de Investigaciones y Servicios Educ~tivos. 

2. Establecer vínculos con las dependencias de la Admi

nistr~ci6n Central de 1a Universidad dedicadas a cuestiones -

educativas, a través del. Consejo de rlietodci'logÍa y A.poyo Edu-

cativos. 

3. Diseñar, organizar, implementar y aµoyar programas -

de formación del personal académico de la UNAiil, con el pro:J~

sito de contribuir a la mejor formución de los urofesores uni . -
versi tarios. 
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4. Desarrollar en el marco del Pr·cgrama de Cooperación_ 

e Intercambjo rle la U~~Yi, programas de formación de personal_ 

académico y de apoyo-educativo con universidades de los Esta

dos y otras instituciones nacionales y del extranjero. 

5. Realizar investigaciones sobre los problemas y nece

sidades de la educaci6n nacinal, 9articulailüente de la tm.AM,_ 

a fin de coadyuvar a su resoluci6n. 

6. Colaborar con el Concejo de Estudios Superiores y -

las Divisiones res9ectivas de las Facultades, en sus progra-

mas de posgrado referidos a la formación pedagógica de los 

profesores. 

7. Organizar investigaciones que dasarrollen una tecno

logÍa educativa propia 'l,Ue responda a las condiciones Y. cir-

cunstancias nacionales, particularmente de las universita·-~

rias. 

8. Realizar investigación b~sica que permita aplicar y_ 

enriquecer el conocimiento en el campo educativo; y 

9. Organizar programas de publicaciones y de eventos d! 

versos, para extender y difundir el conocimiento en Ciencias_ 

y. Técnicas de la Educación. 

De estas funciones se desprenden tres actividades·~;.";~i~
mordiales para el CISE, que son: Actividades de Docen.cia., In

vestignci6n y \Extensión. 
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2.2 Actividades 

Las princi~ales actividades del CISE -como ya se mencio 

n6- son Actividades de Docencia, Investigación y Extensi6n. Y 

los planteamientos que sustentan estas actividades realizadas 

por P.l CISE, segÚn lo aportado por el Acuerdo de Cr.eaci6n de 

este Centro, son los siguientes: 

A) Se entiende la educación como ttn proceso social, hi! 

t6r~camente determinado, cuya complejidad exige, p3.ra su aná

lisis, del concurso de diversas disciplinas y áreas de conoci 

mientos. Asimismo, como proceso social, la educación no es a

jena a 1a discuci6n filosófica, política e incluso ideológi--

ca. 

B) El docente cwnple un papel fundamentalm el proceso_ 

educativo escolarizado; dada la compl'ejidad de e~te proceso,

es de vital importancia que la formación de 9rofesores aea. ª""' 
bordar desde diversa diciplinas y áreas de conocimiento qui~ -

dan cuenta del mismo. Por otra parte, exige también la. btlsque 

da de diversas alternativ!ls metodológicas de formación, nue -

posibiliten\la;expansión ¡personal y la creatividad de el do-

cente. 

C) La investigación guarda una estrecha relación con la 

docencia. Esto en diversos sentidos: 

Investigación como premisa funda.mental para pro9oner_ 

program.a.s de formación docente acordes a las necesidi!; 

des de la UN'AM y de la sociedad. Esto tanto en t~rmi-
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nos de estrategias como de contenido y metodologÍa. _ 

- Investiga.ci6n como método o procedimiento de aprendi

zaje 9ar los doceates en formación: esto como base p~ 

ra que el docente pueda conocer y analizar en su pro~ 

pia "9ráctica y tr3.!1sfonnar1a; como un medio para con-. 
tinu~r en su proceso de formación, como un aprendiza-

je importante para que pueda, a su vez, asumir los ~ 

contenidos de su materia de una manera más cien.tífica 

y esté en capacidad de propiciar en sus estudiantes -

el espíritu creativo y de indaga.ci6n que requiere e1_ 

trabajo de investigación y el estudio en general, as! 

como instruirlos al manejo de algunas habilidades bá

sicas para dichas actividades. 

D) La fonnación te6rica, metodológíca y técnica de los 

docentes como Ú.~ica posibilidad de coadyuvar a la solución de 

fondo de los problemas educativos y como una estrategia para . -
garantizar, a mediano plazo, una actitud más científica y --

creativa de los profesores, lo cual redundará, indudablemen~ 

te, en la calidad de la educación. 

E) La investigación como una empresa cimpleja y difí--

cil, que requiere de la 'búsqueda de un régimen de investiga.e! 

ón, entendido este como un espacio de libertad, de discución, 

donde los a9oyos institucionales son fundamentales, así como_ 

el contacto con la problemática educativa de la Universidad -

y- del pais. 
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F) La i~vesti~aci6n educativa debe orientarse a la bús

queda de soluciones de fondo a los problemas-m~s gr9.ves y ur

gen.tes de la educación. Asimis'.!lo, es import :lnte el des::i.rrollo 

de 13.. in'Tf'StiG3.CiÓn bJ.sica, como u:1.a m<:1.ner'.:I. de logr::tr u...'1.n. edu 

e ación más acorde a las características culturales de nuestro 

paí.s y de su9er3r la dependencia ci e:-ití fica y t ecnol-Ógica en_ 

materia educativa. 

1) Es básico el fomentar la socializaci6n del conocimi

ento educativo; esto implica tanto un problema de difusi6n e~ 

mo de estrategia: no la transmisión simpi_e de técnicas o de -

conocimientos sino, además, de las teorías y metodologías que 

l.o sustentan. 

H) La funci6n de extanci6n no ?Uede entenderse como la_ 

manera difusi6n o divulgación de un conocimie~to elaborado y_ 

l.egi timado; es necesario que sea plantead.o como co:npromi·so 

ineludible de lA Universid~d ante la sociedad, y como necesi

dad vital para que las instituciones de educación superior no 

queden al margen del proceso de desarrollo social. 

En relaci6n con todo lo anterior, el GISE, en su proce

so, hadefinido tres ~reas de conocimientos fundamentales para 

comprender la problemática educativa: Ciencias Sociales, Edu

cación, Tecnología Educativa y Psicopedagogia. 

2.3 Políticas 

Asimismo, en el Acuerdo de Creación del OISE, se desa.-~ 

rrollan puntos que marcan ::'autas para tomar decisiones, es --
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decir; que de allí nacen o se toman la~ políticas que rigen -

las actividades del CISE: Actividades de Docencia, Investiga

ci6n y Extenci6n. 

2.3.1 Políticas en Actividad de Docencia 

De lo anterior, se tiene que las políticas' que rigen a_ 

la actividad de Docencia, son las siguientes: 

r. Propiciar la autosuficiencia de ~as escuelas, facul

tades y CCH, de la UN.il.M, en el sentido de que ee puedan resol_ 

ver dud propias necesidades y problemas educativos. 

II. Propiciar la autosuficiencia, el marco de Programa_ 

de Colaboración Académica Interinstitucional y del Programa -

de Intercambio de la tmAM, de universidades de los estados y_ 

de otras instituciones nacionales y del extranjero, en lo que 

respecta a la soluci6n de sus problemas 1 necesidades de· Índo 

le educativa. 

III. Promover y auspiciar la fonnaci6n de· profesores -

universitarioe y de personal especializado en cuestiones edu~ 

cativas, a través de prog.¡~amas de posgrado. 

N. Diversificar las actividades de docencia, vinculae~ 

das con estudios específicos y proyectos de investigaci6n so

bre problemas de la educaci6n y de la docencaa, que oubran -

una amplia gama de materias educativas, que:pennitan al CISE_ 

ofrecer al ternativas diferenciadas de formación y actualiza

ción del personal acad~mico. 
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'{. Abordar, a partir de una concepci6n de pr{i.ctica. edu

cativa como práctica social comgleja. y multidetermin~da, 13. -

educación y la docencia, desde un enfoque de carácter in~e--

gral, multirreferencial e interdisci~linario 

VI. Propiciar, a través de ia uocencia, la profesional! 

zación de los docentes y otros agrntes educativos. 

·1rI. Ponderar la docencia en el CISE, no como actividad 

secundaria sino, en todo caso, igual y complementaria a la ~ 

investigaci6n. Bs fundamental el conocimiento de su valía co

mo campo de trabajo y social. 

VIII. Establecer un programa de actualizaci6n y especi~ 

lización del. personal académico del OISE, en las áreas acadé

micas de su interés y competencia. 

IX. Establecer condiciones institucionales que refuer-

cen la relaci6n entre docencia e investigación. 

X. Establecer pautas y procedimientos para una evaluac! 

6n permanente de las actividades de docencia. La docencia co

mo activadad siste~ática y como objeto de investigaci6n debe· 

ser evaluada permanentemente, en lo que hace al currículum, a 

las pr~cticas y a los efectos de la formación de los partici~ 

pantes, en su incerción lA.boral ... 

XI. Establecer una planeación de la docencia en el CISE 

a corto, mediano plazo. 
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XII. Iincularse con otros centros y unidades análogas -

al CISB, así como con los organismos o instancias pertinentes 

2.3.2 Políticas en Cuanto a Investigación. 

EL CISE, en concordancia con sus objetivos y sus fun-

ciones, tiene las siguientes lineas de investigación; 

- Problemas y necesidades de la educación nacional, 1 

en particular los de la educación superior. 

- Problemática de 1a formación de profesores un.iversita 

rios. 

- Alternativas didácticas para desarrollar innovaciones 

en la educación. 

- Problemática teórica de la educación. 

- Problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, en ~ 

campos disciplinarios particulares. 

Las políticas al respecto son: 

l.- Realizar investigaciones sobre los problemas y nece 

sidades de la educación nacional, particularmente 

de la UN AM '·· a fin de coadyuvar a su resol.ución. 

2.- Organizar investigaciones que desarrollen una tecn2 

logia educativa propia que responda a las condicio

nes y circunstancias nacionales, particu1armente a 

las universitarias. 

J.- Realizar investigación básica que ?ermita elimi~ar_ 

y enriquecer el conocb1iento en el campo educativo. 

4.- Vincular la inves!;igación del CISE con 1as metas -- · 

prioritarias del sector público en educación y par-
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ticula:nne:tte con las orientaciones del Pl'ln ~Tacio--

nal de ~ucación 3U?P.ri0r. 

5.- Contribuir en el planteamiento de alternativ8s para 

la superación de problemas rel~tivos al proceso edu 

cativo. 

6.- Abordar el fenómeno educativo desde la pluralid'ld -

de enfoques científicos orie,1tándose hacia aquellos 

que posibiliten una mayor fecundidad explicativa 

del fenómeno y transformación del mismo. 

7.- Posibilitar, através de la investigación, una eva-

luación permanente de los programas de docencia en 

vista a su actuqlización y pertinencia frente a la_ 

problemática educativa. 

8.- ?ro~iciar y establecer un pro~ma pernanente de de 

sarrollo y de actualización en investigación para -

el personal acad~mico del CISE en las áreas y pro-

blemas específicos de investi~ción. Fomentar ·la in 

vestigación en equipo, interdepartamental y/o inte,r 

institucional. 

9.- Establecer relaciones con instituciones y con inve~ 

tigadores que realicen proyectos sobre tem3ticas y_ 

problemas semejantes. 

10.- Difundir los avances de la investigaci5n en los di

ferentes foros de discusión de los problemas educa

tivos tanto a nivel nacional como intitucionai. 

2.3.3 Políticas en cuanto a Extensión. 

El CISE, además de ser un centro de investigaci6n tam-~ 

bién es un centro de servicios, que en buena medida son: sus_ 
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actividades de investigación y docenciR. Por otra parte, tam-

bien se encarga de la divulgación del conO"cimiento, así como 

su difusión 

El CISE tambiea se encarga de colaborar con diversas -

instituciones; con el fin de proporcionarles una a~tosuficieE 

cia para la resolución de sus problemas de superación acad~mi 

ca. 

Eh relación a servicio de d~fusión y divulga.ci6n del co 

nocimiento educativo se ha estable~ido tr~s lineas principa--

les: 

a) Publicaciones. 

Entre publicaciones que se elaboran están las ~i---

gtrl entes: 

- Material didáctico para 1os cursos y seminarios. 

Boletín "Presencia" para los profesores-alumn~s y 

egresados del OISE. 

"Boletín· Bibliográfico" del Centro de Docu.'llentación 1 

Biblioteca. 

Revista "Perfiles Educativos"• 

- Libros 

b) Eventos Académicos. 

Entre los eventos acad~micos que promueve el OISE --

estfui los siguientes: 

- Ciclos de conferencias 

- Mesas redondas 

- Seminarios especiales 



- Congresos interinstitucionales. 

c) Programas de televisión. 

Entre los progra~as que produce el CISE están los 

siguientes: 

-Materiales para cursos 

La serie "Di~logos Educativos" 

Programas de duvulgación educativa. 
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La función de extensión universitaria en la que partic,! 

pa el CISE se distribuye en dos programas: 

Programa de Cooperación e Intercambio Acad~mico 

Programa de Documentación y Publicaciones. 
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. J.- MET·JDOS ?A.RA Il'iiPARTIR SUS .?R.03-RA:tAS. 

Con el objeto de propiciar coherencias en la implanta

ción de los su.b9r0gra:nas "A", "B" y "C", se presenta a conti

nuación un esbo~o de la metodologÍa del trabajo que sustenta 

cada uno de los supuestos de cada programa de los que se ha-q 

blará, posteriormente. 

Las unidades didácticas de cada sub9rogr:ma se imple -

mentan en base a una metodología de trabajo grupal. 

El proceso de 9.prendizaje se centra en el análists y 

discusión de la práctica educativa, desde los diversos puntos 

de vista, áreas curriculares y sus res9ectivos problemas. El 

análisis es ~limentado por la lectura de textos, por la in--· 

vestigación y aportaciones que de su;prácti.cc:1. -·educativa rea

licen los participantes (profesores-alumnos) y por la dinruni

ca de aprendizaje que se genere en el grupo. Dicha ~etodolo

gÍa, parte de los conceptos que se tienen acerca de; conoci

miento y de aprendizaje en el OISE. 

"El proceso de conocimiento a través del. cual se oreten . ~ -
de el qcercamiento al objeto de estudio, se considera como un 

proceso en .espira.l, es decir, como un proceso de sucesivas a

proximacioaes y de progresiva concreción". 

"Se concibe al aorendiza,je,. no como el resultado ' de la 

transmisi6n de un saber acabado, sino com~ un proceso de apr2 

piación de la realidad, de de~estructuración y estructuración 

de modos de pen.sar, val.orar y actuar, proceso en el que inter 

viene tanto el trabajo individual. co:no el ~pal. 

Otro eiemento de la metodologÍá son, las actividades de 

investiqaci6n, que se practican durante el curso, como un in

tento de aproxirnaci6n a la 9roblemática. que encierra la prác-
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tica educativa universitaria, entrecr~zando 9roblemas de los 

?rofesores, de la práctica d~cente desde diferentes áreas cu

rriculares y los 9lanteamientos o im9licaciones derivadas del 

análisis de los referentes curriculares. Esto implica, plan

te3.mientos concretos relacionados con el uaoel de los 1arti

ci pantes y sus coordinadores en cada curso. Se requiere de 

los primeros, un compromiso 9ara estudiar el m:Lterial de apo

yo; analizar y discutir los 9untos 9l~nteados en cad~ sesión, 

el~borar síntesis parciales, sucesivas, relacion~das al obje~ 

to de estudio. El coordinJ.:ior dentro da 0sta :,1etodologÍa tie

ne como funci6n pr?piciar la reflexión y el análisis .gru9~l e 

indivi..dual, de una fonna sis~emática¡y continúa. Estará aler

ta en el desarrollo del 9roceso con el fin de sugecir modifi

caciones, si. detecta fenómenos dentro de l·-i dinámica 3I"UPªl 

que 9uedan interferir en el desarrollo de la tarea y se lo 

p~rticipará al grupo. El coordinador es al mismo tienpo in

formador y asesor del grupo durante el curso. 

El material de~Rpoyo es la base )ara la discución so

bre las diferentes pr0blem8.ticas de C8.da unids.d didáctica y 

de cada subprograma, los textos formarán la parte te0rica a 

partir de la qua se construir-áó-. el conocimiento de la prácti

ca educativa, como punto de reflexión yara su transformación. 

La evaluación se entiende en el OISE, como el estudio ~ 

del yroceso aprendizaje.desarrollado en un curso, con el fin 

de caracterizar los ·3.specto5 más sobresalientes del mismo, y . 
a la vez los obstáculo., que hay que enfrentar. Oomo problema 

individual y grug~l e!l rel':tción con 9.spectos cómo: 

a) Análisis del proceso de aprendizaje desarrollado en 

el curso, tanto en lo que respecta a la informaci6n 
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y manejo del contenido, como ?..1 pr.oceso seguido en· 

grupo. 

b) Análisis de la participaci6n de los estudiantes en 

términos del cumplimiento de la ).ectura y estudio· 

del material, discus~ón fundarriental de los problemas 

abordados a lo largo del curso, · étc·. 

La acrediatación está referida a la. verificación de 

ciertos res_ultados de aprendizaje previstos curricula.res ·en -

vista a la certificación de conocimientos, la cual se llevar6. · 

a cabo de la siguiente forma : . 

· a) Loª .. .:paricipantesl presentaran'.:::al final de cada curso· 

un trabajo escrito; que ser~ entregado quince dias 

después de terminado éste. _Las caract.erí.sticas ·de d! 
choe trabajos se fijarán_ en las _sesiones del ~urso, 

acorde con .las particularidades de cada-materia. 

b) Las calificaciones. se . expresan como. lo previene· el 

reglamento de exámenes de la universida.d _en los si

guientes términos: MB, B, S i ~A. 

Nota: para tener derechoª. acreditar el.participante deberá 

asistir por lo menos, al 805' de las sesion~s del curso~ 



4.- PROGRAri1AS DEL CISE PARA LA CA~ACIT~CION DE 

PRO I•'ESORES 
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El. OISE ofre-:!e sus servicios de ca9acitación a Jrofeso

ree on ejercicio t9.nto de la UNAri;, corno de otras institucio

nes y paises. Así tenemos que: 

"E!l cuanto a Centro de( Servicios, el CISE ha estableci

do u..~ programa de docencia que tiene como finalidad la actua

li~ación y formación de personal académico- para el me:ior e

jercicio de la docencia, y ?'3.ra ia resolución de problemas y 

necesidades educ::i.tivaa. A través de este programa, el CISE -

contribuye a la superación académica y a la 9rofesionaliza

ci6n de l.a enseñanza en la u~TAril y en otras instituciones de 

nivel medio superior Y. su.9erior". 

Gabe seña.lar, antes de continuar, que el CISE utiliza 

al tennino ·de formaci6~ docente en vez, de c~pacitaci6n do -

cente en muchas ocasiones siendo éstas equivalente~. 

Hecha esta acl.a.raci6n, ·tenemos que el CISE 9ara. lt;1. ca

paoi taci6n docente tuene_ dos subprogramas muy importantes 

que son: El a·uprograma "A" y el. subprograma "B·"· 

4.1 Subprograma "A", Actualizaci6a Didé.ctica 

El subprograma "A", t:iene como fin propiciar un procéso 

,de act~alizaci6n y capacitaci6n entre. el personal. docente que 

le ?ermita com9render y analizar mejor su práctica docente, a 

ast como desempeñar la misma, má.s eficie~ternente. Este sub

orograma se constituye de distintos cursos, talleres, aemina-

(6) Folleto, CISE UNAM. México 1982 p. 12 
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rios y laboratorios que se ocupan de abordar distintos temas 

y problemas del quehacer educativo. Los eventos se im:,ici.rten 

de un.a forma intens.i...ra( di-:i.riamente), y/o dos sesio;1es sem'.3.

nales de cuatro horas cada una en dos turnos, m0itutino o ves-

9erti:1.o. 

Son cursos sueltos que se ?Ueden to:nar sei;;úh el interés 

de los profesores en las distintas :na terias que se imparten, 

aunque en algunos cursos se tengan que cubrir otros como Pr

requisi to. Los eventos que integran este sub~rogr~ma son los 

siguientes: 

- Introducci6n a la Didáctica General 

- IntroducciÓc1 a la Dinámica de Grupos 

- Laboratorio de Dinámica. de Grupos 

- Coordinación de Grupos de Aprendi~aje 

- Conducta, Personalidad y Aprendiza.ie 

- ~dolescancia y Desarrollo 

- Análisi Institucion'3.l 

- Programas de Estudio 

- Evaluación Educa ti va. 

- Elaboración de material Didáctico Impreso 

- Problemas Sociales Universitarios 

- Corrientes de Interpretación de la. Educación como 

Fenómeno Social. 

- Proble~as Filosóficos de la Educación 

- Introducción a la Comunicación Educativa 

- Análisis de iiíense.jes Visuales 

- Taller de I·1ia.terial. Audiovisual 

- Taller de Televisión Educativa 

- Evaluaci6n Institucional 
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4. 2 Subprograma "B". 

Este programa tiene como fin contribuir a la profesion~ 

lización del ejercicio docente de los profesores universita-

rios. Através de una fonn~ción que los capacite para el desem 

peño adecuado de dicha terea. 

Pretende capacitar a los profesores para: 

1.- Desarrollar actividades de investigación de proble

mas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 

2.- Desarrollar sus actividades docentes en la ?erspec

tiva de una didáctica grupal, fundamentada en el 

análisis psicológico y social de las situaciones 

particulares de docencia. 

J.- Colaborar en procesos de innovación y de.reestruct~ 

ración curricular en sus propias escuelas o institu 

ciones educativas. 

Este subprograma se estructura de la siguiente fonna: 

aspectos sociales de 
intro- la docencia labora-duccion 

intro- a la aspectos psicopadagÓgicos torio 
~ucción investí- de la docencia de 

a la gación docencia 
~ocencia educa ti- aspectos didácticos 

va. de la docencia 

Cada una de estas unidades tiene una duració~ de 80 hrs. 

que en suma son 480 horas, se imparte en dos sesiones por se

mana de 4 horas cada una. Quedando de esta manera un curso -

más completoº 



C.:APITULO V 

IrfVES'fIGACION DE CAMPO 
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l ... METODOLOGIA: 

La metodologÍa empleada 9ara llevar a cabo la ~resente

investigaci6n, es la siguiente: 

a) Eh primer lugar, se busc6 un ~,que en realidad ya 

tenia.moa detectado en principio, debido a la pregunta que nos 

hacíamos al encontrarnos con algunos profesores: ¿C6mo es po

sible que este profesor nos imparta clase, si no sabe induci~ 

~.nos·al aprendizaje?, otros, se mostraban despóticos con sus -

alumnos y nos preguntábamos ¿porque? 

Tratando de buscar respuesta a estas preguntas y tenie~ 

do el conocimiento de que la capacitaci6n podía ayudar a la-

superación de los catedr~ticos en el deaempeño de su labor --

docente, nos dedicamos a indagar si existia alguna.'institu--
. . -

ción dedicada a la capacitación docente dentro de la UNAM, -

fue de esta manera, que dimos con el CFNTRO DE INVESTIGACION_ 

Y SER'IICIOS EDUCATillOS, en donde una de sus funciones, es la 

capacitación de personal docente, especialmente el de la 

UN.AM. De esta manera, el tema de dicha investigación es: 

LA CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE FN LA UNIVERSIDAD 

~ACIONAL AUTONOMA DE MEXICO,A TRAVES DEL CENTRO DE IWiESTIGA

CIONES Y SERITICIOS EDUCATI'IOS. 

b) Po~~.e~onnente ~al buscar las : fu~ntes ;de in:fonnación

de las que podemos disponer, nos encontramos que son muchas 

la~ personas preocupadas por la docencia en todos sus niveles 

asimismo, el CISE realiza investigaciones y tiene muého mate

rial impreso y cunnta con una biblioteca bien equipada, tanto· 
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. de material del propio CISE, como libros y folletos de otras-

insti tuciones y estudiosos en torno a la docencia, por otro -

lado, en cuanto a ~dministraci6n y capacitaci6n dispusimos de 

buen material, co:1t·;i.ndo con fuentes primarias, secundarias y 

terciarias para nu~stra investiga.ci6n. 

Fuentes Priffiarias y Secundarias: Son aquéllas, que con~ 

titRyen los modelos conceptuales que debe manejar todo buen -

administrado=; así como algunas bases para educaci6n que su~ 
-

tentan nuestra investi~ci6n; .. ·comprendidas' en los primeros 
~ . 

cuatro capítulos. 

Ft.tent es TerciR.rias: Son.; aquellas,· a partir de la inves..

tigaci6n de· campo, que comprende este último capitulo, hacie,!! 

do uso del método inductivo comparativo, através de la apli~ 

cación de cuestionarios y observa.ci6n. 

c) Siguiendo el proceso, señalamos: una hipótesis, los-_. 

objetivos pretendidos, la. determinación del universo y las -

muestras que se tomarían, el diseño y aplicaci6n de los cues

tionarios, de cada uno de estos puntos, se hablar! m~s am---

pliament e por separado. 

d) Por Último, se tabul6 resultados y se sacaron con--

clusiones. 
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2.- OBJETNOS, HIPOTESIS Y'ifARIABLES 

Se planeo una investigación deductiva com~arativa atra

vés de encontrar nuestros objetivos e hipótesis. 

2.l Objetivos: 

Conocer los intentos de capacitación de personal do 

cente a través del CISE. 

Conocer la metodologÍa y los instrurnentos que se -~ 

toman para llevar a cabo la capacitación y actuali~ 

zaci6n del personal docente en el CISE. 

- Mediante una investigación le c~mpo ver que tanto a_· 

ayudado el CISE, al profesor a mejorar su práctica_ 

docente. 

- Ver que opini6n tienen los alumnos de los profeso-

I'BS egresados del CISE, as! como ver la que tienen_ 

los alumnos de los profesores empiricos. 

Saber que tan indispensable es la capacitación do~

cente. 

2.2 Hipótesis 

Los profesores son un factor importante én el proc~ 

so de ensefianza-aprendizaje, y la capacitación tiene co 

mo fin, desarrollar 1as aptitudes del persona~ enton--

ces, se tiene que; a mayor capacitación de personal do-· 

cente, se obtendrá un mayor nivel académico en los est~ 
. . 

diantes, y por lo tanto se·podrá aumentar el aprovecha-

miento en éstos futuros profesionistas. 
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2. 3 Variables 

variables Independientes. 

- Profesores con capacitación docente, egresados_ 

del OISB. 

Alumnos de profesores con capacitación docente. 

Variables Dependientes. 

Profesores con formación empírica. 

Alumnos de profesores con formación empiri~a. 

variable recurente. 

- Ourso de Introducción a la DidA.ctica. 
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3.-UNIVERSO 

Nuestro universo fuerón los profesores de la UN'AM, que_ 

nubierán tomado el curso de Introducción a la Didáctica y que 

actualmente esten dando clases. Asi, como los profesores de ~ 

).a UNAM que estuviéran dando cla:::stJS y no tuvi_éran una prepa!"!!: 

ci6n docente (empíricos), formando de ésta manera, dos grupos 

con sus respectivos alumnos. 

Debido al tiempo t~ corto en ei que se debe de reali-

zar la investigaci6n, así como la falta de recursos económi-

cos y por el co~portamiento y tamaño del universo, se recu·-

rrióal muestreo por conglomerados; combinando diferentes mét~ 

dos de ~ste pan;k obtener \nuestras muestras. 

Muestras a Investigar 

a) La muestra de profe sores de la. UN Aivl Y' que hayan egr~ 

sado del CISE, ser~ los que tomarán él curso de Introducción 

a la Did~ctica en el CISE durante los años de 1983 y lo que • 

va de 1984, y que den clases .exclusivamente ~n Ciudad Univer

sitaria· (c. u.), de la siguiente manera: 

Con las listas proporcionadas por el CISE se fonnará.n -

otras de P$ofesores de las diferentes facultades que se en_..~ 

cuentra~ en e.u; y de las que reunimos 16 diferentes. Ya for

madá.s las listas, se esco~6 un número del l al 5 en cada una 

de las diferentes listas (facultades) para ir sacando los el~ 

mentas que forman nuestra muestra.de 30 elementos es decir 30 

profesores con 20 alumnos cada uno. 

b) Para construir la muestra de profesores empíricos· se 

utilizará el mismo método con las listas proporcionadas por -

cada facultad .. 
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Estas muestras tienen como fin hacernos llegar a 1os -

alumnos, con el fin de efectuar un estudio comparativo atra.--

' ves de la opinión de los ~lumnos con respecto a eus profeso--

res. Serán 20 alumnos por cada profesor ~orrnando dos muestras 

con 600 elementos en total (300 a1umno~ con profesores capac! 

tados por el CISE y 300 alumnos con profesores empíricos) 

e) Rxiste una tercer muestra en la que intervienen solo 

profesores egresados del CISE la que se obtiene de la muest:r:;a. 

"ª"• con el fin de recoger las impresiones que tienen 1os pr.2 

pios ?rof eso~es del CISE y lo que se puede obtener de él. 
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4.- DISErlO Y APLIOACION DEL. CUESTIONARIO 

Los cuestionarios utiliz~.aos en esta investigación son 

dos; uno para aplicarlo a los alumnos y otro para profesorei~ 

4!.l Diseño de los cuestionarios 

El. cuestionario para los alumnos, en esta investigación 

com?arativa entre, profesores con capacitación docente {que -

tomaron.el curso de Introducci6n a la Did!ctica), y los pro~ 

f esores de practica empírica (hechos a base de experiencia o 

por imitaci6n de otros), fue diseñado a base de una lista que 

enuncia algunas· de las actividades que debe de realizar un -

profesor en el desempeño como tal, dichas actividades son: 

"Actividades de un Profesor" 

l.- U-so de material did~ctico. 

2.- Explicaciones claras. 

3.- Escuchar y resolver las dudas de los alumnos con -

claridad. 

4.- Mantener buena disaiplina sin ser autoritario o des 

p6tico. 

5.- Estimular en los alumnos el deseo del aprendizaje. 

6.- Fomentar la investigación y el compañerismo por me

dio de investigaciones y trabajos por equipo. 

7.- Mantener activo al grupo durante las clase~ con pr~ 

guntas, juegos, ejercicios,etc •• 

8.- aceptar y fomentar la participaci6n. 
I 

9.- Toma~ en cuenta la opinion de los alumnos. 

10.- Ser flexible en cuanto a reglas y normas establee! 

das. 
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11.- Tener y fomentar el respeto de y para sus alumnos. 

12.- Saber ser compañero y profesor con sus alumnos .. 

13.- Despertar en el alumno el interés hacia su carrera. 

14.- Ooncientizar a los alumnos en cuanto a su profesión 

A partir de ésta lista, nuestro cuestionario quedó die! 

ñado con preguntas cerradas,(ver cuestionario piloto en la -

siguiente página}. 

Ya diseñado el cuestionario, se procedi6 a una prueba ~ 

piloto para ver si funcionaba, al terminar esta prueba nos ea 

contramos con que la pregunta once, creaba una gran confusi6n 

en los alumnos, por lo cua1 rediseñamos la pregunta que qued6 

de esta manera: 

11.- Evita 1a burla hacia los alumnos cuando éstos· se -

equivocan. · 

Otro error que J.:l¡Tesentó nuestro cuestionario fue la fo~ 

ma de evaluación para cada actividad, pues nos percatamos de 

que casi no se entendia lo que se pedia, al evaluar por medio 

de números, por lo que éstos fueron sustituidos por letras, -

de una fonna similar a la utilizada por la UNAM para evaluar

el aprovechamiento de los alumnos, quedando asi: 

Lo realiza muy- bien 

Lo realiza bien 
= ~B 
= B 

Lo realiza regu.lannente= R 

No lo realiza = NR 
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CUESTIONARIO PILOTO. 

------------------~------------

Cuestionario anónimo. 

Este c'uestionario pretende evaluar al pro~esor presente en 

cuanto a su desmpeño docente, por lo qu& se suplica su colab2 

raci6n al contestar verazmente. 

Usted evaluaré. del l al 4 a• los parentesis corres~ondien

tes, los enunciados que describen actividades que el profesor_ 

realiza, siendo estas las evaluaciones: 

l.) Lo .realizar:muy bien 

2)· Lo realiza bien 

3) Lo realiza regul.armente 

4) No lo realiza~ 

l.- El maestro expone material·didáctico .Para explicar sus -

clases (revistas, fotos, películas, ·etc.) ••••••••• ; •• ' ) 

2.- Deja ideas claras de~ tema expuesto, evi~ando explicacio~ 

nes enredadas .•••••••. ~ ••••••••.••..•••...•••..••.••• , ( ) 

3.-·Escucha y resuelve las dudas de los aluinnos con claridad. 

···~························~·························<) 
4.- Mantiene buena disciplina sin ser demasiado rígido •••• ( ) 

5.- Felicita a quienes participan y obtienen buenas califica-

ciones •••.••.•.........•...........•.•............... ( ) 

6.- Porma quipos de trabajo para realizar tareas e investiga

ciones y asi fomentar el c0mpañerismo •••••••••••••••• ( ) 

7.- Mantiene al grupo.activo con ejercicios, preguntas, jue-

gos, ejemplos, etc., durante la clase •••••••••••••••• ( ) 

8.- Acepta y fomenta las aportaciones por parte de los alum-~ 

nos para completar su exposición ••••••••••••••••••••• ( ) 
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L9.- La fol'.'llla de evaluación es propuesta de común acuerdo con 

los ·alumnos •....•.•............•..•......•......•.. º ( 

10.- Sigue las normas elegidas pero con cierta flexibilidad • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

11.- Elude la mofa hacia los alumno~ cuando éstos se equivo--

can ••..•......•.•.•....•.•....................... , .. ( 

12.- Acept¡a. convivir con sus alumnos aún fuera de clases •• ( 

13.- Logra despertar en el alumno el deseo de saber más acer-

ca dé la materia •....•.•....•.......................• { ) 

14.- Muestra las perspectivas de la profesión, asi como su -

trascendencia y responzabilidad para con la sociedad.( ) 

'· 
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CUESTIOt'l'ARIO DEFI:::N.;.;:I:.:T;..:;;Ii;,.;.i/-=O~.------------------

Cuestionario para Alumnos. 

El presente cuestionario (anónimo), practicado por alurn-.Q 

nos de la Facultad de Contaduría y Administración para reali.,, 

zar su Seminario de Investigación, pretende evaluar al profe;.. 

sor presente en cuanto a su desempeño docente, por lo que se_ 

su9lica su colaboración al contestar verazmente, Usted evalu~ 

con ME, B, R ó'NR segun corresponda en los ·parént~sis de los 

enunciados.que describen actividades que ~l profesor realiza, 

siendo éstas las evaluaciones: 

MB) Lo realiza muy bien 

a) Lo realiza bien 

R) Lo realiza regulannente 

NR) No lo realiza. 

l.- El maestro expone material didáctico para explicar sus -

clases {revistas, fotos, películas, etc.).,, •••••••••• ( ) 

2.- Deja ideas clnras del tema·expuesto, evitando explicacio-

nes enredadas •....•••..••.•••••....•••• ~ .•.•..•• , ..• , . ( ) 

3.- Escucha y resuelva las dudas de los alumnos con claridad • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ................................ ( ) 

4.- Mantiene buena diciplina sin ser demasiado rígido ••••• ( ) 

-5.- Felicita a quienes participan y obtienen buenas califica-

ciones., •.......... . _ .......•............. ~ .........•.. ( ) 

6.- Fonna equipos de trabajo para realizar t~reas e investil@: 

ciones y así fomentar el compañerismo ••••••••••••••••• ( ) 

7.- Mantiene al grupo activo con ejercicios, preguntas, jue--

gos, ejemplos, etc., durante la clase ••••••••••••••••• ( ) 
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8.- .Acepta y fomenta las aportaciones por parte de los alum-

nos para completar su exposici6n ••••••••••••••••••••• ( ) 

9.- La forma de evaluaci6n es propuesta de común acuerdo con 

]. OS al llmilO S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

10.- Sigue las nonnas elegidas pero con cierta flexibilidad •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

11.- EV'ita la burla hacia los alumnos cuando éstos se equivo-

can . .....•.......•.... : . e 9 :ti o ' e> e •• ., •••••••••••••••••••• ( ) 

12.- Acepta convivir con -sus alumnos aún fuera de clases •• ( )' . . 

13.- Logra. despertar en el alumno el deseo de saber más acer-

ca de la materia •.. •.••.•.•.••.••..•..•.....•.•.•.•.. ( ) 

14.- Muestra- las perspectivas de la profesión,. asi como su ~ 

tracendencia y responsabilidad para con la sociedad •• ( ) 

I 
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Este cuestionario fue aplicado a alumnos de profesores 

empíricos, tanto como a alumnos de profesores con ca~acita-~ 

ción docente, para poder comparar los resultados. 

Cuestionario para profesores. 

En cuanto al cuestionario para profesores egresados ~ 

del CISE que tomarón el curso de Introducción a la Did~ctica, 

y con e1 fin de saber la opinión que ellos mismos tienen del_ 

curso. Y para ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

1.- ¿Se considera útil el curso? 

2.- ¿Logra operar cambios en los profesores aa!, como -

·en su prá.ctica docente? 

3.- ¿SirV'e de orientador para el profesor con formación 

emp!rica.? 

Planteadas estas preguntas se formuló el cueationário -

y practicada la muestra piloto no se presento ningÚn problema 

q_uedó de l.a siguiente manera con preguntas abiertas y cerra-~ 

das. 
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. CUESTIONARIO AN0'fl!'n0 PA::tA PROFSSORES. El presente cuestiona+

rio, practicado por alumnos de la Facultad de Contaduría y Ad 

ministración, para realizar su Seminario de Investi.gación, 

pretende contribuir a la superación académica de los·profeso

res de la UN'AM. Por lo que rogamos su ayuda al contestar ve-

razmente las si~.tientes preguntas, tachando la opción corres

pondient~ ~ llenando loe espacios en blanco • 

. l.- Com:iidera ·usted que el ;profesor universitario: 

a)Debe tener u.ita amplia prP.paracióri en el J.rea de conoci

mientos que imparte, 

b)Debe timer conocirniP.ntos sobre el feno'meno de· la docen

cia (psicológicos, sociales y pedagógicos). 

c)Debe ser un .experto en comunicación. 

d)Debe tener una amplia preparación en el !rea de conoci

mientos que imparte y una prepa~ación docente. 

2.- ¿Cuál es el fin que tenía al inscribirse a los cursos que 

imparten en el CISE? 

a)Una superación acad~mica, 

b) Aumentar su currículum •. 

c)Mejorar su pra!ctica docente. 

d)Percibir un mayor salario. 

3.- A partir de los cursos en el CISE: 

a)No ha logrado introducir ningún cambio en su pr~ctica 

docente. 

b}Ha logrado introducir algunos ca.mbios. 

c)Ha logrado introducir cambios substanciales. 

d)Ha logrado modificar totalment·e su pdctica docen~e. 
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4.- Mencione por favor algunos de esos cambi'os. 

5.- Los cursos que usted ha tomado en el CIS~: 

a) Cumplieron con las expectativas que usted tenia inicia! 

mente. 

b) Rebasaron sus expectativas iniciales. 

c) No tenia nada que ver con lo que pensaba de ellos. 

d) Cambiaron sus expectativas. 

6.- Los resultados que ha obtenido en $US ;$I"Upos, despúes de_ 

que tomara los cursos en el CISE: 

a). Han mejorado notablemente. 

b) No percibe ning&.n cambio. 

c) Ha habido cambios no muy importantes. 

d) Ha percibido marcados retrocesos. 

7.- Explique la respuesta anterior. 

Muchas gracias por su colaboraci6n. 
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4.2 Aplicación de los cuestionari~s. 

La aplicación de cuestionarios trajo para nosotros mu--t 

chas experiencias gratas e inconvenientes, desde el inicio, -

ya que para conseguir la lista de profesores que hubieran to

mado el curso de Introducción a la Didáctica en el CISE, nos 

pusieron muchas trabas para facilitárnoslas, ·pero a través de 

varias gestiones en las que nos ayudó nuestro asesor, al fin_ 

lo conseguimos y fue con lo que diseñamos el universo y mues

tras a investigar para después entrar de lleno a la aplica--.. 

ción de cuestionarios. 

La bÚSqúed~ de los profesores tanto empíricos como egr~ 

sados del OISE nos fue relativamente fácil, porque en cada -~ 

una de las facultades se nos facilitó el acceso a las listas_ 

de profesores así como sus horarios y salonés, en donde poder 

los localizar, impartiendo su cátedra ~ya que ese era la me-

ta ~ ~o realmente dificil fue el coordinar los horarios y -

las distintas facultades en las que se encontraban los profe~ 

sores 
Ya aplicando los cuestionarios, nos encontramos con di

ferentes actitudes de profesores y alumnos, pués_.en algunos -

grupos, sobre todo en los de profesores empiricos ·que la apl! 

caci6n de dicho cuestionario causaba un gran revuelo entre el 

alumnado que mostraba un gran descontento ante dichos prpfes2 

res, y de cierta manera nos reclamaban hacer algo para solu~ 

cionar la· situaci6n de malos profesores en la UNAM. Los alum

nos acusaban a los profesores de muchas 'Teces ser los causan

tes de la decersión en las diferentes carreras por su pésima_ 

práctica docente, ya q~e reconocÍan que el profesor sabia y -

dominaba su materia, mas no sabia inducir al a1umno hacia eÍ_ 
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anrendiza:ie, Y. en otra!=! ocacinnes se :nc¿¡trab"!.n apáticos. 

A diferencia de alumnos con profesores empíricos, los 

alumnos de profesores egresados del CISE en más de las veces 

agradables y optimistas, con ganas de colaborar corno una -

observación diremos que el ambiente era de cordialidad entre . -
alumnos y profesores -- , esto se diÓ en cuanto a los alwnnos 

En cuanto a la aplicación de cuestionarios a 9rofesores 

egresados del CISE, se mostraron muy interesados y cooperaron 

de l:!IU.Y buen grado, a excepción de una profesora de la Facul-

tad de Trabajo Social, que se negó a contestar el cuestiona-

ria y a ser evaluada por. sus alumnos, mediante muchas evasi--

vas • 

Terminada la aplicación de los cuestionarios, seguimos 

con la tabulación y análisis de resultados, de los cuales ob

tuvimos conclusiones mu.y satisfactorias para la confirmación_ 

de nuestra hipótesis. 
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5 .- TABULACION. 

La tabulación de los cuestionarios se presenta en por-

·, c enta:í e~:: para hacerlo m~s ilust:ra.tivo. 

La suma total. de todas las opciones representan ei 100% 

en cada actividad. Se presentan las tabulaciones de las tres_ 

muestras de la siguiente manera: 

Ta.bu1ación de cuestionarios practicado-a alum

nos con profesores empíricos 

- Tabulación de cuestionario practicado a alum-~ 

. nos con profesores egresados del. OISE ( capaci

~ados en docencia) •. 

Tabulación de cuestionarios practi~ados a pro

.'fesores egresados del OISE1 para <?Onocer su -

púnto de vista acerca del curso y su efectivi

dad. 



PROFESORES EMPIRICOS 

TABULAOION EN PORC~TAJES 

F.VALUACION 

~ OPCIONES 

ACTNIDADES ~ 

POR ALill1i~OS 

MB B 
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R NR 

1.-El. profesor expone mate• 

rial didáctico para expli~ 

car sus clases (revistas, -

fotos, pelicu1as, etc.) 

6.02 6.83 18.07 69.08 

2.- Deja ideas claras del ·-

tema expuesto, evitando ex- 18.88 

:elicaciones enredadas. 

3.- Escucha y resuelve las_ 

dudas de los alumnos con~ 25.70 

claridad. 

4.- Mantiene buena discipl! 

na sin ser demasiado rigido 

5 .- Estimula a quienes par

ticipan y obtienen buenas -

e ali ficaciones. 

32.13 

9.64 

32.13 28.11 20.8~ 

29.72 26.51 18.07 

30.92 20.08 16-.87 

28.92 14.06 47. 39 

6.- Porma equipos de traba.

jo para realizar tareas e ~ 

investigaciones y así fomen a.84 13.65 18.07 59.44 

tar el compañerismo. 

7.- Mantiene activo al gru

po con ejercici~s, pregun-

tas, juegos, ejemplos, etc. 

durante la clase. 

18.07 1.5.26 32.93 33.73 

(continúa) 



ACTNIDA: 
~IONES 

. 
6.- Acepta y fomenta las ~ 

aportaciones por parte de -

MB 

lós alumnos para completar_ 23.29 

su exposici6n. 

9.- La forma de avaluaci6n_ 

B 

27.Trl 

es propuesta de común acue~ 29.72 16.06 

do con los alumnos. 

10.- Sigue las normas eleg! 

ñas pero con cierta flexib! 

lid.ad. 

11.- Elrita la burla hacia • 

los alumnos cuando éstos se 

equivocan. 

12.- Acepta convivir con -~ 

26.10 23.6.9 

35. 34 20.88 
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R NR 

32.93 16.06 

15.26 38.96 

32.93 17.27 

22.89 20.88 

sus alumnos aún fuera de -- 17.67 16.47 19.68 46.18 

clases. 

13.- Logra despertar en el_ 

alumno el deseo de saber -- 14~06 

m~s acerca de la materia. 

14.- Muestra las perspecti

vas de l~ profesión, asi c_g, 

mo su traaendencia y respo_!! 20.88 

aabilidad para con la socie 

daq.~ 

24.50 33.73 26.91 

23.29 20.48 35. 34 



PROFESORES EGRESADOS DEL CISE. 

TABULACION EN PORCEl'frAJES 
E.V ALUACION ?OR A.LUi'tl'fOS 

OPCIONES 
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ACTIVIDADES MB B R N'R 

l.-EL. profesor expone mate

rial did~ctico para expli~ 

car sus clases (revistas, -

fotos, pelíoul.as, etc.) 

~ /r. ~ 

9.58 20.83 17.08 52.50 

2.- Deja ideas. el.aras del 

tema expuesto, evitando ex- 41.25 ·37.03 13.75 7,92 

ylicaciones enredadas, 

3.- Escucha y resuelve las_ 

dudas de los alumnos con -- 55.42 
claridad. · 

32.92 9.17 2.50 

4.- Mantiene buena discipl_i 

na sin ser demasiado r1gido 62.08 23.75 12.50 

5.- Estimula a quienes par-

ticipan y obtienen buenas.- 40.00 25.70 12.50 

cal.ificaciones. 

6.- Forma equipos de traba

jo para realizar tareas e -

investigaciones y así fome~ 

tar el compañerismo. 

7.- Mantiene activo al gru

po con ejercicios, pregun-

tas, juegos, ejemplos, etc. 

durante la clase. 

45.42 15.00 13.33 
• 

47,50 23.33 16.67 

(continúa.) 

l·.67 

20.83 

26. 25 



OPCIONES 

i\CTIVIDADES 

8.- Acepta y fomenta las -

aportaciones por parte de -

los alumnos para completar_ 

su exposici6n. 

9.- La fonna de evaluaci6n_ 

MB 

63.75 

es propuesta de común acuer 46.25 

do con los alumnos. 

B 

25.00 

21.67 

10.- Sigue las nonnas eleg_! 

das pero con cierta flexib! 

·lidad. 

46.67 27.50 

ll.- Evita la burla hacia -

los alumnos cuando éstos se 60.83 

eauivocan. 

12.- Acepta convivir con--. 

sus alumnos. aún fuera de -

clases. 

l~.- Logra. despertar en el_ 

48.33 

alumno el deseo de saber -- 45.83 
m~s acerca de la materia. 

14.- Muestra las perspecti

vas de la profesión. asi c2 

mo s~ trasendencia y respo~ 5i.67 
sabilidad para con la soci~ 

dad. 

23.75 

21.67 

31.25 

27.08 
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R NR 

9~58 1.67 

ll.67 20.42 

J..7.08 8'w75 

6.25 9.17 

12.08· 17.92 

18.75 4.JL7 

14.58 6.67 
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6 .- ANALISl:S DE RESULTADOS 
I ., 

Con el fin de hacer más evidente el a.nalisis comparati-

vo, de la evaluación que hicieron los alumnos a sus profeso-~ 

res se diceñaro~ un~s gráficas, en la que se muestran por me~ 

dio de hisvogramas, dos lineas que representan ~l comporta--

miento y evaluación de los profesores, ud ~a siguiente mane~ 

ra: 

A) Con linea 
/!-1• 

tos profesores punteada,se-representa a ~ 

egresados del CISE, evaluados pcr sus alumnos. 

B) Con linea continua, se representa a los profesores 

empiricos eval.uados por sus alumnos. 

Todas l.as actividades que se señalaron en el c1lestiona

rio se encuentran representadas, una por una, gráficamente • 
.. 
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l.- El profesor expone material didáctico para explicar 

sus clases (revistas, fotos, peliculas, etc.). 

IOO°fa 

/ti /J 8 R . NR 

La presente gráfica nos muestra que, tanto los profeso

res empíricos asi como los del CISE, no hacen uso del mate~

rial didáctico (a excepci6n del pizarr6n), aunque en muchas -

facultades se carece de dicho.material, los profesores del C! 

SE tienden a aumentar su uso. 
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2.- Deja ideas claras del tema expuesto, evitando ex-pl1 

caciones enredadas • 

w.J.5 .... .. ... ... .... 
3¡.03 .... 

\ 
\ 

j'J.13 
\ 

tV.11 \ 
\ 

\ 
\ 

~.61 \ ,,.,, \ 

\ 
¡3.11 .. .... .. 

...... 

'!.92. 
..... 

MB 8 

Eh es·ca gráfica nos damos cuenta de que los profesores

del CISE dejan ideas más claras en sus alumnos que los profe

sores empíricos; es decir, que ponen mayor atención en cuanto 

a ~-ª preparación de sus clases para inducir al alumno al 

aprendizaje con mayor-soltura. Puesto que tienen una idea má~ 

clara de lo que es enseñanza-aprendizaje. 
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3.- Escucha y resuelve las dudas de los alumnos con cla 

ridad. 

fS.1 \ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

2'!.7 

i'.J' \ 
U70 \ 

\ 
\ 

f'/.rJl \ 
\ 

\ 
\ 

</.17 \ ..... 
...... 

...... ...... 
iso ' ' 

MB 13 (( ~R. 

Es 16gico que si los profesores del CISE se preocupan -

en preparar sus cleses para fecilitar el aprendizaje, 

pueden resolver con mayor facilidad, la duda de los alumnos,-

como se puede apreciar en la grefica. 
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4.- Ma.ntiene buena disci9lina sin ser de:nasiado rígido. 

100% 

62.09 

31.13 
30.rn .. 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

' \ 
\ 

\ 
' ' ' ' 

' ' ' ' ' 

Los profesores capacitados por el CISE, tienden a coro-

prender mejor a sus alumnos y pueden obtener una buena dis9i

plina sin deterioro d.e su autoridad, siendo más flexibles. 

Mientras que los profesores empíricos mantienen disciplinas .... 

rígidas. 
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5.- Estimula a quienes participan y obtienen buenas ca

lificaciones. 

20.fJ 

Ml3 8 

Como podemos darnos cuenta, en la gráfica, los'resuita

dos de los profesores empíricos nos muestran 4ue ~os mismos,_ 

no estimulan a sus alumnos para la obtención de mejores cali

ficaciones {a?rendizaje), mientras que los del CISE demues--

tran ser mucho más aptos para fomentar el aprendizaje, y por_. 

consiguiente ponen mayor interés en los alumnos. 
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6.- Forma equi~os de trabajo para realizar tareas e in

vestigaciones y asi fomentar el compañerismo. 

Jd 

\ 
\ 

J.., .. , .. 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' 
, 

a 

Los profesores del CISE tienen una mayor conciencia de_ . 
la riqueza que aporta el trabajo.por equipos; a causa de las_ 

experiencias vividas por ellos en el curso del CISE, como lo_ 

demuestra la gráfica. 
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7.- Y.a~tiene activo al grupo con ejercicios, preguntas 

.iuegos, ejemplos, etc., durante 1:::. clase. 

¡g.o¡ 
/ó.6'1 
1,-.u 
/2) 

\ 

' \ 
' \ 

\ 
\ 

' 
' \ 

' .... 
... ... .... 

.... 

8 f( lllt 

Los profesores del CISE,hacen su clase más amena y act1 

va para el alumno mediante preguntas, ejemplos, etc., requi:...:. 

riendo con ésto más tiempo para preparar la clase; lo que de

muestra un mayor interes del profesor, hacia el logro del 

aprendizaje de sus alumnos. 
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8.- Aceµta y fomenta las aportaciones por parte de los 

alum~os para completar su ex~osici6n. 

"' &3.'X5 \ 
\ 

' ' \ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

32 cr~ \ 

Z'X.1.1 
2.!:i-00 
'2'3.2lf. ' \ 

\ 

' ,,.o ' ' \ 
\ 

</.59 
\ 

\ .... 
' ...... 

' ...... ..... 
t.6'1 ..... 

11f> 8 R ¡Y~ 

El profesor del CISE se muestra más abierto a las apor

taciones de sus alumnos, como nos lo muestra la. gráfica. l'ilie~ 

tras que los profesores empíricos se muestran más apaticos a 

esta práctica, haciendo alumnos pasivos. 
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9.- La forma de evaluaci6n es propuesta de común acuer-

do do con los alumnos. 

V'- \ 

3S!I<. 

'~ 
//.~ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

8 

' ' ' 

11. 

Como nos muestra la gráfica, los profesores del OISE ~ 

son más democraticos y tienen una mayor conciencia de que sus 

alumnos son personas a las que se debe tomar· en cuenta. Mien

tras que los profesores empíricos parecen ser más reacios a -

estas situaciones. 
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10.- Sigue las normas ele.g'idas pero con cierta flexi·bi-

lidad. 
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Los resultados obtenidos en la ~fica anterior se vie

nen a confirmar .rotundamente en la presente que nos muestra -

la rigidez de los profesores em"flÍricos. Fh contraste con la .. 

flexibilidad de los profesores egresados del CISE. De.oído a -

que éstos en el curso, obtienen una mayor conciencia sobre la 

tracendencia de su rol docente. 
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' 11.- Evita la bu.rla hacia. loe alumnos cuando- estos se -

equivocan. 
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Es mucho mu.y representativa esta gráfica, que nos mues

tra como persiste en los profesores empíricos, el aquello de 

1a hwnillaci6n y l.a burla hacia 1os alumnos que no "aprendie

ron" sus "enseñanzas", como castigo. 
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Los profesores del arsE comprenden más, que la autori-
dad y el respeto de los •lu•nos no se Pierde a1 convivir cor-

dialmente con ellos, Pero los profesores empíricos se Cierran a la convivencia con sus alumnos. 

-
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12.- Acepta cinvivir con sus alumnos aún fuera de cla--
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Los profesores del CISE comprenden más, que la autori-

dad y el respeto de los alQ~nos no se pierde al convivir cor

dialmente con ellos, pero los profesores empiricos se cierran 

a la convivencia con sus alumnos. 
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13.- Logra despertar en el alumno el deseo de saber más 

acerca de la materia. 

/00~ 
l 

qSS'J 

' ' ' 
33:.J ' ' 

' Jl.'25+ ' 
26.'ll + 

' 

2~1 
' JS.'15 T ' l ' l'/.06 ' 1 ' 1 ' ' 1 ' /./,/';( ' 

M8 e · NA 

Es rotunda la diferencia entre los profesores empíricos 

v los del CISE, pues éstos Últimos logran un mayor objetivo -

al despertar en el alumno el deseo de saber más y no solo co~ 

formarse con lo obtenido. Lo que los insita ir hacia adelante 
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14.- Muestra las perspectivas de la profesión, as! como 

su trasendencia y responsabilidad para con la so-

ciedad. 
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Los presentes resultados son semejantes a los anterio-

re'! y muestra como los profesores del CISE no solo dan clase_ 

sino que s~ preocupan por mostrar las perspectivas e importa~ 

cia de la carrera. 
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A~ALISIS DE CUESTIONARIOS PRACTICADOS A LOS PROFESORES. 

El cuestionario practicado a los profesores con el fin_ 

de que éstos opinaran acerca del curso, present6 los siguien

tes resultados: 

1.- Eh la primer pregunta, el 100%- de los profesores 

egresados del CISE, consideran que un profesor: 

DEBE TE.'lER UNA .~!PLIA PREPARACION ~ EL AREA DE CON.Q 

CIMIENTOS QUE IMPARTE Y UNA PREPARA.OION DOCEN~E. 

2.- :&l. la segunda opción, hubo un 15.381' que acudieron_ 

al CISE para obtener una superaci6n académica mientras que el 

84.62'1> acudi6 para mejorar su práctica. docente. 

3.- A p~rtir de los cursos en el CISE, ei 61.54" na lo

grado introducir algunos cambios, un 30.77'%> ha logrado cam--

bios substanciales y sólo un 7.69~ ha modificado totalmente -

su práctica docente-. 

4.- Eh la cuarta pregunta, en la que se pide explicar a 

los profesores los cambios obtenidos, se tiene que: 

Todos los profesores afirman haber concientizado mejor_ 

su rol docente, lo que les ha ayudado a introducir: juegos, -

investigaciones individuales y por equipo, asi como el uso de 

material did~ctico. 

5.- El 61.54~ de los profesores sintieron rebasadas sus 

expectativas con respecto al curso. 
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6.- Después del curso que· tomaron los profesores, el 

34.6c~ de ellos, han logrado resultados muy buenos con sus a

lumnos. 

7i.- Al explicar la respuesta anterior, .todos los profe

sores estuvieron de acuerdo en r¡ue han logrB-do un mRyor anro

vechamiento en sus alUI11nos, así, como un mayor desemvolvimien 

to de los mismos. Todo esto trae a colación la obtención de -

mejores calificaciones, resultado de una mayor comunicaci6n -

profesor-alumno a nivel grupql. 
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7 .- OBSERIFACION Y .,/Il/E"WIAS PERSON ftLES 

.Las vivencias ~ue nosotros tuvimos, fueron de una forma 

inesperada, ya que no contábamos con el que nos permitieran -

asistir al curso de Introducci6n a la Didáctica pues anterio! 

mente se nos había. negado la posibilidad, en consecuencia,nos 

tomo por sorpresa sin poder elaborar parámetros, fines o con

troles que nos sirviera de guía, de ta1 forma que las cosas -

suc&dieron de la si~iente manera: 

Al llegar al OISE en busca de info~aci6n, nos encon--

tramos con la profesora Murillo, cabe seda.lar que para noso-

tros fue una gran orientadora en el mundo de la docencia, que 

atln.que nos inquietaba, desconoc!amos totalmente. 

Gracias a esta profesora tuvimos' la oportunidad de con

vivir con profesores deseosos de mejorar su pr~ctica docente. 

La primer expe~iencia que s&nos brindo, fue cuando a-

sistimos al finalizar el curso especificado, dirigido por la_ 

profesora. M"urillo, en él, tuvimos- la oportunidad de• aplicar ~ 

un cuestionario diseñado de un día para otro a tontas y a lo~ 

cas pues a9enas comenzábamos a recabar informaci6n. El cues-

tionario constaba de las siguientes diez preguntas: 

1.- ¿Qué idea tenía del curso y su forma de impartirlo_ 

antes de tomarlo? 

2.- ¿El curso ha despertado en usted una idea más clara 

de como impartir su clase? 

3.- ¿Este curso ha despertado o aumen'tado su interés 

para impartir su clase? 

4.- ¿Piensa_que el curso es un buen orientador para los 

maestros e~ su rol docente? 
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5.- ¿ Cree que e1 ambiente propiciado por el curso ha -

influido en el grupo oa.ra tener U-'1.A. m3.yor comunicación y- en-

riquecimianto del mismo? 

6.- ¿Qué le gusto del curso? 

7.- AdemAs de re9ercutir este curso en'su vida docente, 

piensa que ha influido en toda su vida? 

B.- ¿Le interesaría tomar otro curso? 

9.- ¿06mo utilizarla lo aprendido en este curso y que -

cam~ios haría al impartir su clase? 

10.- ¿Qué sugiere para mejorar el curso? 

De la aplicación de est~ cuestionario s6lo obtuvimos tres re_!! 

puestas, porque se lo llevaron los profesores bajo la promesa 

de contestarlo y entregárselo a la profesora,. y no lo hicieron 

Las respuestas que obtuvimos a las preguntas anteriores 

son: 

-1.- Dos de los '9rofesores que contestaron el cuestiona

rio pensaban encontrar una técnica elaborada que les ayudara_ 

a mejorar su práctica docente, mientras que el otro profesor_ 

solo quería aclarar conceptos acerca de educaci6n, pues ya 

había tomado otros cursos en el centro (CISE). 

2.- Los tres. profesores si creen tener una idea más el! 

ra,pero a la vez se sienten inquietos y requieren de m~s co-

nocimientos al ~aspecto. 

3.- El curso ha awnentado el interés de los profesores~ 

por la docencia, con el deseo de ser mejores y más profesio-

nalismo. 
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4.- El curso como orientador, los profesores m~s bien -

lo catalogan como desorientador, porque los lleva a una serie 

de cuestionamientos y reflexiones sobre aspectos que ellos 

antes ·no habían tomado en cuenta y esto lo consideran muy- bu2 

no,ya que los pre~ara para comprender su desempeño como pro-

fesores. 

5.- El ambiente ha propiciado el enriquecimiento del 

conocimiento, ya que como dicen los profesores, éste se im--

parte bajo la concepci6n de una didActica crítica, apoyado en 

la dinfunica que se genera discutiendo sobre los diversos te-

mas de un modo de libre expresión e intercambio de conocimie~ 

tos que el mismo grupo elabora para su aprendizaje. 

6.- A los profesores les gusta como se Vf:lil cumpli~mdo -

los fines del curso, mediant.e una dinfunica que deja impreso -

el aprendizaje, casi sin sentir •. 

7.- Los profesores juzgan que si no afectara su demAs 

vida entonces no habrían aprendido y que ademAs en el mismo 

momento de la convivencia ellos veían como se iban rompiendo~ 

muchas estereotipias en sus compañeros aún en su comporta----

. miento. 

8.- Los tres profesores que contestaron el cuestionario 

pretenden tomar otros cursos. 

9.- Tal parece que los profesores quedan muy impresion,! 

dos con la metodolc;gÍa del CISE pará impartir sus clases y de 
.. , -



131 
sean implantar formas de participación dinámica en sus grupos 

así como fomentar en su alumnado la libertad y la responsabi

lidad que esta encierra en sus dacisiones. 

10.- Los profesores proponen por un lado que se alar--

guen los cursos y 9or otro, que se vean las dificultades y -

penas que este eiercicio encierra y no sólo, se trate de ver 

lo positivo. 

Las aportaciones de estos tres profesores en un 9rinci

pio no parecieron tener importancia ya que nos basamos en qúe 

eran muy "!>OCOB "9ara poder hacer un juicio o sacar un9. conclu

sión, mas tarde, se diÓ nuestra segunda e ines9erada observa

ción y experiencia. 

Fh una ocasión la profesora Murillo nos comunicó que en 

breve se iniciaría otro curso, aunque ella no lo im;iartirí.a.,

nos prometió hablar con la profesora encargada para que ~os 

permitiera entrar a dicho curso, en calidad de oyentes. 

Al iniciarse el curso, nosotros hablamos con la orofes.Q_ 

ra Marín para que nos nermítiera permanecer en el ~po como_ 

unos m~s de sus integrantes y poder así observar el comporta

mi.ento natural de los profesores sin que ellos supieran que -

los observábamos, lo que amablemente apobó la profesora. 

El grupo estaba integrado por prof~sores de muy difere~ 

tes áreas tales como: ingeniería, artes pl~sticas, idiomas, -

contaduría, medicina, etc. provenían tanto de escuelas super-

rieres como de educación media y técnica; unos era~ profesio

nistas otros ~asantes o estudia~tes, en s~~a era un grupo na-
da homogéneo. Pero esto lo hacía más rico, según nos expli---
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caron pues precisamente por provenir de distintos lugares y -

practicar diferentes especialidades tenían distintos concep-

tos que al intercambiarse constituían nuevos modos de ver los 

problemas y a su vez pianteaban nuevas y diferentes solucio--

nes. 

Desde la primera sesión, la ex9eriencia com9artida de -

los profesores dejó notar sus frutos pues cada profesor mani

festó lo que esperaba del curso, otro, pensaba si eso era 

también lo que buscaba o era diferente lo que él pensaba. La 

mayoría de los profesores esperaba práctiéamente una fórmula 

mágica que lee permitiera mejorar su práctica. docente. Pero 

se encontraron con que la técnica esperada no existe. 

A cambio encontraron que através de sus propios proble

mas se dilusidaba una posible solución. 

Las subsecuentes sesiones siguieron entre una gran cor

dialidad y dinamismo, se llevaron a cabo discusiones y análi

sis de lecturas previas tales como: 

"Enseñanza o aprendizaje "• de Bleger J. 

''L~ difícil tarea de promover el aprendizaje", de 

Barruezo J. 

"El proceso del aprendiza.je en el nivel superior unive.:: 

si tario ", de Rodrigue z A. 

"Problemas de psicologÍa educacional", de Bohoslawsky R 

"Instrumentación didáctica", de Moran P. 

Todas las lecturas de este curso, que suman diez, son -

folletos impresos por el propio CISE. Mediante estas lecturas 

se trataron temas que salían dellos propios profesoree-alum--
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nos, bajo la vigilancia de la coordinadora que cuidaba de que 

las discusiones no salieran de los lineamientos del curso, 

los temas que se discutieron o algunos de ellos son: 

¿Qué era la enseñanza? 

¿Qué tanto afectaba el profesor, el a9rendizaje del -

alumno? 

¿Qu~ era aprender? 

¿06mo afectaba el medio social, la política y la ec~ 

nomía a la educaci6n? 

¿06mo actuaba el .alumno ante el profesor? 

¿Qu~ tipo de vínculos se establecían entre profesores 

y alwnnos? 

¿El alwnno también a9rende actitudes del ~rofesor? 

¿La familia forma antecedentes en las personas para -

la aceptaci6n o rechazo a la ·escuela? 

¿El niño, primero subordinado de ~adres, y después de 

maestros? 

Etc. 

Estos temas salían de improviso propiciados por las le~ 

turas previas en cada sesión y sacaban a flote la personali-

da~ y postura de cada persona. Al exponer algfui profesor sus_ 

experiencias o cuestionar y analizar las de los demás, hacia 

que todos se sumergieran en un análisis profundo de su propia 

práctica. Algunos decían ¡yo hago lo mismo , ¡quisiera corre

gir ese defecto que sé, tengo • O críticas de unos a otros. 

El intercambio de ideas y experiencias ori!5inaba discu~ 

sienes mucho m~y profundas y en ocasiones, mu,y acaloradas en 
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. donde se veía obliga.da a mediar la coordinadora. 

Todos'los beneficios del curso se dejaron ver en la Úl

tima sesión, al manifestarse cada profesor como satisfecho de 

lo logrado dur~nte éste, caba señalar una anécdota ~ue ocu--

rrie~a en dicha sesión. 

Cada profesor manifestaba sus ideas de lo que había lo

grado en el curso; cuando u.~a profesora daba su opinión, 

otros profesores entre bromas le dijeron, ~oye Violeta, no 

pensabas de esa·. manera al inicio del curso , ¿has cambiado 

verdad?. 

Tal perecía haber ocurrido en todos los ahi presentes,

au.~que claro en diferentes grados. 

Así, ante nuestros propios ojos se estaban cumpliendo 

las cosas narra.das en esos tres escasos, pero valiosos cues~~ 

tionarios, que nosotros vivimos personalmente. 



CONCLUSIOllIES Y rtECOMS"fDA.C(O'f~S 

Las conclusiones a las que llegamos al ver confirmada -

nuestra hipótesis, se representa 1nedL1.:1.te ung, gráfica, nue es 

la suma de todas las acti vid'.3.des que se :ne:J.cio:ian en el cues

tio:J.ario en sus cuatro opciones (MB, B, R y Na). Son las si--
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gtlientea: 

Los profesores con capacitación docente son más eficien 

tes que los profesores con formación empírica, debido a que -

los pri1neros, tienen una mayor conciencia de la responsabili

dad que encierra el aprendizaje de sus alumnos. 

·con ello vemos que ·1a capacitación es necesaria en to~ 

das las organizaciones, y en particular, en lo referente a la 

educación superior que se iffiparte en la Universidad ~acional 

Autónoma. de México, ya que tiene como fin la'lfo:rmación1 de pr.2 

fesionistas capaces que ayuden al desarrollo) sociopolitico -

y econ6mico del país. Sin embargo, no se exige en ia UNAM una 

preparación previa para la pr~ctica docente, por lo que juz~ 

moa necesario que se establescan puntos más específicos acer

ca de. ésto, en vista de que ni siquiera en los regla.ment'os de 

la lP.f AM se menciona. 

En cuanto al CISE, tenemos que muchos profesores desco

cen su existencia,,estando tan cerca de él; a pesar de que e~ 

te centro cuenta con medios de difusión, por ello se recomie~ 

da que ésta, se haga más extensa y frecuente para lograr que_ 

la mayoría de los catedráticos lo conoscan, así co~o los ser

vicios que presta, Igualmente es necesario que las autoridade 

des universitarias ofrescan un mayor apoyo al CISE. 

Con respecto a los cursos del CISE, se tiene que no ~

cuentan con el establesimiento de controles que les ~errnitan_ 

evaluar los resultados de su capacitaci6n, siendo la presente 

investigación lo primero que se realiza indirectamente. Es -

por lo mismo que se propone al CISE, estudie la posibilidad -

de hacerlo ya que asi enriquecería más sus\activida3-es de cA 

pacitaoi6n. 
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