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INTRODUCCION 

Este trabaio tiene como ob.ietivo el estudio v análisis de loa 

conceptos 

profesores 

conceptos 

de educación, hombre, aprendizaie v docencia Que conciben loa 

del Instituto Tecnológico de Loa Machía. De hecho, dichos 

los consideramos básicos v fundamentales va Que el proceso de 

aprendizaie, la práctica docente v educativa en general, se verá favorecida u 

obstaculizada dependiendo del mane.io Que se h~a de ellos, v sobre todo, de la 

definición Que como profesores o su.ietos de la educación le demos a los 

conceptos mencionados. 

Un concepto llUBde tener tantas definiciones o connotaciones como 

teorías existen, e incluso lJUede haber tal diversidad como tantos su.ietos 

existan. 

Sin embargo. en el plano educativo. QUe es el Que nos interesa en 

este trabaio. consideramos que para que un modelo educativo alcance las metas 

prolJUestas debe existir algo fundamental: con~uencia entre sus marcos 

teórico-metodológico y las maneras de pensar y sentir ( marco de referencia ) 

de los profesores respecto a los elementos esenciales pedagógicos. 

psicológicos. filosóficos. etc ) , que dan sustento al modelo. Este último, 

será el rector de la práctica docente que realicen a diario los profesores en 

su institución de trabaio, par lo cual será fundamental que los docentes 

tengan un conocimiento amplio y crítico sobre el modelo educativo. 

Por ello, cobra impartancia QUe conceptos tales como, educación. 

hombre, docencia. aprendiza.is ( categorías de análisis del presente trabaio ) 

ciencia. sociedad, etc ..• daban sor claros y eXPlíci tos tanto en el modelo 

pedagói;ico que conforman, como en los su.ietos ( principalmente los Profesores 

) que lo operacionalizan o penen en práctica. 

Así, no concebimos a los profesores Por un lado. y al modelo 

educativo par otro. 

Precisamente el presente análisis que se llevará a cabo con el 

Método Comparativo, tiene como finalidad el conocer la congruencia que existe 

entre los marcos teórico-metodolói;icos del modelo educativo del Sistema de 



Institutos Tecnológicos v los marcos teórico-referenciales de los profesores 

del Instituto Tecnológico de Los Mochis. (ITIM) 

Ahora bien. de acuerdo a los resultados de la investigación pedemos 

vislumbrar no una concordancia. sino una incongruencia. para lo cual como 

Producto del presente traba.io sugerimos ali;tunas acciones que van encaminadas 

en dos sentidos: 

a) Lograr la congruencia entre los marcos teórico-metodológicos 

del modelo de docencia del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

(SNIT) v los marcos referenciales de los profesores del ITIM, o bien, 

b) respecto al Modelo de docencia, modificarlo, transformarlo e 

incluso negarlo o 

v cuestionada. 

contradecirlo, pero de una manera fundamentada, analizada 

Estas dos metas propenemos se logren a través de ciertos EJES que 

guiarán v orientarán las actividades que se planeen para tal efecto. Los e.ies 

proPtlestos son seis: Investigación-Acción. problematización, concientización, 

conceptualización (teorizar), comunicación. sei;(Uimiento v evaluación. 

Tanto los e,ies como las estrategias se deben realizar no de manera 

aislada, par un su.ieto, departamento u oficina, sino que deben desarrollarse a 

través de la interrelación e interacción de todas v cada una de las instancias 

(universo) que companen el Instituto Tecnológico o Institución Educativa. 

Así. consideramos que el estudio rebasa sus propios ob.ietivos en el 

sentido de que se busca que no sólo loa profesores, vía los formadores 

docentes v los grupas interdisciplinarios de cada tecnológico. conozcan v se 

compenetren con el Modelo Educativo del SNIT, sino que también los directores, 

administrativos, alumnos, .iefes de departamentos u oficinas, deben estar 

compenetrados con él v con la problemática educativa en general, ya que ellos 

también son su.ietos y ob.ietos directos de dicho Modelo. 

Referente a los capítulos que integran éste traba.io, en el Primero 

se eXPlica el Modelo Académico de loa Insti tutes Tecnológicos así como el 

Modelo Educativo basado en la corriente de la tecnología educativa vigente en 

el SNIT de 1970 a 1982. En éste mismo capítulo se analizan las desviaciones v 

deaventa.iaa del modelo tecnócrata lo cual da la pauta para la conformación de 



un Modelo Educativo Alternativo (MEA) en el SNIT el cual se oficializa e 

instituye en el año de 1983 a la fecha. 

El MEA es el ob.ietivo del seromdo capítulo, en el cual se eXPlican 

sus ob,ietivos, POlíticas, Principios filosóficos y pedagó1ücos. 

En el tercer capítulo abordamos el Modelo de Docencia (MD) de los 

Tecnológicos en donde hacemos una síntesis de su marco teórico- metodológico. 

En él se SXPlican la concepción de Hombre, proceso de conocimiento, concepto 

de educación y de docencia, los roles oue deben desempeñar tanto los alumnos 

como los profesores, aprendiza.ig, etc .. 

En el capítulo cuarto eXPOnemos el Pro~ama de Formación Docente del 

SNIT dando a conocer su estructura, ob.ietivos y estrategias. 

El capítulo ouinto es el núcleo de la investigación ya oue es el 

desarrollo del análisis comparativo entre el marco teórico del MD y los 

resultados arro.iados par los instrumentos encuestas aplicados a las 

profesores del ITil1 respecta a las categorías de estudio, a saber: Concepto 

de hombre, docencia, educación y aprendiza.is ( marco referencial-conceptual de 

loa profesores ) . 

Finalmente presentamos a manera de reflexiones nuestras conclusiones 

del estudio y nuestra propUeata. la cual está constituida par una serie de 

estrategias oue coadvuven a la solución de la problemática detectada en la 

investigación, teniendo como núcleo loa seis e.ies rectores anteriormente 

mencionados, los cuales padrían servir de guía y orientación para todas las 

actividades académicas oue se emprendan alrededor del ouehacer educativo. El 

universo a considerar en el proceso serán: Loa profesores, loa 

alumnos, el personal directivo-administrativo, el proceso enseñanza 

aprendiza.is y la sociedad. 

Loa EJES, el UNIVERSO v las ESTRATEGIAS, son en sí nuestra 

PrOPll.BSta. 



C A P TU LO 1 

CONTEXTUALIZACION DEL MODELO 

ACADEMICO DE LOS INSTITUTOS 

TECNOLOGICOS 

1.1 Sistema Tecnológico. 

1.1.1 Orígen0&: 

Planteada como una necesidad y como uno de loa más impartantes 

factores para el desarrollo nacional, la educación en el país ha estado 

determinada y aún condicionada par las características de loa modelos de 

desarrollo adoptados en las diferentes épacas históricas. 

Así. en la década de los años veinte en México se implementa m1 

modelo de desarrollo que tiene como e.ie principal la industrialización. 

Este modelo se llamó "Modelo de Industrialización par Sustitución de 

Impartaciones" CMISI). con el cual el país le.ice de lograr su autosuficiencia 

y autonomía científica y 

pretendía este modelo), 

tecnoló1dca, 

desarrollados, 

internacional. 

PUBS BU 

consolidó 

papel fue 

más 

sólo 

además de económica (ob.ietivo que 

su dependencia con los paises 

de consumidor dentro del orden 

Consumidor parque al no peder producir su materia prima para sus 

propios procesos productivos e industriales, tuvo que impartarla lo que tra.io 

como consecuencia el endeudamiento externo que hasta nuestros días sufrimos. 

Esta fisonomía adoptada par la industria nacional (dependencia con 

otros paises altamente desarrollados) y que incidió en todos los aspectos 

sociales unida a loa requerimientos de los procesos productivos más comple.ioa 

respecto a conocimientos teóricos, capacitación administrativa, maquinaria, 

insumos, etc., apartados par el exterior determinaron, par un lado, que la 



palítica industrial nacional se convirtiera en un mero a"Péndice de la 

industria de bienes de consumo y, par otro. que el proceso de desarrollo 

industrial en el país l'!enerara vínculos más estrechos con las economías 

extran.ieras, insertándose éstas en el país hasta confi~ar una situación de 

dependencia con loa paises altamente desarrollados. Al respecto Osvaldo Sunkel 

señala: 

"La etapa o modelo de industrialización par sustitución de 

impartaciones, constituye en úl·timo término una nueva forma de inserción de 

las economías subdesarrolladas, en otra etapa de su evolución, en el marco de 

un nuevo sistema económico mundial ... estructurado, como antes, sobre la base 

de la existencia de economías dominantes (desarrolladas) y deoondientes 

(subdesarrolladas) estrechamente vinculadas entre ellas."' 

Dentro de éste contexto y teniendo como marco el paralelismo 

educación-industrialización, los institutos tecnolól'!icoa en su calidad de 

instituciones del estado. fueron creadas. crecieron y se consolidaron teniendo 

como Principio rector la práctica de la educación técnica. 

"Su inicio dentro del cmnPO educativo se dio en 1948 con los 

Institutos Tecnolól'!icos de Chihuahua, Dur~o y Saltillo y con dependencia 

administrativa del Instituto Politécnico Nacional. creado en 1936 con el 

ob.ietivo de atender al desarrollo de la industrialización, que en ésa épaca 

era un reto para el país, Ya que dicho proceso exil'!ía de México y 

especialmente de la educación técnica. personal altamente capacitado que 

respandiera al desarrollo de industrialización."' 

Como consecuencia se crean escuelas e institutos orientados a la 

formación de técnicos preparados para loa procesos productivos. 

El Instituto Politécnico Nacional ( IPN) cobra fuerza como e.ie del 

sistema de educación técnica y se asocia al proyecto de consolidación y 

eXPC1I1Sión del aparato proa'uctivo nacionalista. 

sunlu!i1, oavaldo. La universidad Llltino..-riaa.na ante el avance 

c.i911ti:fico y técnico". 911 La univar•id.&d on ol. mundo, Vol. IU No. 12 México, 

UN.ilM. 1977. 

P1an :Reat:or de Desarro11o Instituaiona1. SEP•DGIT•SBIT, Direaai6n 

Acadimi.ca, Mixico, 1985. p.20 



El ob.ietivo del IPN fundamentalmente sería de acuerdo al MISI, la 

formación técnica y Profesional de recursos humanos que incidieron en los 

procesos productivos requeridos para el desarrollo nacional industrial. 

Es tarea en ése entonces del IPN. fundar centros tecnoló~icos 

re~ionales como respUesta a un provecto económico-pelítico que pretenderá dar 
im"PUlso a la enseñanza técnica. • 

El proceso de industrialización en México tra.io como consecuencia 

una mavor eXPanSión y diversificación creciente de la industria, a la que 

correspende una mayor eXPanSión y diversificación del sistema educativo. 

especialmente el tecnoló~ico. el cual inició su consolidación mediante la 

creación de una Subsecretaría de Educación Tecnoló~ica Superior que ~paba 

al IPN. a los institutos tecnoló~icos de reciente creación (1948). entre ellos 

el de Dur~o y el Tecnoló~ico de Saltillo y en ése entonces al Centro de 

Estudios Avanzados del IPN. Las escuelas secundarias se convirtieron en 

técnicas creándose los Centros de Capacitación para el Traba.io Industrial 

(CECATI), los Centros Nacionales v Re~ionales -para la Enseñanza Técnica 

Industrial (CENE'l'I, CKRETI). etc. 

A medida que avanzó el Proceso de industrialización, se consolidó 

aún más el sistema de educación tecnoló~ica, manifestándose un crecimiento 

elevado en éL 

El número de institutos tecnoló~icos se elevó a 48 (actualmente son 

69), las escuelas de educación media superior de carácter técnico se 

eXPandieron y se propició un considerable aumento en los estudios de ~ado 

orientados a la especialización técnica. La peblación escolar en la opción 

O.•de l.A 6pocA dD l.o• l>fioa vo;i.nto con ol Pre•idomte de l.a ~úl>l.:i.c::a 

Al.varo obregbn y posteriormente tambi.6n con el Lia. ?luí:&~ ~11.~:: C~1le:~ ~!'. 

ae vi.slwmbraba el rumbo seguido por la edua11ai6n en relaai6n con los proca=s 

;i.nduatrial.•• l.o cual. •• lllllUU.f"•>Dblba en au• diac:ursou politic::os: " orient.u: J.a 

iaduc::ac::ibn en el aontido do lau noc::osid&dea industrialaa, comerc::ial•D y 

agd.oolas da aada r<!lgi.6n y dar iJllpulso a la eduaaai6n téaniaa dada la 

inaapaaidad oonpetitlva aon la industria nacional y aon el extranjero". 

Ibid.ll'.20 
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tecnolól'!ica asciende en 1989 a casi 151 mil alumnos, eel'!Ún el Proi;trama de 

Modernización Educativa del Poder ll.iecutivo Federal del año 1989. 

lle en éste contexto en donde la educación está indisolublemente 

lil'!ada a los procesos de producción e industrialización. en una palabra a la 

economía de los paises centrales olil'!árquicos (México, par su situación 

económica Y Política dependiente se caracterizó como país dependiente), se 

crearon loa institutos tecnolól'!icoa con los ai~ientes ob.ietivoa: 

a) "Formar cuantitativa y cualitativamente. loa profesionales 

reQueridos "Para ~enerar. apreciar y desarrollar las técnicas tendientes a 

imPUlsar el desarrollo tecnológico v. 

b) Formar los cuadroe básicos de inveatil'!adores que contt'ibuvan al 

lol'!ro de la autodeterminación tecnolóaica". • 

Ahora bien, en 1959 el sistema de institutos tecnológicos ae separa 

administrativamente del IPN y pasa años desroés. a estar regido por loa 

lineamientos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Educación Superior CANUIKS). 

Al separarse surge en el sistema la carrera de IUl'!eniería Industrial 

en el nivel superior profesional ( oriainalmente hasta 1958 se atendían los 

niveles prevocacional. vocacional y capacitación para el traba.io POI' medio de 

siete tecnolól'!icos creados hasta ésa fecha). 

lll surgimiento de 

distintiva del sistema en 

prevalecido hasta la fecha. 

ésta carrera conatituvó la característica 

incipiente formación. características que han 

La creación de la carrera de ingeniería industrial marcó no 

solamente la incursión del sistema al ámbito de la educación superior en el 

área tecnológica, sino también la orientación de su oferta de estudios hacia 

una preparación específica v limitada solamente a niveles de traba.io simple, 

rutinario V especializado, directamente productivo y alejado de la pasibilidad 

de participación en la P.eatación del proceso productivo global. 

De 1971 a 1976 se crearon 28 tecnolóaicos más con carreras en las 

áreas de electricidad y electromecánica. 

Ibid .• p.37 
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Así también en eeta éooca ae imPlllaó la capacitación para el traba.io 

Y se plantearon vínculos con el sector productivo a través del plan 

escuela-empresa. 

En 1970, se crea el Conse,io Nacional de Ciencia y Tecnoloaía como 

óraano encaraado de fomentar las actividades en inveatiaación científica y 

tecnolóaica a través de becas para estudios de POsi:trado. 

Relacionado con ello, el Sistema Nacional de Institutos Tecnolóaicos 

(SNIT). inicia a fines de 1976 loa estudios de POsi:trado con la creación del 

Centro Interdisciplinario de Investiaación y Docencia para la Educación 

Técnica (CIIDETl. y tres Centros Regionales de Graduados de Investigación 

Tecnoló1dca (CREGIT) con el ob,ietivo de apayar el desarrollo científico 

tecnológico del país. 

Durante el período 1976-1982 se produce en el país un aran auae 

petrolero y se plantea como eatrateaia de acción una vinculación más estrecha 

entre la inati tución (escuela) con la industria (aparato productivo). La 

ANUIES sería el órgano que orientaría la POlítica educativa a partir del 

a.iuste con la industria. Así, al estado a través de aeta institución. a,ierce 

un mayor control sobre la educación superior. 

Como consecuencia de esta orientación de la educación., se a.iustan 

los planes y proi:tramaa de estudio " acordes con los requerimientos de calidad 

y tipo de especialización que planteará el desarrollo nacional y re.<!ional ". 6 

Así también, en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 se anuncian 

como áreas prioritarias la ciencia y la tecnoloaía como vehículo para loarar 

la autodeterminación tecnológica del país: ee le brinda aooyo a los sectores 

aaropecuario. pesquero e industrial, y se le confiere a éste último (vía 

instituciones de educación superior y especialmente los institutos 

tecnológicos) la mavor carga orientada al desarrollo industrial. 

Por ello, el SNIT se avoca a la investigación y se crea el Proarama 

" la investigación en los institutos tecnológicos " el cual estaría coordinado 

par el Conae,io del Si3tema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET) creado 

Lozano, Aliaia. aitado en Plan Rector de De8arrollo In8tituaional, Op. 

C;i.t., p.32 
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en 1982 dependiente de la SEP. Su propósito fue el coordinar las acciones del 

sistema de educación superior y contribuir a vincularlas a las necesidades del 

país. 

Ahora bien. en el régimen del Lic. Miroiel de la Madrid. el sistema 

de educación superior en lo ~eneral se evidenc1a cuando se plantea la 

necesidad de elevar la calidad de la educación. BXPresión oue connota la 

existencia de deficiencias de formación profesional. de planes y programas de 

estudio. de métodos v técnicas de enseñanza. aSí como también deficiencias en 

la formación de profesores. 

En el ámbito científico y tecnológico se acentúa la necesidad de la 

participación del instituto de educación superior como uno de los recursos oue 

harían viable el desperoie hacia el fortalecimiento del sistema de ciencia y 

tecnología. impulso y soparte de la pretendida autonomía en el desarrollo 

económico del país en ese período (1982-1988). 

El compromiso de los institutos tscnológicos acorde a ese propésito 

(autonomía científica y tecnoló1dca) se plantea en los ob,ietivos oue roiiaron 

su operación. a saber: 

" Formar cuantitativamente y cualitativamente los profesionales •... 

reoueridos para generar. apreciar y desarrollar las técnicas tendientes a 

im'Plllsar el desarrollo tecnológico. 

Formar los cuadros básicos de investigación que contribuyan al logro 

de la autodeterminación tecnológica. 

Vincular la educación superior e investigación tecnológica con el 

sistema productivo de Bienes y Servicios social y nacionalmente necesarios Y 

las necesidades de la comunidad. 

Me.iorar la calidad de la educación. coadyuvar al me.iora!Diento de la 

atmósfera cultural " • 

En éste período el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

muestra una tendiente hacia el cambio como medio para dar una rea'PUesta real a 

las necesidades del país. 

li'l.1111 l\llctor de Do11arrcl.lo Inatituc;i.onal Op. c>.t. li'. 37 
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Para ello, el sistema se avocó a la tarea de revisar su modelo 

educativo en su operación. funciones .. áreas de atención., wrfilea., procesos 

educativos. recursos vara la docencia y administración.. así como sus productos 

educativos con el ob.ietivo de identificar par un lado, la forma en que éste 

respandió a sus propios fines y objetivos y, par otro. las deficiencias y sus 

causas para llegar a confonnar un modelo adecuado que respondiera a las 

exi~enciaa Que se planteaban como sistema de educación superior orientado al 

desarrollo de la ciencia y tecnología. 

En el año 1984-1985 dada la problemática eXPUesta, se sientan las 

bases para elaborar el " Modelo Educativo Alternativo" de los institutos 

tecnológicos, el cual eXPlicaré PUntos más adelante. 

Esto es a l!rosso modo el perfil histórico de los institutos 

tecnológicos hasta antes del sexenio que estamos viviendo. 

Ubicándonos en el presente, el Prol!rama de Modernización Educativa 

teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 propone en cuanto 

a la educación tecnológica se refiere el sil!Uiente objetivo: 

"ImPUlsar el desarrollo de la educación superior tecnológica para 

sustentar la modernización del país, ofreciendo los servicios de participación 

cada vez mavor de los estados v los particulares. 

Para loin-arlo proPOne las sil!Uientea acciones Principales: 

Promover la oferta de educación superior tecnológica ... 

- Incrementar la demanda en el sistema escolarizado y abierto. 

- Fomentar la participación de los gobiernos del estado en la 

creación. mantenimiento y eXP3.ll.Sión de los aet"'."icios de educación superior 

tecnológica. 

- Descentralizar planteles de educación superior tecnológica bacía 

aquéllas regiones que lo requieran. 

Mayor compenetración entre escuela-estado-aparato productivo 

sociedad. 

Modernizar los métodos de enseñanza. 
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- Diseñar e implementar un modelo de superación y actualización 

académica de los profesores en servicio. 

- Redefinir loa planea da estudio. 

- Realizar proitramaa de investi~ación y desarrollo tecnológico, etc. 

"' 
Todas y cada una de estas acciones se han venido promoviendo y 

alcanzando en cierta medida en el S.N.I.T.: sin embargo, aunado a ésto se 

suscitaron otros fenómenos paralelos en el propio sistema. como wr e,iemplo. 

se promovió fuertemente la oferta de la educación tecnológica Y 

consecuentemente aumentó con ello la matrícula escolar. sin embargo, no se 

consideró la infraestructura física. recursos humanos. etc .• de cada uno de 

loa tecnológicos. En el Instituto Tecnológico de Los Mochis, esta problemática 

tra.io consigo itrandes repercusiones en el proceso educativo y en la calidad de 

la educación. como: 

-Falta de laboratorios para las prácticas escolares. 

-Improvisación de ooraonal docente, en ocasiones que no cubrían el 

perfil profesional para las carreras que se lee aai>01aba como profesores 

-Gruoos numerosos 

-Falta de aulas 

-Excesiva car~a académica desil'!nada a loa profesores. etc. 

1.1.2 lntenclonalldad de loa Institutos Tecnológicos: 

En cuanto a los fines de loe institutos tecnológicos éstos se 

derivan de lo establecido en la Constitución Política de México en la Ley 

Federal de Educación y en las tendencias del desar<·ollo dD nuestro país v de 

la tecnología contemparánea. Dichos fines son: 

1. - " Promover el desarrollo armónico de la personalidad de sus 

miembros, esto es, al desarrollo de sus valores y capacidades humanas, 

Programa para la Moclerni.zaaibn l!.dlloativa 1989-19H. POder Ejecutivo 

lhtdoral, MáJl:ic:o, D.~. 1989.P.135-137. 
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vigorizando loe hábitos intelectuales que permiten el conocimiento objetivo de 

la realidad. 

Siendo una tarea central la de preparar profesionales orientados a 

las áreas industrial y de servicios, se busca no solamente transmitir y 

promover loa conocimientos científicos y tecnológicos y desarrollar las 

capacidades necesarias para el e.iercicio de una profesión.. sino también 

inculcar en los educandos los valores y actitudes para el e,iercicio pleno de 

sus capacidades humanas en beneficio de su propio crecimiento y de la sociedad 

en que viven .. 

Se busca que •. iunto con el dominio de los contenidos educativos. el 

educando aprenda a mane.iar las metodologías. desarrollar hábitos de 

participación y observación.. incrementar su capacidad de análisis y síntesis .. 

saber aplicar loa principios de las ciencias y de la tecnología a los nuevos 

problemas para encontrar soluciones. aprender a emplear la libertad con 

responsabilidad.. ~enerar la diaPOaición de apertura a nuevas ideas, el 

espíritu de solidaridad y el sentimiento de identificación con loa institutos. 

la vida regional y nacional. 

Ante los cambios acelerados de la tecnología contemooránea, que con 

frecuencia propician la obaolencia de los conocimientos o técnicas aprendidas .. 

la educación en los Institutos Tecnológicos busca en el educando el desarrollo 

de sus capacidades de autoaprendizaie que favorezcan su adaptación reflexiva a 
loa cambios que el e,iercicio profesional le exige. 

2. Proteger y acrecentar los bienes y valorea nacionales. 

3. Aoortar los esfuerzos necesarios para lograr la autodeterminación 

tecnológica y científica. 

4. Propiciar los cambios pertinentes para el desarrollo armónico del 

oaís. en la búsqueda de un México igualitario, donde Prevalezcan la justicia y 

la libertad y donde se tenga la capacidad de decidir el destino y orientación 

de recursos y riquezas oora consolidar nuestra autodeterminación económica. 

nuestra soberanía Política y nuestra independencia cultural".' 

I>o<:IWDo!lnto T6aniao para la elaboraai6n de loa programan de eat:udio por 

unidades de aprendizaje. SEP-DGIT-SEIT, D.ireaa.i6n A.aad6miaa, D.iv.ia.i6n de 

Tecnologia Zdue&C.va, Hóxico. 1894.P.10-12. 
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En éste contexto, loa ob.ietivos de la educación BU'PBrior tecnoló1dca 

serán loa que ya mencionamos con anterioridad. 

En cuanto a los fines "PBrae~idos wr la educación tecnolóidca 

'P0naamoa que no se ha lol(rado y más aún cuando hablamos en ellos de una 

autodeterminación científica y tecnolól(ica, de la búsqueda de un México 

equitativo e iroia,litario con ,iusticia y libertad. independencia y soberanía. 

etc.: ea verdad que no lo hemos alcanzado. pero también cierto ea Que en el 

S. N. L T. se lucha Por formar un nuevo t ipc de hombre ( alumno ) mas crítico y 

consciente de su µropia historia~ 

1.1.3 Caracterf9tlca9 e9peclflcas del sistema de ln&tltutos 

Tecnológlcoe: 

Referente a la or~anización y administración del sistema, los 

servicios educativos en loa tecnoló~icos se ofrecen a través de una estructura 

orl(anizativa compuesta par la Dirección General de Institutos Tecnoló¡(icos 

DGIT ) y el Conse.io Nacional de Directores de los Institutos Tecnoló¡(icoa. 

La DGIT ea el Ór¡(ano rector que norma y conduce a loa 69 

Tecnoló¡(icos y los centros de apcyo: Centro lnterdiaciplinario de 

lnvesti~ación y Decencia en Educación Técnica (CIIDET) v. el Centro Nacional 

de lnveatii<ación y Desarrollo Tecnoló~ico (CENIDET), así como tres Centros 

Rei<ionalea de Optimización y Desarrollo de Eouipc (CRODE). 

Para enfrentar sus tareas rectoras la DGIT está constituida Por 

cuatro áreas sustantivas: Académica. Planeación y Desarrollo Institucional; 

Operación; v. la Coordinación Administrativa. las cuales en cada Tecnolói<ico 

se or~anizan v estructuran en función de la re~ión v la Población que atienden 

sin 'P0rder de vista la "PBrspectiva nacional e internacional de la educación. 

Por otro lado, con el ob.ietivo de elevar la educación a loa niveles 

de excelencia. la fcnnación y actualización docente son dos rubros de 

constante atención~ buscando su profesionalización v alcanzar a través de ello 

loa niveles de calidad v competitividad. "Actualmente el 

Sistema de Institutos Tecnoló1ücos cuenta con 69 institutos, un total de 

119,461 alumnos, una planta docente comP\lesta par 12.374 profesores de tiempc 

completo, 3/4 de tiempc, 1/2 tiempc y aai~atura un total de 41 carreras en 
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las modalidades escolarizadas y abiertas, tiene cinco centros de investigación 

CIIDET. CENIDET y tres CRODE, se ofrecen siete estudios de especialización, 32 

proi!ramas de maestría y 3 de doctorado mismos Que se imparten en 23 

tecnológicos, en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia; y, 

el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, seiW.n cifras del 

Catálogo General de loa IT's" .• 

La educación que imparten los Institutos Tecnológicos dentro de la 

Educación Superior Tecnológica representa el 60% de la que ofrece el Estado. 

En el desarrollo de este punto (antecedentes l se aprecia un 

cierto desa.iuste en el modelo educativo tecnócrata que sustentaba el quehacer 

educativo en los Institutos Tecnológicos. Esta desequilibrio fue con 

referencia a loa procesos industriales. tecnoló~icos y científicos loa cuales. 

el país, a través de la educación no ha pedido concordar o equilibrar. Los 

tecnológicos han avanzado muy paco en el lom-o tanto de sus fines como de los 

objetivos par y para los que fueron creados. 

Mencionábamos con anterioridad que en el período 1984-1985 se 

sientan las bases en el Sistema de Institutos Tecnológicos para la 

conformación de un "Modelo Educativo Alternativo" que fuera acorde a las 

necesidades sociales. científicas y tecnológicas del país. 

En el siguiente Pllllto eXPlicaremos el modelo académico de los 

Institutos Tecnológicos (1970-1982), para luego pasar a eXPlicar el modelo 

educativo alternativo (M&\) (1983-1993) del Sistema de Institutos 

Tecnológicos. 

1.2 MODELO ACADEMICO DE LOS INSTITUTOS 

TECNOLOGICOS 

En este apartado trataremos de dar una visión general de los 

distintos modelos académicos con loa cuales ha operado el SNIT, los cuales par 

sua características v enfoQues son: educación tradicionalista, el modelo de la 

tecnología educativa ( conductista ) , y una educación que plantea el modelo 

educativo alternativo que se implementa en el sistema a partir de 1983, como 

cata1ogo Genera1 de los Institutos Taonolbgiao" 

D:i.,...cción Ac:Adéaica, HéJl:ico 1991. 
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un tipa de educación que Pretende Por un lado. superar las deficiencias del 

modelo tecnócrata. y Por otro lado. abrir y crear nuevos espacios para abordar 

la problemática educativa de nuestro sistema. el modelo educativo 

alternativo se aborda en el sil(Uiente capítulo ) . 

Desde su fundación en 1948. el Modelo Académico que operaba en loe 

Institutos Tecnolói:ticoa era wr cursos anuales y su característica principal 

era que se desarrollaba par fichas de trabaio. 

En el período 1970-1976 y teniendo como base la reforma educativa 

planteada para el país. loa tecnológicos iniciaron un proceso de renovación 

que tuvo como primer paso el cambio de curaos anuales a aemeatralea centrado 

en el sistema de créditos académicos. (con ello se dió el paso de la llamada 

"Educación Tradicional" a la sistematización de la enseñanza)." 

Al asumir este modelo se transforma tanto la forma, como la 

organización de los Institutos Tecnolói:ticos (IT's). 

El modelo ( de la. sistematización de la enseñanza ) permitiría en lo 

general. dar una res.-.10sta a la necesi<;!ad de educar para un consecuente y 

armónico desarrollo del -país en todos loa órdenes. mediante nuevas modernas 

formas de educación. En lo particular el modelo permitiría ciertas ventaias 

tanto para el estudiante como para la institución. Para el primero (el alumno) 

éste tendría una sólida formación de caracter científico. actualizada y 

facilitada ésta Por loa programas y planea de estudio, la pasibilidad de un 

libre tránsito entre un tecnológico y otro sin pérdida de tiempa dada la 

homogeneidad de planes y Proi:tramas de estudio. rectificación de carreras sin 

pérdida de créditos, y la owrtunidad de integrarse a una actividad específica 

en la vida profesional dada la orientación especial en los últimos semestres 

de los pla"les y proin-amas de estudio. 

Para el sel(Undo ( o la institución ) • el modelo le permitiría: el 

uso racional de recursos humanos y materiales, agilización administrativa. 

especialidad de loa tecnológicos de acuerdo a las necesidades regionales. 

io Este modelo tuvo corno base tanto en lo teórico como en lo metodológico 

la corriente de la tecnologia educativa ~u~tentada en la teoria conducti~ta de 
la educación. 
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Cabe mencionar aQuÍ Que ni para el alumnado como tamPOco para la 

institución se dieron las ventaias mencionadas Que el modelo apertaría como se 

irá apreciando en el desarrollo de este apartado. 

En cuanto a loa planes y pro.E(ramas de estudio tenemos las sil!Uientes 

características como consecuencia del modelo de la sistematización de la 

enseñanza: 

Planes y prom-amas de estudio diseñados con ob.ietivos 

operacionales. QUe definían las habilidades o conductas QUe determinaban el 

cumplimiento de los ob,ietivos. así como también los procedimientos de 

instrucción y evaluación, de tal forma que los pro.E!ramas de estudio servirían 

de i;tuía para el aprendizaie y autoevaluación del alumno. 

Planea de estudio estructurados en dos etapas: formativa y de 

esoocialidad. con salidas laterales y estructurados per asii:maturaa 

distribuidos en tres troncos: 

a) Tronco común: ( el cual propercionaría una Preparación básica de 

caracter lileneral lo cual oormitiría al estudiante aeimir una especialidad 

wsterior ) . 

b) Tronco intermedio: con asiimaturaa Que conformaban la estructura 

básica lileneral de las distintas especialidades. 

e) Tronco terminal con asiimaturas que habrían de propercionar la 

orientación definitiva del profesional a mavor profundidad v como complemento 

del currículum ( aaiimaturas de especialidad y opcionales ). 

~idad de planea y pr0P:rarnas de estudio en el SN!T QUe le 

permitiría al alumno un libre tránsito entre tecnolólilicoa. 

Planes de estudio reticulares con libre selectividad del 

estudiante, respetando únicamente la seriación de cursos en relación a los 

prerrequisitos y correquisitos de los proi:tramas de estudio. 

Carlilas académicas individuales para cada estudiante en relación a 

sus capacidades v diswnibilidad de tiemPO. Esto le PBrmi tiria al alumno 

flexibilidad en el cumplimiento del pro~ama. 
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Organización POr créditos con valoración de las asil(IJ.aturas seroín 

su dificultad para el aprendizaie. el tiemPD requerido para cubrir el programa 

Y seroín los ob.ietivos a cumplir en el plan de estudios. 

Sistema de enseñanza-aprendizaie centrada en el alUZ1110 y como eje 

su participación para el autoaprendizaie y autoevaluación_ 

El sistema de promoción académica tenía diversas opartunidades 

( cuatro ) hasta el loi:<ro de la acreditación corresPOndiente. 

Evaluación lXlr ob.ietivoa, en cada unidad. 

A medida que este modelo de la tecnología educativa con sus 

respectivos planes y programas de estudio se fueron implementando en loa 

tecnológicos - mas intensamente en el período 1973-1980 - a medida que se 

desarrolló, se fueron percibiendo ciertas desviaciones y deficiencias como las 

siguientes: la estructuración de los planea y programas de estudios en redes. 

con la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos y correquisi tos 

convirtieron la flexibilidad pretendida en rigidez que limitó la opcionalidad. 

el caraÓter de la asesoría académica y los horarios flexibles inherentes a un 

modelo cuyo e,ie principal era el sistema de créditos. 

Esta caracterización unida a deficiencias administrativas Y 

operativas limitó la asil(IJ.ación de cargas ( adaptabilidad temparal) con base a 

las capacidades y disPDnibilidadee de tiempc del estudiante creándose las 

cargas par paquetes de asignatura determinándose por consiguiente la duración 

de loa períodos para la culminación de loa planea de estudio. Como 

consecuencias el diseño de horarios asumió la estructura ri~ida de paquetes Y 

loa planes de estudio reticulares perdieron una de sus características 

esenciales. su flexibilidad. al limitar éstos su opcionalidad. 

Asimismo éstos no contemplaron salidas laterales con reconocimiento 

oficial Que ofrecieran una opción a los estudiantes que par diversas causas no 

PUdieran continuar sus estudios, par lo tanto la integración de loa planes de 

estudio integrados Por troncos, no cumplieron su ob,ietivo para el cual se 

estructuraron. 

En cuanto a la valoración en créditos se consideró como base 

solamente el criterio de tiemPO invertido. no considerándose la dificultad del 
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curso y su valor dentro del plan de estudios. Tamwco fué considerada la 

valoración de acuerdo a la mayor o menor impcrtancia de los niveles 

conductuales involucrados en cada asil(llatura o especialidad, lo que traio como 

consecuencia una baia calidad de los aprendizaies ya que dada la Pretendida 

flexibilidad Por reglamento de evaluación en cuanto a las series de 

opcrtunidades que el alumno tenía para acreditar una materia y que sólo le 

requería este último cubrir solo un pcrcentaie de los ob.ietivos totales que 

comprendían una unidad. esto propició Que el estudiante se orientara a cubrir 

solamente los ob.ietivos de menor dificultad, no llegando en la mayoría de los 

casos al dominio de conductas mas comple.ias. 

Asimismo la estructuración de los planes y Pro~amas de estudio por 

ob.ietivos conductuales no le apartaban al estudiante una formación inte~al 

del conocimiento, va <me fraccionaba y atomizaba a tal medida el ob,ieto de 

estudio que se perdía la noción de su totalidad o realidad. 

En relación a la acreditación y promoción académica el reglamento de 

evaluación presentó serias deficiencias según el Comité Nacional de Evaluación 

Académica del SNIT ( 1982 ): " Ofrece wcas ·exil(encias para que alumno 

acredite una materia; exceso de owrtunidades para acreditar ( Primera y 

semmda opcrtunidad, nivelación, recuperación, examen especial. en total 5 

01>0rtunidades ) , esto crea como consecuencia 'Pérdida de tiemw-clase Por 

exceso de evaluaciones, irrespcnsabilidad y apatía por parte del alumno hacia 

las primeras opcrtunidades, exceso de trabaio para el profesor en la 

elaboración y revisión de exámenes. altos índices de reprobación wes los 

alumnos se Presentaban en la última 01>0rtunidad de evaluación. deterioro del 

nivel académico, ba.ia calidad de los aprendiza.ies, etc ". " 

Ahora bien, en relación a los prol'!I'amas par ob:ietivos conductua.les 

se 'PUdieron a-preciar en su operación alt!Un.aa desviaciones. entre los más 

imPortantes tenemos las si¡(t]ientes: 

Falta de formación v/o capacitación docente que le permitiera a 

los Profesores entender y operar los prol'!I'ama.s de estudio por ob;ietivos. 

11 "An61:1.a:Lts y oono1ua:Lonea do1 caa:Lt:é do .,,,aluaa:l.6n en rel.aa:l.bn al 

regla-..t:o do ..,,aluaa:l.6n y promoa:l.6n en lo" :Lnatitut:oa t:eanológiaoa•. 

SKP-DOIT-SZIT, ~co, D.U. 1982.P. 91 
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Elaboración deficiente de los programas en cuanto a las conductas 

Y pebre Y limitado en cuanto a los contenidos. 

Falta de homogeneidad a nivel sistema de los planea y programas 

de estudio de cada una de las carreras Que ae imparten en loa tecnológicos. 

Deficiente manejo de loa programas como ~ía para el alumno POr 

falta de su conocimiento v habilidad para su uso. 

Los planea v programas de estudio no cumplieron con su cometido 

de ser elementos claves que inducieran al alumno a au autoformación y 

autoevaluación. 

Carencia de bancos de reactivos que facilitaran el proceso de 

evaluación. 

Las Potencialidades que el modelo educativo de la tecnología 

educativa ?Udiera haber tenido en el SNIT se vieron minimizadas par au 

deficiente operación. la falta de comprensión y entendimiento de dicho modelo 

hizo que cada tecnológico lo operara como me.ior lo entendía. 

Las desviaciones y conaecuenciae antes eXPUestas dan un amplio 

panorama de la problemática que en ese período vivieron loa tecnológicos. 

Por todo lo anterior la DGIT encuentra la .iustificación y 

fundamentación para la configuración ineludible de un "MODELO EDUCATIVO 

ALTERNATIVO" que tiene como origen y base el análisis. revisión y adecuación 

del modelo educativo vigente en esa entonces, el modelo da la 

sistematización de la enseñanza. periodo 1970-1982 ). 

Cabe mencionar que " ... dicha revisión se realizó dentro de un 

contexto y propáaito global de desarrollo institucional abarcando el análisis 

y redefinición de la filosofía y principio del quehacer institucional; el 

análisis, actualización y Provección de sus finalidades. ob.ietivos y metas; el 

análisis y reorientación de sus funciones; el análisis y rectificación de 

contenidos y métodos. el análisis v reorientación de su estructura Y de su 

operación". 12 

Plan Rector de Desarrollo Institucional. op. cit., p. 69 
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Kn el próximo capítulo se aborda el modelo educativo alternativo 

formalizado y oficializado a nivel sistema de loe tecnolól(icos desde el año 

1984 a la fecha. 
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CAPITULO 2 

MODELO EDUCATIVO ALTERNATIVO 

(1984-1993) 

Las desviaciones v desa.iustes que tuvo el modelo tecnócrata del 

sistema de institutos tecnoló1dcos, explicado en el apartado anterior, nos 

marcan va alJ;!Unas ideas sobre los ob.ietivos que persiJ'(Ue o debe de perseJ'(Uir 

el "Modelo Educativo Alternativo"; es decir. con él se busca un nuevo tip0 de 

educación, mas intein-adora, liberadora v actualizada, que tome mas en cuenta 

al hombre en su carácter intein-al, social y humano. 

Se plantea también nuevas formas del quehacer educativo en el 

sistema. Para ello, es necesario conformar nuevos marcos tanto teóricos como 

metodoló~icoa que sirvan de orientación a esa nueva Pra~tica educativa que se 

propane se desarrolle en los tecnoló¡:(icos. 

Antes de entrar de lleno a lo que es en sí el Modelo Educativo 

Alternativo (MEA), haremos alJ;!Unas reflexiones respecto a él. 

Si bien es cierto, Que el MEA se propUao. como su nombre lo indica, 

alternativo al modelo de la Tecnolo¡:(Ía Educativa, no menos cierto es que no se 

ha loin-ado, (daa?Ués de funcionar hace siete años a partir de la facha de su 

implementación (1985); a través de su oparacionalización real, en la práctica 

concreta docente. raaoor con concepciones tecnócrata.a. 

Subrayamos la frase a través de su operacionalización parque la 

realidad es qua se formularon nuevos marcos teóricos v matodolói:ticos en al 

MEA. sin embargo, en la práctica docente real traducido como el aspecto 

metodológico. siro.ien dándose alewias a~ las desviaciones qua 38 la criticaron 

al modelo tecnócrata, p0r e.iemplo: 

- En cuanto a la estructuración v or¡:(anización da los planas da 

estudio. siJ'(Uen conservando su estructura rÍ¡:(ida (planes da estudio 

reticulares con prerrequisitos y correquisitoa). 

18 



- Se. prosi®e evaluando· wr el sistema de créditos. desconociéndose 

en muchos casos para la :asii:tnación de ~réditos, el l'!I'ado de dificultad para 

los aprendiza.ies, de los tiempeá empleados y de su apertación al perfil 

Profesional. 

- Los planes de estudio sil(Uen no teniendo salidas laterales con 

reconocimiento oficial. 

- No existe una homo~eneidad de planes y Prof'!I'amas de estudio a 

nivel sistema. oue facilite el tránsito de estudiantes entre tecnoló~icos. 

(aunque desde hace dos años se esta traba.iando para lof'!I'ar esta meta. existen 

atÍn en muchos tecnolóa:icoa diversidad de pro,etramaa de estudio respecto a 

ciertas materias de loa planes de estudio de las carreras). Esta 

Problemática provoca oue cada tecnoló~ico traba.is con distintos planes V 

prol'!I'amas de estudio respecto a una carrera. Por lo que se dificulta el 

tránsito de los alumnos entre un tecnoló~ico y otro. 

Esto nos avala oue sil(Ue existiendo el problema de oue la estructura 

de los planes y pro~amas de estudio no facilitan el tránsito entre una 

institución y otra como se pretendía en el modelo tecnócrata. Este problema 

persiste en el modelo educativo alternativo. 

- Desvinculación teórica-práctica tanto en los planes Y pro~amas de 

estudia .. como en loa procesos de evaluación. 

Existen aún una serie de desa.iustes en cuanto al proceso de 

evaluación de los aprendiza.ies y a la evaluación misma (en cuanto a su 

conceptualización). Es decir. existe aún en los profesores el concepto de 

evaluación como MEDI CION; se percibe aquél NO como proceso de 

retroalimentación entre maestro y alumno. que les sirva a ambos en con.iunto. 

i:>ara la toma de decisiones tanto para el n:prendiza.ie .. como para el acto de 

enseñar. 

Cabe hacer aouí una observación que aún oue cuando en el MEA ya no 

se evalúa Por ob.ietivos conductuales. sino par unidades de aprendiza.is lo cual 

implica una forma distinta de comprender y abordar la educación en ~eneral. y 

par ende, la evaluación .. los maestros sit=!Uen evaluando Por ob.ietivos aún 

cuando ya estaban implementados los pro~amas de estudios Por unidades de 
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aprendiza,ie• Ésta problemática nos remite a otra desviación, en SUB iÍíicios 

del MEA: 

- La falta de información y capacitación a los 'Profesores sobre el 

MEA' y la manera de operarlo. 

Aunque el ob.ietivo de este proyecto de investil!ación no es en sí la 

crítica al modelo educativo (aunque el estudio comparativo lo implica). sino 

conocer si éste coincide o no con las concepciones Que los profesores del 

Tecnolól!ico de Los Mochis tienen respecto a la educación, hombre, aprendiza.is. 

docencia. elementos centrales del modelo académico. creo Que es i.mpcrtante , 
mencionar cuales han sido los desaiustes que ha tenido este último para Poder 

interpretar. de wia manera amplia y concisa los resultados Que arro,ie el 

análisis comparativo que nos ocupa. 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos oue se propane el MEA son: 

A). "Promover el desarrollo armónico e intel(ral del educando en 

relación con los demaa. consi~o mismo y con su entorno. mediante una formación 

intelectual que lo capacite en el mane.io de loa métodos Y loa lerumaies, 

BUBtentados en los principios de identidad nacional. .iuaticia, democracia, 

inde'PSndencia, soberanía y solidaridad: y en la recreación, el departe Y la 

cultura, que le permitan una mente y cuerpos sanos. 

B). Hacer de cada uno de los institutos tecnolól(icos un instrumento 

de desarrollo, mediante una estrecha y permanente retroalimentación con la 

comunidad. en especial entre loa sectores ~roductivos de bienes v servicios. 

sociales, públicos y privados. 

C). Atender la demanda de educación suwrior en las áreas industrial 

y de servicios en todas las rel(iones del país. 

E). Ofrecer a los sectores productivos y educativos una vasta l!ama 

de servicios en las esferas de la investil!ación y el desarrollo científico Y 

tecnolól!ico. 

F). Ofertar perfiles profesionales que intem-en las necesidades 

especificas re~ionales ... 
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G). Actualizar permanentemente loa recursos docentes v 

administrativos. para favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad 

tecnoló~ica, realizando a la par todas las reformas administrativas y 

oreanizacionales que se reQuieran. 1•u 

Respecto a este P\liltO de ob.i etivos. creemos que si bien ea cierto 

QUe desda el momento de la conformación del MilA se ha estado trabaiando a 

nivel Sistema de los Tecnoló~icoa para alcanzar estos ob.ietivoa: tambien 

cierto es que no se han cubierto en la ma.E!nitud pretendida. Por ejemplo. no 

se ha lol?rado atender par muchas causas - falta de capacidad física en loa 

planteles, de profesores. aulas. talleres. falta de presuPUeato. etc.- la 

demanda de la educación superior tecnoló~ica en toda las re~ionea del país. 

Por otro lado la investi~ación en los Tecnoló~icos es aún 

incipiente. aunque cabe hacer la aclaración que se ha ido avanzando, creando y 

fomentando a través de loa Centros de POaITT"ado. En esta rubro falta mucho 

camino "POr recorrer "Para que la tarea de la investi~ación sea la ~eneración de 

nuevos conocimientos encaminados a la ciencia y la tecnología. y que ésto, a 

su vez. reapanda a las necesidades de los sectores productivos e industriales 

del país y de la re~ión. 

En el SNIT si~ operando el MEA. par lo que en estos momentos solo 

pademoa aseverar aue los tecnoló~icos ai~en trabaiando para alcanzar los 

objetivos proPUestos. 

2.2 Polltica educativa del Modelo Educativo Alternativo: 

El Catálo~o General de loa Institutos Tecnoló~icos menciona aue: 

"La POlítica educativa de loa tecnoló~icos se fundamenta en la mas 

amplia participación social de las múltiples comunidades a las aue sirve. 

donde destacan los sectores productivos de bienes y servicios, las diversas 

dependencias públicas. disti=idos expertos, escuelas, centros de 

investit:tación. loa maestros, los alumnos. loa eJ!resados. entre otros; con 

quienes se analizan los fines de la educación a nivel regional v nacional. la 

eXPeriencia histórica de nuestra práctica educativa .. y de otros paises. la 

13 catálogo General de los Institutos Tecnológicos. Op. cit. p. ll - 12 
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confrontación teórica y las exigencias de los diversos desarrollos oue 

conforman la hetero~eneidad de nuestro país. 

Asimismo, se parte del modelo de desarrollo eXPUeeto en el Plan 

Nacional para la Modernización Educativa, y los demás -programas sectoriales, 

estatales. municipales. reJ:tionales y especiales; así como los criterios de 

normatividad vi~entes, y la trayectoria histórica de la educación. en es-pecial 

la tecnoló~ica. 

De esta manera configuramos el dia~óstico donde es-pacificamos los 

retos a los QUB tenemos oue responder.. con modernos servicios educativos~ 

inveatii:?:ación y desarrollo tecnolóeicos~ y nuevos perfiles profesionales ~ª 

nivel regional y nacional. con la calidad y cobertura requeridos." 

2.3 Principios filosóficos del MEA 

La wlítica educativa con la Que se sustenta el MllA hace alusión a 

la conformación de nuevos -perfiles -profesionales que den res"PUeata a los retos 

que se le plantean a la educación su-perior tecnológica en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el Programa de Modernización Educativa. En relación a ello, el 

Catálo~o General de los Institutos Tecnoló~icoa menciona oue " ... Ante la 

demanda de estos -perfiles. en el sistema hemos llevado a cabo -profundos 

cambios y adecuación de nuestros fundamentos filosóficos Y -pedagógicos, -para 

dar cabida a una nueva práctica educativa, basada en concebir al alumno cono 

ser biosicoaocial. que aprende cuando se relaciona con los damas seres 

humanos. consi.s:o mismo y con el mundo. asimismo un ser histórico que construye 

activamente el futuro, lo oue nos lleva a -privile~iar la educación como el 

principal instrumento para construirse. apropiarse y transformar el mundo. 

De ahí. oue en la formación de nuestros educandos nos esforcemos 

es-pecialmente wr desarrollar loa valores de la autoestima, fomentando la 

solidaridad con loa otros seres humanos, con el ecosistema. La libertad, 

eXPreaada en las dimensiones del rea-peto wr loa demas. la reswnsabilidad, la 

solidaridad, el compromiso, la honestidad y la ubicación histórico social. De 

esta manera practicamos los valores que sustentan la identidad nacional. con 

es"Píritu de justicia, igualdad y democracia. 

" Idem. p. 13 - 14 
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Rata concepción axiolól!ica es la premisa para la valoración QUe 

nuestros educandos hacen la vida profesional, resolviendo los diversos 

problemas QUe tienen Que enfrentar al evaluar técnicamente los medios y los 

fines de sus proyectos. el costo beneficio. el tiempa ahorrado, etc •. 

Esta forma de concebir la educación evita en los profesionistas 

conductas pra,;rnáticaa y utilitarias. carentes de compromiaoa con la sociedad v 

los ecosistemas.".u 

Respecto a la naturaleza de la educación en los tecnolól!icos esta se 

caracteriza como inminentemente de carácter social e institucional_ 

Infinidad de orientaciones , escuelas y teorías han surl!ido en torno 

a el proceso educativo desde QUe la actividad de transmisión del conocimiento 

rebaso el ámbito familiar y fue asumido par la sociedad. Lo anterior fue 

motivado par el hecho de Que el conocimiento humano adQuirió el carácter de 

bien social J!enerador de cultura y medio a la vez para la supervivencia humana 

y desarrcllo de la sociedad orl!anizada. Desde ese entonces, el proceso 

educativa. adquiere su naturaleza social par ser tarea Que asuma la sociedad e 

institucional par ser la escuela como institución social. la que e.ierce dicha 

tarea. 

Respecto a los principios sobre los QUe descansa el modelo educativo 

de los tecnolól!icos son: ETICO y POLITICO. 

"RTICO. en el sentido QUe propicia la sobrevivencia y desarrollo del 

individuo, y POLITICO, en el sentido Que sirven a la sociedad en estos mismos 

aspectos. 

Sobre estos dos principios descansan los FINES de loa tecnolól!icos: 

Formar el carácter del individuo para que pueda inte~arse a su habitat social 

en una relación pasitiva con los principios que lo significan y ri,:;en~ 

proparcionar al individuo criterios ob.ietivos Que le Posibiliten la crítica de 

dicho habitat social y fortalecer au capacidad coP-Jlitiva para transformar au 

realidad individual y social . 

•• Idem. p. 16 

23 



lln lo ético. los fines educati.vis d~be;lu,cE>; Jialü•{al hambre libre; 

en lo rolítico. deben hacer viable la hu;nani~ació;, '¿reciente .del hOmbre y la 

sociedad .. 11 
.. 

16 

2.4 Principios pedagógicos. 

Loa principios PBcia!!ól!icoa Que sustenta al MEA. son los ail!Uientea: 

"Loa fundamentos PBcia!!Ól!icoa de nuestro modelo educativo parten de 

concebir el aprendiza.is en términos de relaciones. uno aprende cuando se 

relaciona con el mundo. con otros seres humanos. y conai~o mismo. 

Rata aprender consiste en adQuirir formas y maneras de relacionarse 

con la realidad, de ahí que nuestro proceso educativo oriente, orl!anice, de 

ai~ificado. e incremente esas relaciones. en un contexto social histórico .. 

Para ello traba.iamoa para concretar a los alumnos Y l!rll"POB. las 

patencialidac!ea oue aurJ!en en torno a estos centros de relación. donde 

destacan: loa valores. loa métodos. loa lenl!Uaiea y las destrezas, esenciales 

en nuestros perfiles profesionales y fundamentales para interactuar con la 

realidad y transformarla. 

Nuestro sistema. en coneecuencia. reapcnde con un modelo educativo. 

donde el educando interacciona con el entorno, con loa demás y conail!o mismo, 

inte1trando un con.iunto de habilidades, de aprendizaiea comunes a nivel 

nacional, y estableciendo criterios QUe estén a la altura de las necesidades 

del alumno en un tiemPO y llll!ar espacíficos. !lato entraña una relación 

dialéctica entre el que aprender y el como aprender. en una unidad 

indisoluble. donde el aprendizaie vivencial de loa métodos se convierte para 

loa alumno a en una forma de conocimient.o interdisci~linario y 

multidisciplinario. Que lea permita la apropiación y transformación de si 

mismos v de su entorno; esta conceooión de loa métodos da llll!ar a una 

flexibilidad pecia!!ól!ica. desplaza la información memorística. rutinaria. y 

provee a loa alumnos de un con..iunto de destrezas Y de una concepeión 

totalizadora e interdeoondiente del mundo. mismo que conocen y transforman .. 

mediante aproximaciones sucesivas. en su movimiento tendencial y 

contratendencial. 

16 Plan Rector de Desarrollo Institucional. Op. cit. p. 41 
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Este modelo tambien abarca el dominio de los le~ies. Qua son 

concebidos como un herramienta da 'P0nsamianto. da BxPrasión y da comunicación. 

qua cumplan la función de codificar. y decodificar en forma intali~ible lo qua 

somos. lo que nos rodea. sus interrelaciones. etc. 

Su variedad y medios de exPresión son muv ~andes, así como loa 

ámbitos que P11eden cubrir. 

lle ahí que los len.<?Uaies no los reduzcamos al idioma materno o all'(Ún 

axtran.iero. e inclu.vamos el dominio de otras formas de eXPresión. muchas veces 

no verbales Y en otras IDUY elaboradas y abstractos. tales como la matemática, 

la física, la Química, la informática. el arte, el lenl(Ua.ie corPOral. etc. 

El mane.io de estos len.<?Uaies waibilita y desarrolla en nuestros 

educandos. maneras de atender. interactuar y exPresarae a la par Que abre el 

camino para ~inar formas de comunicación v exoreaión. aumentando aaí las 

'POsibilidadea de conocer. comprender y resolver problemas. 

lle esta manera desarrollamos una actitud critica en el alumno que le 

'PElrmite comprender los hechos en el tiemPQ y en el espacio. tal como ocurren 

en la realidad. lo que facilita la determinación de problemas y las pasibles 

soluciones. ea decir. penaar y actuar par cuenta propia. 

Tambien adquieren las herramientas que lea 'P0rmiten obtener la 

información v los conocimientos necesarios para aprender a aprender. y para 

aprender haciendo. característica tambien de los perfiles profesionales. lo 

cual para alcanzarlos en el SNIT se desarrolla cotidianamente la autoestima, 

respeto p0r la 'P0rsona. la comunidad a la cual servimos. y loa ecosistemas; la 

solidaridad. la libertad. la e.iemplaridad, el compromiso. la honestidad. la 

ubicación histórico social v ecolós;ica; en suma oracticamos valores 

universales a partir de los de loa cuales fomentamos la identidad nacional. Y 

el espíritu de justicia, i~ldad y democracia. 

En el marco de esos valores. el aprendizaie de los métodos se 

convierten en una forma de apropiación de loa conocimientos técnicos Y 

tecnoló~icoa, con una perspectiva humanista en la inveati~ación. y una actitud 

interdisciPlinaria y multidisciPlinaria. que incluye una visión donde se 

articula la totalidad y la especificidad. lo Que capacita a loa profesionistas 

para que conozcan el mundo y participen en su transformación. 
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Ratas cualidades. intem-adaa a los métodos, len.e:ua.iea y valorea. 

imprimen el sello indeleble a loa profesionistas formados en nuestro Sistema 

Nacional de Institutos Tecnolól'!icos. 

Rn lo referente a los planea y prom-amas de estudios da licenciatura 

estos expresan el perfil profesional planteado en loa diversos niveles de 

consulta v participación de la comunidad, la cual respande can calidad v 

eficiencia a las eXPectativaa sociales~ 

Así tambien estas articulan el Qué y el cómo de la educación. 

inte1trándose en una red de asisiatura secuenciales y relacionadas en un 

sistema de créditos académicas flexibles, Que permite a las estudiantes 

realizar su carrera en un número variable de periodos semestrales. construido 

en torno a: asi~turas en tronco común. asi.E!Ilaturas de tronco intermedio .. 

asi~turas de especialidad v asi~turas opcionales. 

Así. el estudiante tiene diversas alternativas para cursar, la 

carrera conforme a su ~royecto personal. siempre y cuando respete la secuencia 

reticular de las materias v las s~erenciaa de loa asesores académicos. 

Loa Pro~amas de estudio, se vertebran en torna a unidades de 

aprendizaie. donde se plantean las eatratel'!ias y medias de aPOya, las formas 

de evaluación. retroalimentación Que permitan aprendiza.ies siMificativos e 

intem-adorea en torna a valares, actitudes, conducta, habilidades, destrezas v 

conocimientoa. considerados como básicos para la formación. con lo cual 

lam-amas desarrollar la creatividad, el pensamiento diverl'!ente, el pensamiento 

conver~ente. y una comprensión teórica-práctica multiperspectiviata. capaz de 

convertir a nuestra educandos en Bl'!entee de cambio"." 

El modelo educativo de los Tecnalól'!icoa, tambien se caracteriza par 

su pertinencia. inte~idad. flexibilidad v pluralidad. 

La pertinencia, siMifica que loa aprendiza.iea pertenecen a la 

realidad del alumno. 

Con la intel'!ridad, se pretende tomar en cuenta para los 

aprendizaiea, todos las factores Que conforman la personalidad e interés del 

educanda. 

1? Catálogo General de loa Institutos ~ecnológicoa. Op. cit. p. 31 - 32 
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La flexibilidad, par su parte, simi.Hica Que loa perfiles 

Profesionales y servicios de a'POYO al entorno se adaptan a las condiciones 

re~ionales y locales de nuestros institutos, y a la realidad del maestro y del 

alumno. 

La pluralidad, esta íntimamente li~ada a la flexibilidad y la 

pertinencia de los aprendiza.isa, ya Que incluye tanto el saber científico, 

técnico y tecnoló~ico, como el wpular relacionándolos a fin de interpretar el 

entorno v el mundo en que se vive. 

Por otro lado., aún cuando no se concibe propiamente como principios 

peda~ó~icos en el modelo educativo ea imwrtante mencionar en este apartado lo 

referente al proceso de titulación, wa~ado, especialidades, maestrías y 

doctorados., como una información pertinente_ 

En cuanto al aspecto de la TITULACION, el modelo educativo contempla 

once opeionea para QUe aQuel alumno QUe haya concluido el total de créditos de 

lllla carrera; así mismo este proceso lo PUede realizar el alumno en cualQuier 

tecnoló~ico del sistema. 

En cuanto al POSGRAIXl. se instituye con la finalidad de consolidar 

aQuellaa áreas técnicas científicas v tecnoló~icaa, en donde el sistema cuenta 

va con un papel destacado en la sociedad. 

Así tambien, a trave~ del POSGRAOO, se busca formar loa recursos de 

alto nivel que se requiere., tanto para el sistema educativo como para los 

niveles Productivos de bienes v servicios. así mismo ~enerar. desarrollar. 

adaptar e innovar tecnolo~ías Que aumenten sisificativamente el desarrollo 

científico y tecnoló~ico del país. 

El POSGRAOO en los tecnoló~icos se concibe como un e,ie en la 

interrelación docencia-investil:'.tación., a través del mane,io de conocimientos 

teóricos y la realización de actividades de investi~ación científicas y 

tecnoló~icas en el área de interés nacional v re~ional. 

El sistema cuenta actualmente con siete oos~ados., impartidos en 

distintos institutos tecnoló~icos del país. 

ESPECIALIZACION. Los estudios de especialización están diri~idos a 

los profesionistas en e,iercicio v se estructuran con la finalidad de 
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prepararlos en un área determinada. capacitándolos en la solución de problemas 

específicos. estoa estudios se articulan conforme existe tma demanda 

comprobada, mediante un convenio entre el instituto tecnológico que lo va a 

ofrecer el sector o centro de trabaio interesado en loa especialistas. 

La duración de estos estudios es de un año, para obtener el titulo 

son dos máximo. 

MAESTRlA. El desarrollo de un proi;trama de maestría en los Institutos 

Tecnológicos obedece a las necesidades esoecificas del sector productivo, con 

quienes se establecen convenios· donde se concentran los perfiles, las líneas 

de investigación. el clan v el proi;trama de estudios corresoondientes. Estos 

últimos están estructurados en dos i;truoos de maestrías y tesis. El primero 

abarca todas las materias básicas y comunes cara todas las especialidades de 

la maestría. El sei;!Undo, abarca las materias típicas de la especialidad a las 

cuales oueden optar el alumno conforme a su provecto personal profesional. 

El tiemoo promedio para cursar la maestría es de dos años y basta 

cuatro cara obtener el oosi;trado. 

DOCTORADO. Se instituye en el instituto tecnológico solo cuando este 

cuenta con un oroi;trama de maestría en la misma disciplina. el dial'!nóstico de 

los sectores académicos y productivos, para conocer la demanda y la capacidad 

real de corresoonder a ella~ así mismo el clan y proi;trama de estudios. donde 

.se destaca las lineas de investigación. 

Los estudios de oosi;trado tienen como finalidad formar personal 

altamente capacitado cara oarticioar en la investigación y desarrollo 

científico y tecnológico. capaz de organizar y dirigir i;truoos de investigación 

con dominio pleno del área de su especialidad. 

El plan de estudio esta organizado par semestres y tiene como e.ie la 

realización de una inveati~ación, que conducirá al alumno a la intel!ración de 

su tesis doctoral.-

Actualmente el sistema de institutos tecnológicos cuenta con tres 

doctorados. 

A manera de reflexión respecto a este capítulo pensamos oue en los 

asoectoa pedagógicos oue se Plantean en los documentos oficiales oue tratan 
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del modelo educativo alternativo hace falta clarificar /,cual es la función y 

resooneabilidad del profesor ante la nueva práctica educativa que se prooone 

en el MEA?, /,cuál ea la función de la escuela?, /,cómo se concibe loa métodos Y 

técnicas de enseñanza?, ;.cómo se i:tenera el conocimiento de la ciencia?. etc. 

Estos aspectos se deben eXPlicitar claramente en el MEA para su mavor 

comprensión. Se abordan en el marco teórico del modelo de docencia de loa 

tecnoló~icoa (el cual se desarrolla en el capitulo si~iente). Sin embar~o. 

creemos que para su mayor comprensión deban estar ubicado y BXPlicados en este 

apartado. 

Esta oolítica educativa, principios filosóficos v pada~ó~icos, 

fundamentan loe tres e,ies en torno a los cuales se articulan loe servicios 

educativos que prestan y ofrecen loe institutos tecnoló~icos. 
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CAPITULO 3 

EL MODELO DE DOCENCIA DEL SISTEMA DE 

LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS. 

En el capítulo anterior hablamos de ciertos elementos que riP:en el 

modelo educativo alternativo del sistema de los Tecnoló¡¡icoa. lletas propanen 

una perspectiva distinta de la que venía siendo el modelo tradicionalista, 

tanto en lo conceptual como operativo o metodoló¡¡ico del quehacer educativo. 

Con ésta perspectiva. ló¡¡ico es pensar Que dichos elementos 

filosóficos, wlíticoe y ped&!ól!icoe del MEA, exigen una nueva visión de la 

educación ¡¡eneral. y de la manera como se conceptualice y operacionalice la 

docencia. 

Exil!e redefinir loa métodos de enseñanza. loa contenidos de 

aprendiza.is. loa procesos de evaluación. el conocimiento y la ciencia. los 

procesos del conocimiento. la formación de profesores. etc. 

Esta nueva conceptualización de docencia. derivada del Modelo 

Educativo Alternativo debe de repercutir en diversos aspectos del Proceso 

educativo tales como. el currículo. loa planea y prol!ramaa de estudio. loa 

medios educativos. las metodolol!íaa pedal!ól!icas v disciplinarias, y el diseño 

curricular en ¡¡eneral. 

De acuerdo con ello, se debe Plantear un aprendiza.le que considere 

al alumno como persona inte¡¡ral. oue lo coloque como centro de ¡¡ravedad del 

Proceso eneei!anza-aprendiza.ie • y no al maestro como sucedía en la educación 

tradicional. 

Asimismo la adquisición del conocimiento suwne la aprehensión de un 

saber Que se eleva Por encima de la simple memorización o información. Debe 

permitirle al estudiante la interi:>retación crítica y analítica de los hechos 

de su realidad, fundamentada. en los elementos teóricos y metodoló1ücos 
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derivados de los Procesos de análisis v síntesis v de la vinculación 

teórica-Práctica. 

En éste diseño en donde el alumno es centro se Plantea al educando 

como un ser social en donde lo que aprende debe ser producto de su 

interrelación con los demás, v con el entorno: en éste sentido se habla de 

aprendiza1es IU'UJ>alea Y ailótllificativos. 

Ahora bien. en la acción del profesor. y más específicamente 

horas-Profesor-frente a i:ttUPD. es donde se concreta cualquier modelo educativo 
o provecto peda~ó~ico. 

Aquí. hablamos del profesor v de su práctica docente: esto nos 

remite necesariamente al campe de la formación de profesores. en donde el 

Modelo Educativo Alternativo propene nuevos marcos tanto taórico como 

metodolói:!icos, loa cuales conforman el MODEIJJ DE DOCENCIA DE LOS INSTITUTOS 

TECNOUJGICOS. el cual eXPlicaremos a continuación. 

Para ello nos hemos apevado en tres documentos oficiales del Sistema 

de Institutos Tecnoló~icos, para hacer una síntesis de los elementos 

fundamentales que inte~an el marco teórico de dicho Modelo. a saber: 

concePCión de hombre, el Proceso de conocimiento. aPrendiza.ie aimificativo. 

conducta molar. el rol del alumno. el rol del profesor. el método. concepto de 

docencia. educación, práctica docente v formación docente. 

Cabe hacer mención. a manera de reflexión, que el marco teórico del 

modelo de docencia (MD) del Sistema Nacional de Institutos Tecnoló~icoa. se 

caracteriza como un modelo ecléctico va que para su conformación del marco 

teórico Y metodolóRico retoma las ideas de varios eruditos en la materia como 

son Jean Pi~et. José BleRer, Auaubel Y estudiosos mas contemPDráneoa como son 
Martininno Arredondo y G. Hialaret. entre otros. 

Asi par e.1emPlo. como hacemos alusión más ampliamente en el capitulo 

de conclusiones y proPUestaa, se aoova en Jean Pia¡;(et. para eXPlicar el 

Proceso de conocimiento; en la teoría conductista de la educación para efectos 

de evaluación v acreditación: en José Blei<er para desarrollar la conducta 

molar; en Auaubel para el aprendiza.ie siRnificativo. etc. 

Esta situación. lói:!icamente conlleva l'(randes v 1ttaves rePercusionee 
en la práctica docente. y POr ende. en loa profesores mismos como au.ietos y 
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ob.ietos del proceso de enseñanza-aprendiza.ie. Les crea confusión, caos. 

desconcierto. ante el reto e imrosibilidad de amal..:amar todas las ideas de 

dichos estudiosos Para desarrollar el Proceso educativo. ya que muchas de las 

veces dichas ideas son contradictorias entre si. 

Por ejemplo, en lo referente a la evaluación didáctica. el modelo de 

docencia aún sustenta elementos tanto teórico como metodolóRicos basados en 

la sistematización de la enseñanza conductista ) • reee a que el MKA se 

prorone nuevos enfoques, no nada mas a la evaluación sino al Proceso educativo 

en ¡¡eneral que se desarrolla en el sistema nacional de institutos 

tecnoló.1ücos. 

Esta Problemática se a11:t1diza aún mas en el aspecto operativo, cuando 

en la Práctica docente cotidiana. ( realidad curricular. lo instituyente ) se 

contraoone con lo instituido ( re..:lamentos, normas. POlíticas, etc ). 

Trataremos de clarificar un ooco mas este aspecto. En el TecnolóRico 

de Los Mochis afortunadamente existen Profesores que se inclinan oor hacer del 

Proceso ensefianza-aprendiza un proceso dialéctico de interrelación entre 

maestros-alumno, de compromiso y resoonsabilidad compartida. de considerar al 

alumno como su.Jeto activo. reflexivo y transformador del conocimiento y de la 

sociedad. de considerar al conocimiento no como al alRo estático Y acabado. 

sino como al..:o en constante reconstrucción Producto de la interrelación del 

su.lato con el ob.ieto de estudio; en fin. el Profesor ouede considerar muchos 

elementos Y eituaciones que lo caracterizan como un profesor con tendencias 

mas criticas Y renovadoras que tradicionalistas al quehacer educativo. y a la 
docencia en Particular. 

Sin embar..:o. el sistema educativo les exi..:e. oor e.iemplo. que 

acredite, que certifique los conocimientos de sus alumnos a través de un 

re..:lamento de evaluación va delineado, instituido oficialmente en el cual el 

profesor aai..:nará un número o una letra. Y es aquí. entre otras tantas 

circunstancias. en donde viene la contradicción entre lo que mencionábamos. lo 

instituyente y lo instituido, oor consii>:uiente cabría pre..:untarnos en esta 
manera de realizar la docencia ;, En dónde queda la conducta molar. el 
aprendiza.is si..:nificativo. el proceso de conocimiento como al..:o que se 

construye, el su.lato como una totalidad ( mente. cueroo y mundo externo ), el 

oaPBl del profesor como un facilitador. etc ... ? 
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Pero esta Problemática la retomaremos maa ampliamente en el capitulo 

de conclusiones y ProPueetas. Pasaremos ahora a exooner el marco teórico del 

modelo de docencia (MD) del Sistema Nacional de Institutos Tecnolódcos 

(SNIT). 

3.1 Marco teórico del modelo de docencia. 

3.1.1 ConcepclOn del hombre: 

La concePCión de hombre del MD tiene variaa características que lo 

delimitan. Kn éste se entiende al hombre como ... "una unidad biopsicoaocial. 

en proceso PBrmanente de inte11:raci6n (como especie v como individuo l en el 

sentido de que conforma BU mundo particular a través del con.iunto de 

relaciones sociales ... " . " 

Asi también. existe en un tiemPO v espacio determinado POr lo que ea 

un ser situado, con conciencia. parque en cuanto ser que conoce, ea consciente 

de ello Y caPaZ de cuestionar. reflexionar y trascender aquello que conoce, a 

través de sus relaciones con eus semejantes. Hn ésa interacción construye el 

conocimiento y es capaz de escribir y ser protaa:onista de BU historia y de 

traneformar el mundo. 

"En síntesis POdemos considerar al hombre como una totalidad 

inte11:rada. Producto histórico que transforma la naturaleza y en ése Proceso 

crea cultura v transforma su ProPia naturaleza; es un ser concreto social. que 

pertenece a una cultura, clase social. ideolo~ia. etc. v ea en esa pertenencia 

que inte~a su ser y personalidad "11 

3.1.2 Proceso de conocimiento, conducta molar, aprendizaje 

significativo: 

Para desarrollar v explicar éste PUnto el MD ae basa principalmente 

en Jean Piw;:et. en José Ble~er y en Ausubel. 

11 Rockwell, Elsie. Citado en Programa Nacional de Métodos Educativos. 

p.26 .. Idem. p. 28 
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El Prol'tt'ama Nacional de Métodos Educativos del SNIT. nos enuncia que 

el hombre ea un producto histórico que establece relaciones con su medio 

ambiente y con otros hombres para su subsistencia. 

En ésa relación" se determinan las necesidades humanas dentro de un 

contexto social-histórico determinado. El intento par satisfacer una necesidad 

ea el PUnto de partida en la Producción del conocimiento. Sin embarito una 

necesidad solo se satisface mediante la praxis"'º 

Considerándose a ésta como una acción reflexionada. Pensada 

teóricamente como producto de la eXPeriencia del au.ieto. Tal reflexión dará 

lu¡¡ar a una aiitnificación de su propia eXPeriencia la cual Permitirá nuevas 

consideraciones en un aeitundo momento de la reflexión teórica. 

Están indisolublemente liitadoa: Teoría-praxis-práctica. 

El hombre. visto aai. más oue aPlicador de las leyes y princiPioa 

Preestablecidos, debe de ser un conductor del conocimiento: par lo tanto el 

conocimiento no es all(o acabado. imPerfectible un cuerpa pasivo al oue el 

hombre se acerca. ni tampeco la adaptación del su.ieto per el ob.ieto en donde 

el Primero asume una POaición pasiva como ocurre en la teoría conductiata del 

aprendiza.ie. Por el contrario en éste marco teórico del MD se concibe al 

conocimiento " .•. no como un estado sino como un proceso en construcción 

Permanente, a partir de las interacciones desarrolladas entre el au.ieto y 

au.ieto de conocimiento" .:11 

lll objeto solo ea conocido en la medida en oue e au.ieto llella a 

act\llll' sobre él y esta acción ea incompatible con el carácter pasivo que el 

empirismo en l!rados diversos atribu.ve al conocimiento".•• 

Las interacciones determinan el Proceso de construcción del 

conocimiento en la búaqueda POr satisfacer una necesidad. y que ese 

conocimiento solo será válido en la medida en oue rePercuta en el contorno 

social (uso social). Y en el llrado en que satiafMa las necesidades del 

hombre: POr ello, se caracteriza el conocimiento como intencional . 

•• 

•• 

Oquiet, Paul. Citado en PNME. pag.29 

Pan~a, Margarita. Citado en PNMB. pág. 60 

Jean, Piaget. Citado en PNME. pág. 32 
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Sin embar¡;¡o, a manera de reflexión en la Práctica docente real. me 

refiero a lo latente a lo vivido en el Proceso educativo. el conocimiento no 

se construye . se da. y par otro lado. no se cumple lo oue se menciona de 

respander a las necesidades de los su.ietos (alumnos) PUBB son necesidades 

"elaborados" par el Profesor. oor los planes y pro~amas de estudio. no son 

necesidades oue sur.Jan de él (innatamente) como un ser participativo v 

creativo en su propio proceso de conocer. En la realidad todo está elaborado 

.todo está dicho; al alumno solo le resta "obedecer órdenes" de ouien "sí 

sabe". 

Ahora bien. en el documento de aoovo citado anteriormente. se hace 

alusión a la imoor'tancia oue reviste el hecho de clar'ificar' v eX?licar las 

leves internas oue operan en el su.Jeto cuando a-Prende. así dice: 

" Es necesario oue el Profesor ten¡;¡a claro cuáles son los principios 

psicoló1dcos Y pedal'(Ól'(icos oue fundamentan el proceso educativo para oue 

realice su función docente rescatando la raíz de su hacer"." 

P=a elló. el MD utiliza la aproximación l'(enética de Jean Pial'(et 

para eXPlicar la adouisición v el modelo del conocimiento como parte 

fundamental del proceso de aprendiza.is. 

Dentro de ésta aproximación se plantea oue el su.Jeto es capaz de 

crear v recrear el objeto de estudio. Es decir. aue es un "su.Jeto co¡;¡noscente 

en el Proceso de conocimiento no es al.<mien a ouien se le pueda imPrimir 

determinados contenidos sino que él J:!enera y or~aniza los conocimientos" . 24 

En ése sentido. el su.Jeto desarrollará el Proceso de aprendiza.is no 

par lo oue el Profesor le otorime. sino oor lo aue él construya a partir de 

sus propias estructuras o esauemaa. En esa contribución intervienen loa 

mecanismos de asimilación y acomodación. alr'ededor de tres factores: El 

entorno. la maduración y eouilibración. 

El documento técnico lo BX"Plica más claramente a través de Pia¡;¡et: 

l'NME. Op. Cit. pág. 32 

•• PNME. DGIT. comité de Métodos Educativos. SEP. 1903. pág. 30 
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"El Paao de un m-ado de menor conocimiento a uno más amplio no es 

ali!o que se da exteriormente al su.jeto. sino que se conetruve e inn>lica un 

-proceso. en el cual intervienen la relación del au.ieto con el medio (objeto) v 

el medio con el eu.ieto. es decir. en ésta dinámica el su.ieto cognoscente 

conetruve las herramientas intelectuales que le permite aProPiaree 

1moaoló1ücamente del ob.ieto par conocer a través de loa mecanismos de 

asimilación (aprehensión del ob.ieto de conocimiento POI.' los esquemas que va 

pasee el eu.ieto l v de acomodación. (modificación de ésos esquemas internos 

para adeCUa!.'las al nuevo conocimiento aprehendido). La actividad coanitiva se 

caracteriza POI.' el desequilibrio entre estos dos mecanismos (la asimilación v 

la acomodación) ante el cual suri<e una compensación dinámica que lleva al 

equilibrio (fruto de la actividad intelectual del su.ieto en reaPUeata a los 

"Problemas que Plantea la presencia de un nuevo objeto). 

Alrededor de este proceso intervienen tres factores: 

El entorno. que son las condiciones que rodean al su.ieto v que le 

ofrecen las POaibilidadea de contacto con el objeto a conocer v que a su vez 

condicionan la maduración. o sea el nivel de desarrollo del individuo. que 

determina BUB ooeibilidadee cognoscitivas de tal modo que la interacción 

eu.ieto-ob.ieto PI.leda efectuarse. El tercer factor. equilibración. preeupane el 

acto mediante el cual el eu.ieto estructura el conocimiento como resultado 

directo de BUB Propias acciones. las cuales se dan fundamentalmente dentro del 

Propio su.ieto más que como conocimientos provenientes de una fuente externa v 

que aPUntan a la construcción de nuevos conceptos o esquemas. continuándose 

así el -proceso de construcción d~l conocimiento. "2" 

L61<ico ea pensar que al llevar lo anterior eXPUeato a la "Práctica 

docente. se modifica radicalmente tanto la práctica misma como el concepto v 

el l'Ol del profesor como del alumno. así también como concebir al su.ieto 

(activo) capaz de construir el aprendizaie. éste último adquiere otra 

connotación muy distinta a la que se Planteara en la educación 

tradicionalista. es decir. va no ea un aprendizaie mecánico POr repetición. 

que se da exterior al eu.ieto. 

•• Documento Técnico para la elaboración de Plana" y Programa" de E"tudio 

elaborados por Unidades de Aprendizajes. DGIT-SEIT-SEP. México, 1903. pAg. 15 
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Retomando a José Bleiier el PNME define al aprendiza.le como "un 

Proceso de modificación de las estructuras internas del au.1eto oue manifiesta 

como modificación de Pautas de conducta y oue imPlican la personalidad". 21 

Si¡¡uiendo a Ble¡¡er y sobre ésta misma linea de conceptualización del 
aprendiza.le se presenta la noción de totalidad y se recupera el término de 

conducta dentro de un esouema eXPlicativo oue intenta recuperar. el problema 

de la conducta "frrunnentada" y parcializada. 

Aprender es el cambio de Pautas de conducta. 

Para Bleiter no PUede haber un aprendiza.ie oue repercuta solo en una 

parte de la personalidad del individuo. Por ello. concibe a éste último 

conformado en una totalidad la cual tiene tres áreas de eXPresión fenoménica: 
mente. cuerpo y mundo externo que es una totalidad inte¡¡rada. Kn ése sentido 

se entiende la conducta como "la totalidad de las reacciones del or¡¡anismo en 

una situación total". n 

Ka lo que Ble¡¡er llama la conducta molar "no wede aparecer nin¡¡ún 

fenómeno en all<Ulla de éstas tres áreas sin oue implique necesariamente a las 

otras dos" . 31 

Dentro de esta perspectiva del aprendiza.1e se retoma el aprendiza.le 

siPllificativo de Ausubel en el PNME. 

"Decimos que haY aprendiza.lea aümificativoa ai la tarea del 

aprendiza.le P\lede relacionarse. ea decir. ai un material nuevo se relaciona de 
modo no arbitrario sino sustancial con lo que alumno ya sabe. El Problema de 

la ai¡¡nificatividad ae deriva en lo que ea válido tanto Para el au.leto como 

para la aociedad an la que está inserto"." 

Ahora bien el MD en su marco teórico menciona a Bauleo en el sentido 

de que éete establece tres momentos esenciales en el aPrendiza.1e: 

1 
Bleger, Jooé. Citado en PNME. Op. Cit. pág. 40 • . , rdem. pág. dl 

21 Idem. pág. 41 

•• PNMl!l. Op. Cit. pág. 45 

37 



información, emoción y producción las cuales hay Que definir Piles constituyen 

su f1mdamento. 

Como consecuencia de éstas consideraciones teóricas el MD. en 

contraooaición con el aprendiza.le individual C au.ieto aislado. no intep;rado l. 
plantea la noción del aprendiza.le ¡¡rupal aoovándoae en Rafael Santovo y lo 

define como "proceso dinámico de interacciones v transformaciones. donde las 

situaciones nuevas se integran a las ya conocidas y resueltas. involucrando a 

la totalidad del l'tr\11'0. tanto en loa aspectos coimoacitivos. como en los 

afectivos y sociales."" 

El proceso de aPrendiza.ie QUe el MD nos Plantea. presuPOne ante todo 
la creación de conocimiento para resolver problemas. y reaolverloe a través de 

una acción reflexionada (praxis). lo cual implica la interacción con loa demás 

seres humanos y con el mund.o. 

Es oor eso QUe se integra la noción de que ".. . el acto de aprender 

se produce en Jtt'UPO. con los demás y no sobre los demás. Que par extensión se 

padria interpretar como 1m tipa de relaciones entre los profesores y los 

estudiantes Que se da en forma horizontal Y en 1m amplio proceso de 

com=icación en el cual ni.n.E!Uno tiene Preoonderancia sobre el otro. aún cuando 

aiitan planteándose las funciones de enseñantes Y aPrendientea pero dentro de 

una interrelación dialéctica. El aprendiza.le. y oor ende. el conocimiento. es 
producto de ambos. y condiciona a ambos"." 

El problema de la siitnificatividad del aprendiza.ie ae deriva de lo 

Que es válido tanto para el au.ieto. como PSra la sociedad en la Que está 

inserto. Por lo tanto. lo siitnificativo del aprendiza.is es condicionado par lo 

QUe se entiende PDr contexto social cultural determinado. 

3.1.3 El Método: 

El método peda1tóitico que se dif1mde en el SNIT a través del modelo 

educativo está constituido PDr tres elementos f1mdamentales:" 

" 
:n 

punto, 

Santoyo, Rafael. Citado e~ PNME. pág 45 

Chaboya, Manuel y Gonzalo Guajardo. Citado en PNME. op. Cit. pág 36 

El l'NME oe apoya en Remedi Eduardo y otroo autoreo para deoarrollar eote 
para mayor referencia veáae Remedi, Eduardo y otro a.. UN.AM-ENEPI. 
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CONTENIDO 

El método se va conatru.vendo en la interacción de éstos tres 

elementos a partir de las características de cada uno de ellos. y se ubica 

como mediador en el loi<ro del aprendiza.le. 

En la ruptura o negación de un conocimiento para Jlienerar uno nuevo. 
el método también interviene como facilitador. 

Siimiendo a Remedí el documento menciona que "no existe un método 

único. parque no existen verdades absolutas. aunque un cuerPO de conocimiento 

conte~a caracteristicas propias de su estructura. como son conceptos. 

conectados. princiPios Y teorías que permitan la sistematización de dichos 

conocimientos. 

El mismo Remedí (en cuanto a la organización del contenido) señala 

tres elementos a considerar con el fin de POaibilitar la estructuración 
co~oscitiva del alumno: generalidad (eXPlicar la más amplia variedad de 

fenómenos pasibles). estabilidad (POseer escasa i:>ermeabilidad a las 

modificaciones que PUedan sur¡¡¡ir del análisis de nuevos datos y lleJliUen a 

afectar la generalidad de su aplicación), Y claridad (describir una situación 

del modo máa conciso. eficiente y completo. 

Departamento de Pedagogia: Aportacioneo a la Didáctica de la Educación 

Superior". México 1978. p~g. 245. 
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La función del Profesor es Propiciar las reutae de aPrendiza.ie de 

acuerdo a las características del contenido en cuestión y de la estructura 

comoscitiva del alumno ".33 

El MD define la estructura comoscitiva como: afectos. 

actitudes. hábitos pensamientos y. en i:!eneral. a la manera en QUe el alumno 

interactúa con el mundo"_,. 

Otro elemento impartante del método es el alumno el cual ee le 

concibe como un su.ieto activo capaz de propaner. diferenciar. cuestionar. 

capaz de contribuir a la conformación de sus propias estructuras y de 

contribuir al conocimiento. 

En esa misma linea el docente ea considerado también un eu.ieto 

activo QUe participa en la construcción del conocimiento y no únicamente en la 

transformación de los hechos un su.ieto capaz de cuestionar su Propio 

contenido. en base a lo cual van a establecer las interrelaciones de 

profesor-alumno. Tiene la respaneabilidad de propiciar el deeeQuilibrio (del 

QUe habla Pia.E!et en el punto anterior) necesario para la i:!eneración de nuevos 

aprendizaiee o conocimientos sillllificativos para el alumno. 

"Si el conocimiento tiene sii:!nificado en una praxis social concreta 

entonces Podemos decir QUe se ha Qenerando un conocimiento. el cual se refleja 

en las acciones Que lleva a cabo el su.ieto ... "." 

3.n .4 EL ALUMNO: Concepto y rol 

Con antelación visualizamos ya ciertas características Que definen 

como es tanto el alumno como el profesor en el SNIT (o wr lo menos como 

pretende el sistema QUe sean ambos en el proceso educativo). 

Se considera que los estudiantes y los profesores son su.ietos Y 

protaQonistas del proceso educativo formal; con ello el MD trata de desterrar 

los roles estereotipados de Que "el Que sabe ensefía al Que no sabe" Y de Que 

ambos sean correswnsables directos del hecho educativo Y se comparta el 

33 Idem. 

.. PNME. Op. Cit. pág. 49 

PNME. op. Cit. pág. 50 
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traba.io Y la respansabilidad en el salón de clases. con base en ob.ietivos 

comunes. 

Sin embar~o la realidad concreta del profesor y el alumno en nuestro 

sistema educativo es muy diferente referente a lo estiP11lado en los discursos 

paliticos especificamente en lo que delimita el MD en su marco teórico. 

De eso se hace mención también en el PNME. a lo que refiere que aún cuando 

" ... se le pide que sea un alumno critico v creador. par otro lado. sin 

embar~o se le exi~e la aprehensión <le los conocimientos... en un lapso 

reducido. de tal manera que no se promueve el cueetionamiento Y las 

reflexiones de loe mismos en cuanto a su uso en la vida cotidiana... esa 

cotidianidad del su.ieto es l(eneralmente ne~ado e iimorado par la escuela: a 

cambio se le impane a este (alumno) otro tipa de cotidianidad a través del 

respeto al maestro v a la ciencia. a las autoridades y a las evaluaciones. en 

función de lo cual "debe conocer"." 

Esto como consecuencia desencadena en el proceso educativo 

relaciones de tipa horizontal Cautoridad-dewndencia) los cuales el alumno 

aprende a obedecer o callar. en detrimento de su capacidad creativa. crítica, 

transformadora. 

Por todo lo expuesto no es casual que en la mavoria de loe casos en 

el SNIT nos encontramos con alumnos pasivos. 

Ante ésta Problemática el MD ProPOne interrelaciones diferentes 

entre el docente v el alumno, con el fin de propiciar la participación de éste 

último en la determinación de actividades de su propio aPrendizaie v en ése 

sentido promover que los contenidos que arro,ia la escuela sean siimificativos 

Para el alumno en relación a su aplicación en la vida diaria. 

único) 

Como consecuencia, 

reepaneable de su 

funciones: 

... "al estudiante. como principal 

preparación. le correspanden las 

(aunque no 

ei~ientes 

- Participar en la or¡;i:anización. realización v evaluación de las 

actividades de aprendiza.le . 

•• J:dem. pág. S3 
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- Constituirse en una impartante fuente da información 'Pal'a el 

aprendiza.ie. de acuerdo a au propia eXPeriencia y a aus 

inveati.Jl:acionea. 

- Superar la relación de dependencia y J>aaividad que iteneralmente 

existe par parte de los estudiantes respecto a la información que ProPOrciona 

el docente, e.1ercer una actitud abierta y critica en base a su realización 

concreta v al conocimiento v práctica de métodos adecuados. 

Comprometerse en la aprehensión de loa contenidos de 

aprendiza.ie; ea decir, en la apropiación de un cuerpe de conocimientos 

(contenido de la disciplina en formación l. ooeato que ea el e.ie que determina 

su interacción en otras funciones ... " 

3.1.5. EL DOCENTE: concepto y rol. 

En relación al docente del SNIT éste tampeco eecapa de la :ima.lil:en de 

superhombre. omniPOtentc. ser perfecto. sin errores ... cualidades .. que le son 

otor¡¡adas POr la institución educativa a la que pertenece y par la sociedad. 

Se le ad.iudica un rodar total al l'trado de que se le ree1>0nsabiliza 

de la educación de loe menores y .ióvenee y sobre los cuales él tiene todo el 

derecho de marcar errores, dictar órdenes, .. dar conocimiento'". 

Se espera de él que eea un Profeeioniata actualizado. buen docente. 

comprensivo con sus alumnos. cumplido con las caritas burocráticas. 

disciplinado con la institución (reitlamentoa y normas) y que además sea un 

profesor inveati.Jl:ador. 

El maestro en ocasiones (muy a menudo) hace uso de ése roder que se 

le confiere para ocultar su ilittl.orancia v aeFt.Uir conserv!!ndo '' mi ata.tu.a" 

dentro de la institución 'Pal'a la cual labora y POr ende. 'Pal'a ae¡¡uir fiJ;(Urando 

ante sus alumnos como eer omniPOtente. El PNl1ll comenta, en ése sentido: "&eta 

situación. que además lo ~atifica, llenera un proceso de ocultamiento, 

enquiatamiento afectivo. de ena.1enaci6n. de desconocimiento a ei mismo. en la 

imPoeibilidad de asumirse. de reconocerse coreo persona con carencias, con 

conflictos no resueltos. con Posibilidad de sentir Preferencias Y rechazos, 

miedos. ineeltllridadea. tensiones. &ata ima¡¡en idealizada con que .iue1ta el 

rdem. p~g. 64- 65 
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docente va a producir finalmente un extrañamiento a la ~realidad social y 

respeto a si mismo que se va a traducir en la dificultad para comprenderse y 

adoptar una actitud autocrítica. 

Se le aisla de loe demás comP8fteroe; se le exime de la POsibilidad 

de participar en la toma de decisiones. de afrontar situaciones que requieren 

creatividad. se refuerza su ima.«en idealizada, su status. y su temor de 

eXPOnerae. a fallar. a eXPreaar lo que vive. a hacer el ridículo"." 

La pro-puesta que se hace en el documento para solucionar dicha 

problemática es que se conformen ln'UPOS de traba.io interdisciplinarios entre 

los profesores (academias POr e.iemplo) los cuales sean un espacio de su 

práctica docente y de superación académica y personal. 

Sobre ésa linea. en el MD. se le concibe al profesor como su.Jeto y 

ob.ieto del proceso de aprendizaie. capaz de construir el conocimiento. su.ieto 

con errores. defectos. frustraciones y asPiraciones. 

Ente con capacidad de aprender con sus alumnos inmersos en un mismo 

proceso educativo. 

Teniendo como prooosito el rompimiento de estereotipas como son la 

relación-maestro-alumno en el sentido de que uno sabe v el otro no. el Primero 

tiene autoridad sobre el se¡;mndo. etc. se oropane en el documento PNMll las 

aii:mientee funciones del profesor: 

- " Propiciar la comunicación y aprendiza.le siimificativo. 

- Promover la participación de todos los miembros de g;rupas tratando 

de evitar tanto el monopalio de la palabra o del trabaio POr unos cuantos 

alumnos. como la inactividad de loo demás. 

-Asesorar Y proPOrcionar información en determinados momentos. 

consciente de que la información ea la materia Prima del trabaio intelectual 

(sin embar¡¡o, esta información no debe Provenir siempre y únicamente del 

docente). 

- Posibilitar la interacción entre el estudiante y el ob.1eto de 

conocimiento en forma siimificativa para el alumno . 

.. Aguirre Loera, Maria Esther. Citado en PNME. pág. 55 - 56 
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-Facilitar las situaciones para que el apt'endiza.ie se Pt'oduzca de 

tal manera que ?et'mita el que el alumno critique loa contenidos y tt'aba.ie con 

ellos. 

- Evaluar al apt'endiza.ie vil!ilando la construcción del mismo, de 
acuerdo a los ob.ietivos Previstos. 

- Pr-omover el uso social del conocimiento en el alumno. en 

vinculación con la estructUt'a en la oue se encuentt'a inmet'eo. 

Participar en la revisión de loe planes de estudio v la 

elaboración de loe prol!ramae. así como en la detet"minación de sus necesidades 
de formación11

• 

3.1.6 DOCENCIA: 

En el capítulo dos del presente traba,io se eXPlica el modelo 

educativo alternativo (Ml!A) el cual se estructUt'a en el SNIT como su nombre lo 

indica. con el ob.letivo de .Proooner una alternativa metódica, sistemática. 

educativa a la crisis oue lól!icamente en el campa de la educación estaban 

viviendo loe institutos tecnoló~icos en la década de los eo·. referente a que 
el tioo de educación ous se impartía (conductista, tradicionalista) y los 

Productos oue de éstos se obtenía alumnos pasivos, adaptativos. ooco 

creativos. etc. l va no corresoondian a una sociedad acelerada v adelantada 
tanto en lo científico como tecnoló~ico, y que oor ello. exi~ía un nuevo tioo 

de alumno. de hombre para ser más concreto. 

Ea decir. un s~ieto comprometido con su historia, con él mismo y con 

la sociedad. creativo. critico, prooositivo. transformador. 

Como menciona el PNME " ... si se conviene en oue la educación en los 

tecnológicos es algo más oue adiestramiento puesto que debe de ser un proceso 

más amplio, una fot"mación humana concebida no sólo como provecto individual 

sino también concebir la formación del hombre como un provecto histórico 

social,'º tenemos entonces que es necesario una conceptualización de la 

docencia en una nueva perspectiva oue intenta dar respUesta v conl!ruencia a 

PNl'!E. Op. Cit. pág. 63-64 .. Diaz Barriga, Angel. Citado en PNMl!l. pág. 57 
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las interroRantes que surRen de la conformación del modelo educativo 
altérnativo". 41 

Ahora bien, PBra dar ésa nueva perspectiva a la docencia se retoman 
(en el MDl al~as consideraciones que sobre ella hacen principalmente 

Martiniano Arredondo y Mialáret Gastón. 

SiRUiéndolos el MD señala que la conceptualización de la docencia 

está condicionada par las relaciones entre ésta y el proceso educativo en su 

sentido más l(lobal en donde " ••. se contempla (la educación l como un fenómeno 
histórico social que siempre ha existido v que pUede entenderse como proceso 

de socialización de aculturación par la acción reciproca entre Reneraciones 

(.ióvenes Y adultos) ..• la educación también pUede ser entendida como el 
desarrollo de las patencialidadea de la persona humana y como la necesidad de 

nutrir de conocimientos al su.ieto .•. par otra parte la educación es un Proceso 

permanente que abarca a individuos de diferentes edades y en diferentes 
tiempas. 

SiRUiendo a Arredondo y de acuerdo con Mialaret la educación wede 

ser referida como institución, como resultado de una acción o como un 
'Proceso" a u 

Cuando hablamos de educación orRanizada. necesariamente hablamos de 
fines y propáaitoa. En éste sentido se entiende que " ... la docencia (al iRUal 

que la educación) ea un proceso or.1tanizado. intencional Y sistemático" . ., 

El concepto de docencia enl(loba el concepto de enseñanza con 

referencia a situaciones educativas a partir de los cuales se desarrolla el 

proceso Enaeñanza-Aprendiza.ie, las relaciones Maestro-alumno-institución. Y la 

acción educativa se concretiza en éstas relaciones en una cierta tecnolol(Ía. 

íla tecnolol(Ía se r·efiere a la utilización de laa técnicas, méLodos e 

instrumentos rero sin caer en el praronatismo, en su utilización acrítica Y 

" PNMl!l. Op. Cit. pág. 57 

Arredondo, Martiniano. Citado en PNME. Op. Cit. pág. 59 

•• rdem. En el PNMl!l se hace la aclaración que para mejor claridad de éste 

apartado en vez de emplear la educación organizada intencional y ~i~temática, 

como lo plantea Arredondo ae emplea el término proceso 
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desmedida; POr lo contrario, ae debe de hacer uso de la inatrumentalidad pero 

con una perspectiva o fundamentación teórica-científica). 

Otro elemento que se mane.ia en PNME referente a la docencia, ea la 

Práctica docente v nos menciona que está última ae inserta en la problemática 

del aprendiza.ie v en el contenido ¡;;lobal de la docencia. 

Asimismo se considera a la práctica docente como el quehacer 

concreto de los au.ietos involucrados en el proceso de aprendiza.ie v en 

interrelación dialéctica con la reflexión teórica. colocándola así en un 
proceso de transformación conetante en búsqueda de la siimificatividad del 
aprendiza.i e. 

Sin embari;to aún cuando hava como ob.ietivo esa búsqueda de lo 

siimificativo, loa profesores sii:ruen reproduciendo consciente o 

inconscientemente valores v patrones socioculturales predominantes como aon la 

PBsividad, la dependencia v el excesivo prai;tmatismo, elementos que deben ser 

reconocidos v analizados par loa au.ietoa v aer realizados o aceptados en forma 

consciente V critica via la reflexión critica. 

Ahora bien, la práctica docente innovadora implica la 

instrumentalidad, no la deshecha. La intei:rra como una forma de 

operacionalizar en la acción loa Procesos de interrelación entre loa au.ietoa Y 

el ob.ieto de estudio. 

Aai en el modelo de docencia se aprecia un elemento común tanto para 

la docencia como para su dimensión concreta que ea la práctica docente: la 

intencionalidad. 

En éste sentido Para caracterizar a la práctica docente se utilizan 
las dimensiones de docencia señaladas par Arredondo: ·· •.. la práctica docente 

es intencional; que implica un con.iunto de interrelaciones entre los su.ietoa 

involucrados en el proceso de aprendiza.ie: que se da en ciertas circunstancias 

v oue ea una actividad instrumental" " 

Respecto a la intencionalidad. el documento de apavo refiere oue 

esta dada par loe fines educativos aue procura fines, metas. praJXisítos, aue 

confifó!Uran un provecto docente curricular en el cual de forma ori;:anizada 

.. Arredondo citado en PNME. op. Cit. pág. 18 

46 



sistemática y coiutruente se establece el para qué del esfuerzo académico. lo 

cual da un sentido a la "Práctica docente. 

Respecto a las interrelaciones de los au.1etoa involucrados en el 

proceso de aprendiza.le se plantea en el documento desde la wrepectiva del 

trabaio ln'llPBl. es decir. se Pretende auwrar la concePCión de individuos 

aislados, unos enaefíando v otros aprendiendo. Se pretende ba.io la línea de un 

Provecto curricular-docente en donde loa aawctoa individuales de cada miembro 

del Jn'UPD (profesores. estudiantes. l<I'UPOa académicos v la institución) 

constituven el material básico que .iunto con la información mane.iada en el 

Proceso ¡¡rupal, permita modificar laa formas de pensar v de sentir (esquemas 

referenciales de loa au.ietos. como resultado del aprendiza.le ln'UPBll. 

Así como el hombre ea un aer circunstanciado y fechado. la práctica 

docente, al ii;rual que la docencia v la educación. también se da en un 

determinado tiemPO. balo determinadas circunstancias y condiciones laa cuales 

determinan su efectividad v eficiencia de sus resultados (aprendiza.ies); 

concretamente laa condiciones histórico-sociales que condicionan a la docencia 

determinará aua resultados. 

Para la consecución de aua fines la práctica docente requiere de la 

utilización de técnicas. metodoloi<:iaa. medios. recursos e instalaciones loa 

cuales se ari<:anizan v sistematizan la interrelación del au.ieto con el ob.ieto 

de estudio. 

A ésto el MD le llama el carácter inatrul!lental de la práctica 

docente el cual "no debe de reducirse al aula. debe de trascender a loa 

talleres v laboratorios; a las prácticas profesionales; al servicio social; a 

las actividades de aprendiza.is. Esto parque la instrumentación no se wede 

realizar en forma aislada v fraronentada. desli~ada de las intenciones v de las 

interrelaciones de los au.ietoa; v de las circunstancias en que se da la 

práctica docente ... la instrumentación debe permitir una mavor coherencia v 

conin-uencia del esfuerzo académico. centrado en un provecto curricular 

determinado"~ 4 '° 

Con tal perspectiva v características la docencia en los institutos 

tecnoló¡¡icos se concibe como un Proceso durante el cual el estudiante con la 

" PNMl!l, Op. Cit. páq 21 
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avuda del llrofeaor y facilitador. buaca adquirir no sólo loa contenidos y 

resultados del saber humano sino llrincipaJ.mente aua objetivos y aua métodos de 

tal manera. que a través de un e.iercicio continuo de análisis y ainteaia Y 

una adecuada con.iW!ación de teoría y llráctica, lol(I'en con.iuntamente un mejor 

dominio de la técnica y la ciencia. 

'"La docencia como llroceao ea oorfectible. y POr ello debe buscar 

continuamente mejorar mediante el allrovechamiento y uao de todos loa recursos 

diaroniblea entre loa que ae deben considerar con eaoocial atención. basados 
sólidamente en la inveati~ación educativa y un llroceao de evaluación 

permanente. loa ai~ientea aallectoa: 

- Planeación curricular 

- La BUller iaión académica 

- El uso de materiales didácticos 

- El aPOYO académico a docentes 

- La asesoría de todo tiro a estudiantes 

- Loa sistemas de coordinación y comunicación entre quienes tienen 
la rearonaabilidad de la docencia 

La formación. calla.citación. actualización y desarrollo del 

personal académico. 

La búsqueda de métodos óptimos de enseñanza y evaluación. 

- La normatividad y re~lamentación clara y eficiente 

- La atención a estudiante en lo que a servicios escolares y 
estudiantes se refiere 

- La información adecuada orortuna 

- La creación de excelente clima académico 

- El reforzamiento y actualización constante 

El reforzamiento y actualización constante de materiales 

informativos y bibliográficos. 

- Investi~ación educativa y científica'"•• 
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De lo anterior se conclUYe Que la docencia: 

- " No ea una simple comunicación del saber 

- lle un 'Proceso mediante el cual el estudiante. con la avuda de el 

'Profesor como facilitador. debe adQuirir no sólo loa contenidos y resultados 

del saber sino 'Principalmente sus objetivos y sus métodos. 

- Es un proceso. mediante el cual el estudiante debe adQuirir una 

actitud critica y creadora QUe lo lleve a un mejor dominio de la ciencia y de 

la técnica. 

Debe 'Propiciar Que el aprendizaie sea un 'Proceso de análisis de 

loa valorea implicados en loa contenidos coimoacitivoa y metodolól'!icos de la 

ciencia v de la técnica 

- Debe 'Propiciar la universalización y no la Parcialización del 

conocimiento 

- Debe 'Propiciar un sostenido y continuo proceso de construcción y 

recreación del conocimiento''_'' 

3.1. 7 FORMACIÓN DOCENTE. (FO) 

Hablar de la práctica docente como una dimensión concreta de la 

docencia nos remite necesariamente al camPO de la formación de Profesores. 

A nivel nacional se ha analizado la problemática de la FD via 

encuentros. foros. seminarios referente a au estado actual de decadencia y 

crisis. ll.1em'Plo de ello. entre muchísimos otros. son loa altos indices de 

re'Probación Y deserción escolar. la ba.1a calidad educativa en todos los 

niveleo escolares. la wca o deficiente J;L'ai:>at'ación de nuestros eRreeadoe. 

etc. Problemática en la oue los institutos tecnológicos no son la excePCión. 

En dichos foros o encuestas oue se han hecho a nivel nacional 

eXProfeao Para abordar el campe de la formación docente CFDl se menciona con 

vehemencia oue loa 'Pl"Ol'!ramas de formación docente ea una tarea 

deacontextualizada tanto de loa su.ietoa (profesores) al no tomar en cuenta 

Plan Rector de Deooarrollo Inotitucional. Op. Cit. pág. 82 - 83 

47 rdem. 
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eXPerienciaa de éstos últimos aua intereses •. frustraciones .• ·anhelos; como de 

loa fines institucionales 

creados. 

y sociales Piira los oue fueron proaramados o 

El PNME en la 'Pál!. 23 menciona al respecto que en los institutos 

tecnoló¡¡icos " • • • los proin-amas de FD en la mavoria de loa casos. se han 

convertido en mecanismos reproductores de una práctica docente mecánica Y 

acrítica. que condicionan un cierto tipa de relaciones verticales de 
dependencia y pasividad entre loe participantes en el proceso de aprendiza.is. 

lo que limita y obstaculiza cualquier esfuerzo par lograr una mayor 

si1U1ificatividad en el aprendiza.is v un me.loramiento en la Práctica docente"" 
••. Por otro lado la FO también enfrenta diefuncionalidades en su proPio seno 

en la medida en que se contrapane a la circunstancias histórico-sociales de la 

misma práctica docente. al contexto institucional que plantea intenciones 

que son contrarios a los fines de la FD o a las eXPectativaa de los 
mismos profesores. Esto procede Precisamente par oue loa Programas de 

Formación Docente (PFD) dejan de lado para su estructuración y evaluación. 

todos estos elementos. 

De esta manera. "la formación docente es una orientación 
instrumental de aplicación de modelos tecnoló~icos educativos a.ienos. concibe 

al docente como un utilizador-aPlicador de recursos tecnoló1ticos. y par lo 

tanto. un mediador entre los suPUestos valor·es y actitudinales que promueve 

la tecnoloaia utilizada. y las relaciones entre los su.ietos que se dan en la 

situación educativa... Pera los su.ietos involucrados en el proceso de 

aprendiza.ie. se convierten en objetos de la tecnolo~ía educativa utilizada 

balo esta orientación, par lo cual sur~en, las disfuncionalidades con respecto 
a la realidad educativa. demuestra su ineficacia e ineficiencia en la 

resolución de los problemas educativos prioritarios. 

Estas contradicciones abren paso para la formulación de proPUestas 

alternativas en la formación de profesores. en una linea de innovación v 

cambio educativo. vinculadas con los procesos de superación académica para el 
me.loramiento intein-al de la Práctica docente".•• 

.. 

.. PNME. Op. Cit. pág. 23 

PNME, Op. Cit. pág. 24-25 
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Acorde con ello se plantea la formación de Profesores como un campe 

de tareas educativas estrechamente relacionadas a otros procesos educativos, a 

la caracterización del sector educativo en au con.iunto Y a otros procesos 

sociales comple.1os que lo influven y determinan. 

De los anterior se desprende que ".. . La formación de profesores no 

es un ámbito aislado ni neutro, tiene que ver muv directamente con las 
concepeiones que ae tiene de la educación con las relaciones de ésta con otros 
procesos sociales y con el modo en que se ha or¡;¡anizado el sector educativo 

para au financiamiento. Se vincula también cercanamente con la necesidad de 
recursos humanos para el reía en ¡;teneral Y para la educación en particular, 

con las teorizaciones pelíticas y procedimientos nacionales para la formación 

de profesioniatas, con el financiamiento v ¡;¡asto p(iblico en la educación Y con 

la promoción y énfasis que se dé a la creación de nuevos conocimientos o a la 

reproducción de modelos ¡;¡enerados en otros contextos Y con otras finalidades: 

así se vislumbra la vinculación estrecha entre educación-economía-pelítica la 

cual ha orientado e incluso determinado la orientación de los prol'(l'amas de 
formación de docentesº __ !.o 

Ahora bien. en el sentido de dar un i;tiro distinto a los modelos 

tecnócratas se plantea un nuevo enfoque a la formación docente en los 

tecnolól'ticos y para ello. es fundamental crear nuevos marcos tanto teóricos 

como metodolól'ticoa y contextualizarlo históricamente. ea necesario establecer 
sus ob.1etivos Y aua limites pero ésto como producto de una tarea que como 

l'(l'UPQ e.ierzan los profesores teniendo como base la interdiaciplinariedad Y la 

investil'tación participativa dándole un valor a au eXPeriencia tanto 

disciplinaria como docente. 

Referente a éste nuevo enfoque a la formación docente el plan rector 

de desarrollo institucional ( PREDITTl comenta: " •.. Se hace presente también 

la necesidad de vincular las acciones a marcos teóricos, sólidos y coherentes. 
a una cierta filosofía. principios, fines, orientaciones pedai;tól'ticas y 
metodolói;ticaa oue permitan una visión i;tlobal Y procesal de la realidad. 

Debe considerarse también la articulación Y revisión continua entre 

método Y objeto de conocimiento. con el fin de no disociar contenido Y método 

'º Plan Rector de Desarrollo Institucional. Op. Cit. pAg. 89 
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Y la.formación diaciplinariay la de contenido pe~ói:tico-didáctico y no caer 

en acciones P\ll'amente tecnócratas e instrumentales. 

Aai miamo la formación docente y la Práctica cotidiana del Profesor 

con la problemática institucional y social y de la inveatij(ación con la 

docencia deben de vincularse estrechamente con loa prol{I'amaa formativos. 

Desde éste Ptlilto de vista, la formación de profesores debe de buscar 

una preparación ~lobal oue permita vincular la práctica con la investi~aoión, 

en una determinación recíproca, y la instrumentación dada oor la naturaleza 

del contenido disciplinario, ubicado todo en un contexto social, histórico e 

institucional determinado. 

Se pretende en lo ¡;¡eneral oue el docente de.ie de ser un "transmisor" 

acrítico del conocimiento para convertirse en un facilitador de la aprehensión 

del mismo en forma consciente crítica y creativa. a través de la confrontación 

reflexiva de su práctica cotidiana en el aula con loa Procesos más j(enerales 
de la sociedad (procesos macroeducativoa. económicos. ooliticos, etc.) 

Lo anterior deberá considerarse en la definición del perfil docente 
Y del diseño del currículo aai como loa prol!I'amaa de estudio a aplicarse para 
la formación de profesores"." 

Eate marco teórico del modelo de docencia del SNIT es uno de 

nuestros criterios de comPB.rabilidad en este traba.io de investii:tación; el otro 

ea el marco teórico-conceptual de loa profesores del ITU1. 

Por ello consideramos muv imoortante dar a conocer lo oficial. lo 

instituido a través de laa citas textuales oue se incluven en este capitulo. 

La realidad es que en el SNIT hace falta U."19. Planeación. 
coordinación. realización y evaluación de acciones oue conlleven a operar el 

marco teórico con aua fundamentos v principios. En una palabra, la práctica 

educativa oue se desarrolla en los Tecnoló~icos, y particularmente en el 

Tecnolói:tico de Loa Mochis ( como rodemos apreciar en el si®iente análisis 

comparativo ) no tiene como basamento el marco teórico aludido. 

Esta práctica se sustenta en las distintas apreciaciones 
(sub.ietivas) oue tienen los profesores resoocto a la manera de concebir y 

:rdem. pág. 93 

52 



hacer la educación, como producto de au propia formación. lo cual oormaa y 

diri~e el proceso educativo del cual ellos son ejecutores. 

Como consecuencia. tenemos una práctica educativa intuitiva Y 

pr~tica, unos alumnos pasivos. una formación docente desarticulada del 

contexto social e institucional y un tiPO de profesor tradicionalista; 

caracterizaciones QUe se contrapenen con lo QUe delimita el marco teórico del 

modelo de docencia de loa institutos tecnoló~icos. 

Ahora pasaremos a eXPOner en el próximo capitulo el Pro.ln'ama de 

formación docente el cual se conformó desde 1984 sobre los elementos teóricos 

mencionados en el capítulo anterior. 
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1 

CAPITULO 4 

PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE 

En este capítulo presentamos el PROGRAMA OFICIAL DE FORMACION 

DOCENTE DE UlS INSTITUTOS TECNOLOGICOS. Se abordan sus ob,ietivos. 
características y estructura contemplando aus tres módulos: Inducción, 
desarrollo permanente y el·de especialización. 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

"Propiciar un Proceso de formación permanente en la Planta de 

docentes a partir de elementos teóricos. metodoló1ticos v operativos oue 

permitan la reflexión y solución de Problemas de su Práctica. 

4.2. Caracterlsticas: 

A). Su característica principal consiste en ser un modelo dinámico. 

oue permite la evolución del proceso de formación de acuerdo a las condiciones 

v necesidades de cada tecnoló1tico. 

B) . Pretende también establecer conJtrUencias entre las 

características contextuales del sistema de tecnoló1ticos v los conceptos del 
marco teórico. 

C). Es flexible. en cuanto a oue 
calendario oue considere pertinente cada 

or1tanización v administración. 

4.3 Estructura: 

permite llevarse a cabo en el 

tecnoló1tico. de acuerdo a su 

Está conformado wr tres módulos: inducción. desarrollo y 

especialización. Estos módulos contienen elementos teóricos. metodoló1ticoa e 
instrumentales oue Prownemos en temas p;eneralea. a partir de los cuales cada 

tecnoló1tico puede propaner contenidos específicos para trabaiar. así como su 

secuencia y manera de deaarI'ollo (talleI'es. seminarios. asesoI'ías. curaos. 

etc. ), de acuel'Cio a sus necesidades y condiciones. Ello implica el desarrollo 
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de actividades a nivel local. como son: realización de investi~aciones. 

elaboración de materiales. establecimiento de mecanismos a nivel nacional. que 
describiremos pasteriormente en otros re~lones del pro~ama nacional. 

El pro~ama proPone el desarrollo de los módulos de la si®iente 

manera: 

4.3.1 Modulo de inducción 

OBJETIVO GENERAL: 

Proparcionar los elementos teóricos e instrumentales básicos que 

permitan una inte~ración del docente con la institución. a partir del 

conocimiento del modelo educativo que sustenta el Sistema de Institutos 

Tecnoló~icos v la identificación de loa elementos en que se ubica el ejercicio 

de la docencia. 

OBJETIVOS ESPECIFiffiS: 

Que el docente: 

Reconozca las características Y ras~os particulares de la 

institución educativa a la que pertenece. 

- Considere la docencia como una labor formativa que tiene la 

Posibilidad de ser sistematizada para facilitar su ejercicio. 

- Utilice técnicas. Procedimientos v recursos necesarios Para el 
lo~o de aprendiza.ies ai1<nificativoa. 

Establezca ob.ietivos de aprendiza.ies corutruentes con las 
necesidades sociales. en vinculación con la institución y las características 

del alumno con que traba.la. 

- Identifioue diversas formas de evaluar los objetivos establecidos. 

Contiene la información ~eneral del sistema y la identificación de 

los elementos oue determinan la Práctica docente. en base a los lineamientos 
señalados anteriormente en el marco teórico. 

Para lo~ar lo Primero. deberá conocer toda la información 

correspandiente al Sistema Nacional de Institutos Tecnoló~icos como es: 

- Antecedentes históricos 
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- Marco filosófico 

- Ob.ietivos 

- Re~lamentos 

- Modelo educativo 

Para el lo¡¡ro del sel'(Undo as-pecto se Prownen los si.llUientes 

contenidos: 

- Introducción a las teorias del conocimiento en la educación. 

- Pa-pel del su.ieto y del ob.ieto del conocimiento en las diferentes 

corrientes educativas. 

- Comunicación educativa: 

* Teorias de la comunicación 

* Procesos v aspectos de la comunicación 

* Clasificación v uso de los medios 

- Psicología educativa: 

* Concepto de la conducta en las diferentes corrientes 

educativas. 

* Concepto de aprendizaie en las di7ersas corrientes educativas. 

* Teorías curriculares 

Evaluación: 

Se su~ieren las si~ientes actividades: 

A) Re~istro v archivo de Profesores inscritos al proln'ama con 
se.Q;Uimiento. 

B) Elaboración de materiales impresos que permitan rei:tiatrar el 

proceso del docente. 

Cl Evaluación del material de registro v del material de awvo. 

Dl Evaluación de las actividades realizadas Para llevar a cabo el 

módulo. 
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4.3.2 MOdulo de desarrollo permanente. 

OBJETIVO GENERAL: 

Prowrcionar los elementos teóricos y metodológicos de la educación 

que le permitan al maestro reflexionar críticamente sobre su Práctica docente 
y ofrecer alternativas a la misma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el docente: 

- Construya una reflexión teorética a partir de elementos que le 

permitan leer eu Práctica. 

- Interactúe con sus alumnos en relación a su Proceso de aPrendiza.1e 

Y con otros ámbitos de au formación intearal. 

- Se inteare en el Proceso de inveatil(ación Y desarrollo de planea 
académicos participando en el proceso de innovación académica de au propio 

tecnoló1üco. 

Estrategia de Traba.lo: 

- Interdisciplinariedad. 

Areaa: 

- Pedal'togía. 

* EPiatemología (teoría del conocimiento) de la didáctica. 

* Diseño curricular. 

* Instrumentación didáctica. 

* Evaluación educativa. 

* Planeación educativa. 

- Filosofía de la educación. 

* Concepto de hombre. 

* Concepto de sociedad. 

* Concepto de mundo. 
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México. 

técnica. 

*Fines.de la educación. 

- Historia de la educación en México. 

* Contexto POlitico y socioeconómico de la educación técnica en 

* Problemas de la educación técnica en México. 

* Alternativas de la solución a los Problemas de la educación 

- Psicolo~ia educativa. 

* Teorias del aprendiza.ie. 

* Teorias de 11I'UPO. 

- Sociolo~ia de la educación. 

* Corrientes de interpretación. 

* Educación Y sociedad. 

- Comunicación educativa. 

* Métodos de comunicación educativa. 

* Instrumentos de investiaación. 

* Papel del investi~ador. 

Evaluación: 

Se su.<tieren las ai~ientea actividades: 

A) Autocvalue.ción. 

Bl Determinación de criterios de evaluación docente. elaborados POr 

loa miamos docentes con participación con la oficina de métodos educativos. 

Cl Elaboración de Provectos de investiaación educativa en au área 
académica. 
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4.3.3 Módulo de especialización 

OBJETIVO GENERAL: 

Propiciar acciones de inveati¡¡ación per parte de loa docentes; c,a, 

Partir de au Práctica educativa y de un traba.io interdisciplinario,- con el fin 

de 11enerar una didáctica especifica de su especialidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Desarrollar métodos de enaeffanza. 

correspendan al área de su conocimiento. 

cuvas caracteriaticas 

- Realizar inveatie:acionea sobre los problemas aue ae presentan en 

su práctica docente, en la institución donde labora. 

- Apeyar las actividades de aaeaoria académica tanto para sus 

comP!ÚÍeros docentes de otras áreas como para alumnos. 

Participar en e:ruPOs con características formativas e 

interdiaciPlinarias. 

Areas: 

Las áreas aue se swiieren son: 

- Historia de la ciencias Y de la disciplina. 

- Filoaof ia de las ciencias v de la disciplina. 

- KPistemolo11ia: 

*KPistemoloe:ía de las ciencias naturales 

*Kpistemolo¡¡ia de las ciencias sociales 

*EPiatemolo11ia de la disciplina 

- Métodos de enseñanza de la disciplina 

Evaluación: 

Se su.dere: 

A) Que éstas áreas se traba.ien primeramente con docentes aue 

imparten la misma materia. o similares oue corresoondan a un mismo campe de 

conocimiento. 
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B) Que una vez realizado éste traba.lo. se analicen en ltt'll'POB de 

traba.lo con participantes de áreas diferentes. 

C) Que los eQuiPOs de trabaio elaboren. a partir de sus discusiones. 

informes QUe permitan realizar un seguimiento. principalmente POr ellos 

mismos. 

Estas actividades Que se sugieren tienden Primordialmente al 

aprovechamiento de las estructuras de trabaio va existentes en los 

tecnoló1ücos (academias u otras l. o bien Que tienen Que conformarse."." 

Este es en si el PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE del Sistema de 

Institutos Tecnológicos el cual. su implantación. difusión v 

operacionalización está a cargo (POr funciones). al Departamento de Desarrollo 

Académico a través de la oficina de Métodos Educativos de cada uno de loa 

Tecnolói;(icos. 

Cabe hacer la alusión. Que éste programa solo existe en lo formal, 

en el campe de lo instituido POrQue a nivel tecnológicos. vía estudios 

diagnósticos hechos POr la DGIT. se ha comprobado Que cada tecnológico realiza 

v organiza las actividades de FD teniendo como base las necesidades sentidas y 

reales de los profesores. Esto sucede en el me.ior de los casos; sin embargo. 

se llega al punto de Que la FD se determina atrás de un escritorio. sin 

contemplar ni las necesidades. ni mucho menos el programa oficial de FD. En 

éste sentido, está determinada POr las decisiones de los subdirectores 

académicos o administrativos. el personal de métodos educativos. etc. 

En conclusión, no existe en lo real un Programa de FD en el SNIT 

cada Tecnolói;(ico hace lo QUe cree necesario de acuerdo a sus condiciones. 

tanto de personal calificado como de infraestructura institucional en lo 

general. 

u Programa Nacional de Métodos Educativos. Op. Cit'. P• 1 - 0 
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CAPITULO 6 

METODO COMPARATIVO 

G.1 Consideraciones sobrG la educación comparada y ol método 

comparativo: 

Al iniciar éste capítulo es necesario de.iar claro al=as 

consideraciones imPOrtantee respecto al método comparativo (m.c. ). 

Una m-an limitante que tuvimos para formarnos una idea precisa del 

m.c. ea la escasa bibliom-afía existente sobre la temática; sin embargo, con 

lo POCO de material que encontramos, creemos que cumple lo básico y esencial 

para realizar éste estudio. 

El m.c. tiene su raíz y esencia en la educación comparada, o como 

al=os autores la denominan: peda~o~ía comparada, ciencia comparada de la 

educación, etc .. 

" La pedagogía comparada se encuadra en el ámbito de las ciencias de 

la educación y eu ob.ietivo Principal son loe sistemas educativos actuales, que 

estudia mediante la utilización primordial del método comparativo"." 

La educación comparada (e.e.) ha venido avanzando y perfeccionándose 

a través de loe años, desde sus orígenes en el siglo XVIII... "con su 

iniciador MARC ANTOINE JULLIEN DE PARIS con su obra de 1817: Esquiase d'un 

ouvrage sur l' education compareé, . . . hasta los ilustres comparatiataa de 

nuestro si1üo: Kandel. Hans. Schneider, Reselló". " 

Aunada con la e.e.. el método comparativo también ha venido 

perfeccionándose respecto al uso de la metodolo~ia. PrinciPalmente. Referente 

a ésta última, ea el problema más serio que ha tenido que enfrentar la e.e. va 

que existen distintos enfoques que la abordan. unos de tiPO meramente técnico 

(la reducen a la utilización de métodos. técnicas e instrumentos de traba.io) 

•• Diccionario de las Ciencias de la Educación, A-M. Ed. Nuteaa. Diagonal 

Santillana, México. 1994. P. 494-485. 

•• Idem. 
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Y. otros de carácter POlítico e incluso ideolóidco. QUecmencionan Que .el hecho 

de seleccionar una metodología ya imPlica una WBición: ideolóí;!ica; ea decir. 

no PUede haber conocimientos neutros. 

Todos estos problemas de la e.e. se conatitu.ven per la relativa 

imprecisión y POr la complejidad de su propio objeto de estudio: loa aiatemaa 

educativos. 

Por otro lado. si bien es cierto Que el estudio comparativo Que en 

éstos momentos nos ocupa. no PUede decirse Que es un estudio amplio. es decir. 

de un sistema educativo global. sino Que nuestro universo fué una institución 

educativa (instituto tecnológico de los Mochis). con sus Profesores (79). en 

una determinada zona geo~áfica (Loa Mochis. Sin. l. en un contexto pelítico. 

social Y económico particular; per ello. este estudio es comparativo con su 

claaif icación de ser un estudio de área 

Aún asi. amalgames las etapas Que comprenden un estudio comparativo 

a ~an escala. como son: 

1) DESCRIPCION Y REUNION DE HECHOS PEDAGOGICOS (damos a conocer en 

éste trabaio de investigación loa conceptos (tal cual) Que los profesores del 

instituto tecnológico de loa Mochis (ITlli) tienen sobre educación. hombre. 

aprendizaie Y docencia (abstraídos del instrumento encuesta escrita). 

21 INTERPRETACION Y ANALISIS de loa conceptos abordados POr los 

Profesores del ITIM. Esta interpretación v análisis la hicimos desde 

diferentes enfoQuea (psicológicos y pedagógicos, principalmente). 

3) YUXTAPOSICION. El ob.ietivo de ésta etapa ea determinar analogías 

Y diferencias entre loa conceptos abordados (educación. aprendizaie. hombre y 

docencia). teniendo como criterio de comparabilidad el marco teórico del 

Modelo de Docencia (MD). Y el marco teórico referencial de loa profesores 
sobre éstos miamos conceptos. 

Esta etapa de vuxtaPOaición nos conduce al planteamiento de 

hipáteais la cual guiará el estudio comparativo v la cual se verificará o 

comprobará en la etapa de comparación final. 

4) COMPARACION. En ésta etapa se incluye el estudio aimul táneo de 

loa conceptos abordados tratando de fusionarlo a través de loa dos criterios 
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de comi>arabilidad: Qué dice el marco teórico del MD y Qué dicen loa 

profesores, ambos sobre los conceptos analizados. 

Esta fusión nos lleva a comprobar la hip6teais derivada de la etapa 
de Y\lXtapeaición. " 

Estas son en si las etapas. que apayándonos en Bereday, tomamos en 

consideración para el análisis comparativo. Cabe mencionar la aclaración que 

para el desarrollo de éste capitulo las etapas del método comparativo las 

fusionamos: es decir, la descriPCión se halla combinada con el proceso de 

comparación o contraste, implicando vuxtaPOsición, mensuración, clasificación. 

análisis e interpretación (de los conceptos estudiados). 

Por otro lado, Para cumplir un requisito del método comparativo 

respecto a " ... es esencial en la comparación simultánea adoptar algún sistema 

de repetida alternancia, ya que ésta es la que muestra claramente el carácter 

comparativo ... ".•• En éste trabaio se acató lo anterior siguiendo el siguiente 

esquema (de alternancia) para desarrollar el estudio comparativo: E.iemplo: 

Al AREA: EDUCACION (concepto del 

MODELO DE DOCENCIA (Qué dice lo normativo. lo instituido 

sobre el concepto de educación). 

- ENCUESTA DE OPCION MULTIPLE <EOPl ler. encuestamiento 

- ENCUESTA DE OPINION <EOl 2do. encuestamiento 

(las dos encuestas resPOnden a Qué dicen los profesores 

respecto al concepto de educación) 

ANALISIS. Estudio simultáneo del concepto de educación tomando 

en consideración el criterio de comparabilidad (modelo de docencia), Y los dos 

encueatamientos cuyos resultados constituyen el marco teórico referencial de 

loa profesores del ITIM. 

" Las etapas aqu1. descritas las retomamos de: BEREDAY, F.Z. GEORGE. "El 

método comparativo en pedagogia". Ed. Herder, Barcelona 1968. pág. 63. 

Idem. pág. 92 
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Este orden de 

cate~orías o conceptos 

aprendiza.ie y docencia ). 

alternancia se si~ió .para las cuatro áreas, 

estudiados en éste traba.io (educación. hombre. 

Asimismo. y respecto a la comparación. la directriz para 

desarrollarla será el interés POr descubrir si las concepeionea que loa 

profesores del ITLM tienen sobre las áreas anteriormente mencionadas. 

coinciden con las que eXPreaa el marco teórico del MD del SNIT. 

La comparación tiende a descubrir las aeme.ianzas Y diferencias 

intrínsecas y extrínsecas de loa conceptos abordados. busca contextualizarlos 

a través de una perspectiva global (histórico. POlítico Y social). 

En éste estudio la comparación se realiza ba.io la conformación de 

categorías de análisis: Concepto de educación, hombre, aprendizaie y docencia 

teniendo como criterio de comparabilidad el marco teórico del MD y el marco 

referencial-teórico de los Profesores del ITLM. 

En éste sentido, me adhiero a la definición que sobre comparación 

hace Bereday: " ... una comparación es en definitiva. un proceso ordenador en 

que no sólo se dispane ordenadamente loa materiales previamente reunidos. sino 

que se da a cada uno el relieve adecuado"." 

Por otro lado. con el ob.ietivo de que de este estudio se obte~an 

conclusiones útiles se considera en él el asoocto normativo. lo más deseable 

(marco teórico del MD). Esto significa que aún cuando el análisis ea 

primordialmente cualitativo. no de.ia de considerarse lo instituido (normativo) 

como tam»0co lo cuantitativo Ya que todoe estos elementos se amalgamaron para 

Pretender darle a las conclusiones el 1<rado de validez. 

Habíamos mencionado al inicio del capítulo la impartancia de la 

metodología en el método comparativo y la problemática respecto a los 

diferentes enfoques con que ha sido abordada o conceptualizada POr lo diversos 

estudiosos de la materia. 

En este estudio o trabaio la concebimos del mismo modo oue la define 

Miimel Escobar Guerrero. ya que consideramos que su definición reúne loa 

elementos Y características de nuestro traba.io desarrollado, a saber: 

Idem. pág. 55 
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noaotroa concebimos a la metodoloJ;(ía como la auatentación 

ló1tica-epiatemoló1dca. que implica una forma de conocet' y razonar. que no 

PUede aer neutra en eate sentido. la comparación tiene un valor epiatemolóitico 

fundamental. no con el fin de loarar iteneralizaciones abstractas y 

reduccioniatas. aino para apreciar a loa aiatemas educativos" a partir del 

contexto específico en el que emergen. en sua eatrechaa conexiones con otroa 

sistemas similares eXPlicando las seme.ianzas en el desarrollo en sistemas 

educativos diferentes y resaltando. al mismo tiempa, las diferencias 

históricas-palíticas y económicas que definan su especificidad en tanto que 
procesos sociales,.,, 

Conaideramoa que haata aquí hemos eXPUesto lo que es el método 

comparativo y aua etapas. así como al¡;(Uilaa paaturaa respecto a la utilización 

y conceptualización de las metodología en el método comparativo. 

Pasaremos ahora a eXPlicar la metodología empleada en éste trabaio 

en particular. 

5.2 Metodologfa: 

Para desarrollar el estudio comparativo seleccionamos como 

instrumento la encuesta. ya que es la QUe máa rápidamente noa POdria apartar 

mayor cantidad de información además de que dada las características de la 

ooblación (docentes del Ineti tu to Tecnoló1tico de Loe Mochia) es oor éate 

medio (escrito) que PUeden verter con más facilidad y libertad sus opiniones 

al respecto. (loe profesores prefieren verter sus opeionea en forma escrita). 

La investigación ae comPOne de dos etapas: 

lra. Etapa Encueetamiento (encuesta de oPCión múltiple EOMl aplicado 

al total de la ooblación (79 Profeaorea del Tecnológico de Loa Machía) y, 2da. 

Etapa Encuestamiento (encuesta de opinión -EO-l. aplicado a una muestra 

"' En e:Jte trabajo no abordamo:J .oi,:,.tema.o educativo.o, como lo menciona el 

pArrafo. En su lugar analizamos concpetos que orientan, dirigen y condicionan 

un .oi.otema educativo1 y que adema.o tienen una interpretación hi.otórica, 

politica y social. (conceptos de educación, hombre, aprendizaje y docencia ). 

E:icobar Guerrero, Miguel. "Metodologia y Pedagogia comparada". Rev. Foro 

universitario *19, México s/f pAg. 30 
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representativa de la pablación ( 45 profesores l escoi:(ida al azar. Este 

encuestamiento es sobre los sesi:(os que arrojó la 

se hace con el objetivo de conocer la validez o no. 

en sí como de su contenido. 

5.3 El Instrumento. 

primera etapa y 

tanto del instrumento 

Como ya mencionamos. seleccionamos la encuesta como instrumento. 

Ahora bien. la encuesta de oPCión múltiple se compane de 20 reactivos en 

total. distribuidos en 4 áreas. las cuales se abstraieron tal cual del Modelo 

de Docencia del Sistema de loe Tecnológicos. a saber: 

- Area de Educación. 

- Area de Aprendizaie 

- Area de Hombre. 

- Area de Docencia. 

Cada una de ellas está comruesta en la encuesta. par 5 opeiones a 

escoi:>:er. de las cuales. una coincide con la del modelo de docencia Y las 

otras. difieren de él. 

Utilizamos el procedimiento estadístico suma de frecuencias para la 

valoración y análisis de los datos. 

Respecto de la seimnda etapa seleccionamos la encuesta de oPinión la 

cual se compane de 4 PreJ<Untas abiertas. las cuales correspanden a las 4 áreas 

antes mencionadas. 

Las Prei:>:untas (áreas) en ésta encuesta fueron: 

L ;,Defina oué es educación'? 

2. ;,Defina oué es aprendizaie? 

3. ;,Defina oué es el hombre (en general l? 

4. ;,Defina oué es Docencia? 

Cabe hacer la observación oue para obtener mayor i:(rado de validez y 

confiabilidad en los datos apartados par los profesores sobre los conceptos 
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abordados en el instrumento el período transcurrido entre un encueatamiento y 

otro fué aproximadamente de aeia meaea. 

Tomamos esta eatrate~ia ya que en varias lecturas realizadas 

respecto al tema de encuesta. eatadíatica e investigación de camPO ae sugiere 

que: "Todo muestreo tiende a cometer errores: dichos errores aon aistemáticoa 

v conducen a loa llamados: Seagoa. Para tener un conocimiento Preciso sobre 

elloa y POr ende. una interpretación máa ob.ietiva. ae recomienda Que cuando ae 

aplique en una investigación encueataa continuas o sucesivas. hava un periodo 

de tiempo más o menoa largo entre un encuestamiento Y otro"_ 00 

Pasando a la 2da. etapa. el Proceso de evaluación. a diferencia de 

la suma de frecuencias. empleamos el criterio personalº' contrastado lo que 

loa profesores noa emitieron en el Primer encueatamiento con lo que están 

diciendo o reapandiendo en el seu:undo o encuesta de opinión; aaí. con 

éae contraste obtener un conocimiento sobre la coru:cruencia o incoru:cruencia de 

las res"PUeataa emitidas en los encuestamientos. 

Kl ob.ietivo de las encuestas fué conocer si los conceptos 

fundamentales del Modelo de Docencia tales como. hombre. educación. 

aprendizaie y docencia coinciden o no con las conceptualizaciones que al 

respecto tienen loa Profesores del ITLM. v también ai coincide con su Práctica 

docente. 

5.4 El universo (caracterlsticas) 

Se encuestaron un total de 79 profesores los cuales todos pertenecen 

al ITLM. Son Profesores en funciones distribuidos en tiemPOa completos. tres 

cuartos de tiemPO. medios tiempos v de asiim.atura. La mavoría de ellos tienen 
el grado de licenciatura en el área de inP:eniería y ciencias sociales 

administrativas. sólo cuatro tienen maestría. ninguno doctorado. 

Des, Ras. "La estructura de laa encuestas por muestreo". Ed. F.C.E. 

México. 1979. pág. 26 

61 Al referirme al criterio personal no me refiero a un procedimiento 

arbitrario o ~in fundamento cientifico, por el contrario, para hacer la 

comparación me apoyo en los diferentes enfoques históricos, sociales, 

~icológico~, pedagógico~ para contextualizar la~ concepcione~ de lo~ do~ 

entes; asi, evaluar de forma global, no parcial. 
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Asimismo. el 95% de ellos han llevado cursos de didáctica ¡¡eneral. 

va que ea obligación en el Sistema de Institutos Tecnoló¡¡ico de cursarlo 

cuando alaún Profeaioniata pretende izw:resar como docente a alaún Tecnológico. 

Este se llama "Curso de Inducción a la Docencia" el cual es impartido POr el 

Departamento de Desarrollo Académico a través de la oficina de Métodos 

Educativos. 

5.5 Desarrollo del análisis comparativo entre el modelo de 

docencia de los Institutos Tecnológicos y los marcos teóricos 

del profesorado del Instituto Tecnológico de Los Mochis. 

5.5.1 Descripción e Interpretación de los resultados arrojados por las 

encuestas en las siguientes éreas (o categorías de análisis): 

- Area de Educación 

- Area de APrendiza.ie 

- Area de Hombre 

- Area de Docencia 

Procederemos ahora al análisis comParativo entre el modelo de 

docencia del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SN!T). Y loa 

resultados arro.iadoa POr loa encueatamientos que comprenden las cuatro áreas 

estudiadas. a saber: Educación. Docencia. Aprendiza.is y Hombre. 

A)_ ARKA: KOOCACION (concepto de l 

WDKID DK OOCBNCIA: 

El modelo de docencia de los Institutos Tecnológicos definen la 

educación de la sil'{Uiente manera: 

"Fenómeno histórico-social que siempre ha existido v que Puede 

entenderse como Proceso de socialización. de aculturación (acción de las 

generaciones adultas sobre laa nuevas generaciones). Aaí también se le define 

como el desarrollo de las POtencialidades humanas y como la necesidad de 

nutrir de conocimientos al su.ieto. 
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Asimismo, la educación pUede ser referida como institución. como 

resultado de una acción Y como proceso ... 

La educación ea un proceso permanente Que abarca a indi viduoa de 

diferentes edades y en diferentes tiempaa". 02 

KN<lJKSTA DI! OPCION 11ULTIPLK (K(lf) CPRIMKR KNCUHSTAMIEN'l'Ol 

RKACrIVO: "Usted considera QUe el concepto educación: 

a). Debe de llevar implícito un concepto de hombre. sociedad. 

valorea, fines y objetivos. entre otros. 

b). Debe definirse en función de las circunstancias sociales. 

históricas y culturales. sin tomar en cuenta el concepto de hombre. 

el. Otros. especifique. 

NOTA: 

CLa opeión correcta del modelo de docencia ea el inciso a.) 

El Primer encueatamiento ae aplicó a todo el universo. 79 Profesores 
del Instituto Tecnológico de Loa Mochia CITIM). 

Del 100% de loa profesores encuestados: 

El 77.2% contestaron el inciso a 

10.1% b 

6.3% c 

6.4% abstenciones 

KNrnKSTA DK OPINION CKOl (SKGIJNDO KNCUKSTAMIKN'l'Ol 

RKACTIVO: ?Qué en Educación? 

Del 100% de loa profesores: 

El 62.2% opinaron que la educación ea: 

.. El Modelo Educativo del SNIT retoma a MArtiniano Arredondo y otros, para 

conceptualizar la educación apoyándo:ie en " Nota" para un modelo de docencia". 
Mat. Mimeo. 
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- "Un Proceso encaminado al cambio de conducta en el hombre. para 
su adaptación a la sociedad". 

El 13.3% opinó que: 

"Es el Proceso enseñanza-aPrendizaie y es el acto de instruir. 
educar y enseñar". 

El 11.1% opinó que: 

"Un fenómeno social de transformación de la cultura de una 

generación a otra. Ea socialización". 

Otro 11.1% de ellos opinó que: 

- "Ea la preparación que obtenemos en el aula y en la casa". 

NOTA: 

Este encuestamiento se aplicó a una muestra representativa del 

universo (45 profesores del ITil1). 

ANALISIS: 

Respecto a la encuesta de oPCión múltiple CEOM). se puede apreciar 

Que de un 100% de loa profesores encuestados un 77.2% contestó el inciso que 

era acorde con la definición de educación contemplada en el modelo (inciso a). 

Quiere decir que loa Profesores conciben a la educación como un 

proceso de socialización, aculturación, como fenómeno histórico-social y como 

el desarrollo de las patencialidades humanas. Así también como proceso, como 

producto. como institución. 

Asimismo la definen como un proceso que ante todo. debe de llevar 

como base un concepto de hombre. de sociedad. de intencionalidades. de 

valores. etc. 

Es imPOrtante mencionar que hubo un parcentaie de Profesores 

aproximadamente el 10 .1% que di.ieron que el concepto educación debe definirse 

en función de las circunstancias histórico. sociales v culturales sin tomar en 
cuenta el concepto de hombre. 

Otros POcos que no se dirigieron a ninguna de las oPCionea 

anteriores. sin embrago no especificaron su alternativa. 
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Reepecto a la encueeta de opinión CEO). POdemoe ver. analizando loe 

POrcenta.ies. que un 62.2% de los Profesores tiende a definir la educación 

como un proceeo; un 11.1% como fenómeno eocial; un 11.1% como la Preparación 

que obtenemoe en el aula v en la caea; un 13.3% es el Proceeo de 

eneeñanza-aprendiza.ie y el acto de inetruir. enseñar y educar. 

Así PUes parece ser que en ésta área de educación existe 

coruiruencia con el modelo de docencia. en el sentido de que entienden a la 

primera como un proceso. como un fenómeno de socialización Y como la 

caracterizan algunoe autores en la materia educativa. como el acto de eneeñar. 

educar e inetruir; sin embar~o. lae definiciones aPOrtadas POr los profesores 

difieren en cuanto las condiciones, intencionalidades v variables que influ.yen 

y condicionan al proceso. fenómeno o acto. Concretamente nos referimos a que 

los profesores mencionan "proceso"; pero éste encaminado únicamente al logro 

de "cambios de conductas o actitudes en el individuo para su adaptación a la 

sociedad". 

Quizá el Problema o la discrepancia no esté tanto en la frase 
"cambio de conducta". Bino en la palabra "adaptación" ya que el modelo dice 

que: "la educación a través del desarrollo de tareas de investif;(ación debe 

POsibilitar la formación de un con.iunto de actitudes tendientes al logro de la 

autonomía del su.ieto y que se manifiestan en las actitudes que adopta el 

individuo en el momento de resolver un problema o enfrentarse a una situación 
nueva" _e 

Esa formación de actitudes a la que se hace alusión en el modelo de 
docencia. es un proceso espiral. en el cual el su.ieto va cambiando en relación 

con el ob.ieto de estudio y con el contacto con la realidad. En la medida en 

que va conociendo a través de ésa interrelación se va planteando y enfrentando 

a nuevos problemas. situaciones las cuales el su.ieto resuelve teniendo como 

medio la reflexión, análisis v transformación. 

En esas circunstancias el su.ieto va ampliando. lo que Pichón Riviére 

llama el "ECRO" a través del cual va transformándose como hombre. pero también 

transforma su realidad. su medio circundante. 

63 PNME. op. Cit. pág. 59 

Retomamos ésta si~ificación de Pichón Riviére: ECRO: 
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Por todo ésto, ea que mencionábamos que la palabra que más "hace 

ruido" en ésta definición es "adaptación". 

La educación no es (se~ las tendencias, teorías o corrientes 

pedaJ:(ógicaa Y PBicológicas que Pretenden proPOner nuevos marcos diferentes de 

la corriente tecnócrata) para formar individuos pasivos, acríticos o 

adaptativos, sino hombres que incidan, transformen e incluso rebasen su 

realidad, Y sean capaces de escribir su historia en relación con los demás 

miembros de la sociedad. Esto último ea lo que el modelo educativo del SNIT 

persiJ;!Ue. 

Lógico es pensar Que a ésta definición (de loa profesores), le 

subyacen un concepto de hombre, aprendizaie, ciencia, sociedad, conocimiento, 

etc., que si bien no esta eXPlicitado en la definición misma. si 

implícitamente lo de.ia entrever. A saber. un au.ieto pasivo. adaptativo, una 

sociedad estática que no hay que modificar sino "adaptarse" a ella. un 

aPrendiza.ie mecánico. receptivo. repetitivo. etc. 

Ahora bien. es necesario, POr otro lado, hacer hincapié en Que las 

áreas o categorías que se están analizando no se pueden. ni deben estudiarse 

de manera aislada, sino en relación estrecha con las demás, es par ello, que a 

medida que se avance en el análisis se irá vislumbrando más concretamente la 

relación de sus elementos (congruencia e incongruencia). 

Respecto a los otros POrcenta.ies de reaPUeatas emitidas en ésta área 

el 13.3% de los profesores definen a la educación como el "acto de instruir, 

educar. enseñar", sin más comentarios. En éste sentido, se PUede apreciar que 

los profesores mane.ian como sinónimos dichos conceptos y que aún cuando en el 

modelo no se hace una diferenciación entre ellos, ni tamPOco se utilizan como 

sinónimos en ninguno de sus apartados del marco teórico, si se hace una 

E: Esquema 

C: Conceptual 

R: Referencial 

O: üPerativo. 
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definición clara de lo que es la educación. de sus finalidades Y contextos; 

elementos que le hacen falta a ésta definición que aPOrtan los maestros. 

En lo que si se coincidió fué en la apreciación de que la educación 

era un "fenómeno histórico-social. de aculturación de una i;(eneración de 

individuos a otra" (11.1%). 

Otro 11.1% de loa profesores opinó que para ellos la educación era 

"la preparación que obtenemos en el aula y en la casa". Ló1ücamente ésta 

caracterización no concuerda con la del modelo ya que con ella el docente deja 

implícito que la educación se reduce únicamente a la acción del maestro en el 

aula desconociendo a la educación en su sentido i;(lobal con su carácter social. 

institucional. histórico y palítico. 

Esta definición reduccioniata de la educación tiene concordancia con 

el área de docencia ya oue en ella éste POrcenta.ie de profes res. 

conceptualizan a la última como "la actividad del Profesor frente a i;(ruPO". 

(Podemos constatarlo en el Area de DOCENCIA). 

Para concluir mencionaremos que un 2.2% di.io que la educación "ea 

una ciencia normativa a través de la cual se adquiere conocimiento". Por los 

aspectos antes abordados esta definición tamwco coincide con la del modelo de 

docencia de los Institutos Tecnoló~icoa. 

(sobre ésta área ver ~áfica No.la Y lb) 

B. ARKA DK APRKNDI1AJK (Concepto de ) 

!:!)D!lli) DE ~TA: 

"Aprendiza.ie ea una cambio de pautas de conducta y que imPlica la 

personalidad. Ea un proceso de modificación de las estructuras mentales de loa 

individuos a partir de una realidad que se confronta mediante una serie de 

Procesos para su observación. interpretación. eXPlicación y modificación. 

Se recupera la noción de totalidad. respecto al su.ieto. como unidad 

fenoménica: mente. cuerw y mundo externo. y la de conducta superando la 

conducta "frailJllentada" ror "pautas de conductas" caracterizando al au.ieto en 
su "totalidad".«; 

El MD retoma en ésta definición a Bleger, José. "Paicologia a la 
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KNCURSTA DK OPCION ttULTIPLK CKai) C=imer encueatamiento). 

Rl!AC!IVO: Considera Usted que el aprendiza.ie ea: 

a. - Un Proceso que implica memorización y simbolización en el cual 

el au.ieto emite una reaPUesta a algún aspecto o elemento y que no tiene 

incidencia en la personalidad. 

b.- Un proceso que se refiere al su.ieto en su totalidad. es decir. 

que aún cuando hava un contenido POr aprender, en ése proceso también se 

modifican formas de pensar. actuar y sentir del su.ieto, que tiene incidencia 

en toda su personalidad. 

profesor. 

c.- Un producto que se da en el hombre a través de la clase del 

d.- Otros. Especifique. 

NOTA: El inciso correcto. según el modelo es el b. 

Del 100% de los profesores encuestados: 

el 81.0% contesto el inciso b 

8.8% 

3.7% 

3.7% 

l!NCURSTA DK OPINION CKO) 

a 

c 

d 

Rl!AC!IVO: Defina qué ea el a=endiza.ie? 

Del 100% de los profesores: 

- El 33. 7% opinó que es un procedimiento par medio del cual el 

alumno ... adquiere los conocimientos transmitidos POr el maestro. 

Un 15.5% mencionó que es un proceso de interacción entre 

profesor-alumno para alcanzar un conocimiento. 

Un 13.3% lo definió como un Proceso de adquisición de 

conocimientos. habilidades Y destrezas. 

conducta". Ed. Paidós, Buenos Aires! 1977 
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- Un 13:3% dUo que era asimilación de enseñanzas de un arte u 
oficio.· 

- Un 2.2% ea un proceso que parte del no aaber, al conocer. 

- Un 8.8% ea modificación de conductas 

- Un 8.8% ea la aplicación del conocimiento 

-Un 2.2% ea el conocimiento afectivo. 

AHALISIS: 

Referente a la EOM, el percentaie máa alto (33.7%) de los Profesores 

encuestados se inclinó hacia el inciso que era acorde con la definición del 

modelo de docencia (el inciso b), como puede observarse en el cuadro de 

POrcentaiea. 

Esto quiere decir que el aprendizaíe Para loa docentes NO ea un 

cambio de conducta que se propicia exterior al atLieto a través del mecanismo 

estimulo-resPUesta-reforzamiento. NO es la mecánica y simple adquisición v/o 

asimilación de conocimientos en donde el alumno NO tiene ningún papel que 

desempefiar. en éste contexto ea el Profesor el que decide que va a "aprender" 

el estudiante. cómo lo va a "aprender" v cuándo lo va a "aprender". El alumno 

asi es un ser pasivo. repetitivo. adaptativo al cual se le nie~a y coarta la 

caoocidad de crear v transformar el ob.1eto de estudio. Es un ob.1eto v no un 

stL1eto social con au Propia historia, con sentimientos. frustacionea. 

habilidades. etc. Como mencionaba Paulo Freire es: "un dePésito al que hav que 
llenar". 

Ahora bien, según las resPUeataa de loa profesores en ésta encuesta 

de opeión múltiple parece que loa maestros efectivamente no tienen ése marco 

sobre el aprendizaje, en ése sentido decimos que coinciden con el modelo en su 

conceptualización de aprendizaie va que la definen "como un proceso de 

modificación de PAUTAS de conducta v que implica la personalidad". 

Como un proceso en el cual se modifican las estructuras mentales de 

los StL1etoa a partir de una realidad que se confronta. observándola. 

interpretándola, eXPlicándola v modificándola. 
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En ésta linea se caracteriza al su.ieto con una capacidad propia de 

aprendiza.le. "A partir de ésta caracterización cobra un sentido distinto el de 

totalidad la cual tiene tres áreas de eXPresión fenoménica mente. cuerPO. v 
mundo externo que es una totalidad intein-ada. Asimismo en este marco se 

entiende la conducta como: la totalidad de las reacciones del organismo en una 

situación total" . .., 

Así. conducta y personalidad se van modificando y organizando de 

manera paulatina v dinámica. 

El Modelo de Docencia concibe que los Procesos de aprendizaie Y del 

conocimiento son inseparables. Para eXPlicarlo retoma la aproximación Genética 

de Jean Piaget. con el ob.ietivo de que conozcamos las leyes ·internas que 

operan en el su.ieto cuando aprende; es decir. ;,Cómo se da el conocimiento en 

el su.ieto?. pregunta que es imPOrtante resPOndernos como profesores si 

queremos rescatar la raíz de nuestro quehacer educativo. 

Dentro de ésta aproximación se Plantea que "un su.ieto coimoscente en 

el Proceso de conocimiento. no es alguien a quien se le pueda imprimir 

determinados contenidos. sino que él genera y organiza los conocimientos. Se 

plantea también. que lo nuevo no se adquiere (como un don que es otorgado par 

el maestro Y al que el alumno accede) a partir de una copia. sino una 

construcción que enlaza la equilibración que estructura internamente el 

desarrollo de la inteligencia. proPOrciona la autorregulación y permite así 

que ésta se adapte a cambios internos y externos. El proceso de 

conocimiento no es algo que se da exterior al su.ieto. sino que se construye e 

implica un proceso en el cual intervienen la relación del au.ieto con el medio 

(ob.ieto) Y el medio con el su.ieto. En ése proceso el su.ieto construye las 

herramientas intelectuales que le avudarán a apropiarse gnosológicamente del 

ob.ieto par conocer a través de tres mecanismos: asimilación. acomodación y 

equilibrio. alrededor de los cuales intervienen tres factores: entorno. 

maduración Y equilibración. 

Así. el conocimiento no es algo exterior al su.ieto. sino que es 

producto de sus propias acciones las cuales se dan dentro del su.ieto más que 

conocimientos provenientes de una fuente externa. Dichas acciones aPUntan a la 

... Bleger, José. Citado en PNME. Op. Cit. p~g. 40 
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construcción de nuevos conceptos o esquemas continuándose así con el proceso 

de conocimiento" ... 

Por todo esto ea que el Modelo incorrora el concepto de Conducta 

Molar. APrendizaie Sillllificativo. Pautas de Conducta. en su definición de 

APRENDIZAJE. 

Lógico ea pensar que el aceptar como profesores todas las anteriores 

aseveraciones. es aceptar también que trae serias transformaciones en nuestro 

quehacer educativo. y POr ende. en nosotros mismos como docentes. 

Sin embargo. parece ser que ésos cambios no están sucediendo ni en 

la Práctica docente. ni en loa Profesores en sí; ya que en la Encuesta de 

Opinión. éstos últimos (33. 7%)coneideran el aprendizaie como: "Un 

procedimiento de adquisición de conocimientos transmitidos ror el Profesor". 

Ea decir. ae da "Paso atrás. se reRreea a la concePCión tradicionalista de la 

educación. en donde el profesor ea el "aábelo todo". el que "dicta la última 

palabra". el "transmisor del saber" • y el alumno como mencionábamos párrafos 

anteriores. ea un su.ieto pasivo al que hav que "llenar" al cual le llega el 

conocimiento. la ciencia (ó "cadáver de ciencia" como refiere Gonzalo 

Gua.i ardo)" ... 

.. Piaget, Jean. Citado en PNME. Op. Cit. pág. 32 

" Gonzalo Guajardo dice " .. . Muchoa maeatroa ae aaemejan a loa 

comerciante.,, El que "e dedica al comercio compra de lo" productore" aquello" 

a.rt1uclon c;:uc de!apuéa él rniamo vendt::rA loa consumido.rea; en la trana.acci6n no 

le" atlade nada nuevo a lo" producto", aunque el con:lurnidor lo" compre ma" 

caros. Siguiendo el s1m1l, muchos maestros adquieren primeramente los 

conocimiento~ que producen loo científico:J, y deopuéo loo "venden"a ouo 

alumnos: en la "operación" no anaden valorea nuevos al conocimiento, no hay 

mayor producción. Ante5 bien, 50 devalúa el conocimiento,. pueo loo mae:Jt.ro.:t 

han hecho un recorte de la ciencia, la han simplificado para poderla entender; 

y al e:ltructurarla didácticamente para que :lea bien aprendida por lo" alumno" 

le introducen nuevos recortes. LA ciencia que, después de tan largo proceso de 

recorte.,, llega a lo" alumno" no e" má:l que un eructo de la producción 

cientifica de la humanidad". Guajardo, Gonzalo. "El saber cientifioo del 

mae:ltro". Rev. Pi:lta" Educativa" No. 46 Marzo Abril 1999 In:ltituto 

Tecnológico de celaya. México, pág. 30 
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Si bien ea cierto que ael'(Ún el modelo de docencia el aprendiza.ie ea 

una adquisición del conocimiento. no lo es vía única el profesor. tanto el 

maestro como el alumno lo adquieren como producto de su interrelación con el 

ob.ieto de estudio y con su medio (entorno) en una relación dialéctica. de 

acuerdo con sus estructuras coimoacitivaa. sus sentimientos. frustraciones. 

emociones. cobrando así valor el aprendizaie aiimificativo. 

Teniendo como basamento éste marco cambia tanto la función del 

docente como la del alumno. El profesor pasa a ser un facilitador. un 

coordinador del aprendizaie. y el alumno a ser un ente histórico-social con 

capacidad de crear y transformar el conocimiento. 

Aprender es asimilar. lo cual imPlica descomwner y recomooner el 

conocimiento disoonible de la realidad en sus múltiples manifestaciones. 

Ahora bien. un 15.5% de los profesores definió el aprendizaie como: 

"Un proceso de interacción entre maestro-alumno para alcanzar el 

conocimiento". Consideramos que ésta definición es parcial ya que mane;ia sólo 

uno de los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaie; a saber: la 

interacción. Así desconoce. o wr lo menos no eXPlícita el silnl.ificado de ésa 

relación. cómo se da. cuáles son sus bases y cuáles son sus finalidades y 

pro'P6aitoa. 

Es decir. no contempla como se hace alusión en el modelo la 

condición de "relación dialéctica en donde ambos maestro y alumno aprenden de 

acuerdo a las aproximaciones que tienen con el ob.ieto de estudio. en donde el 

acto de aprender se produce en l'!I'UPO y en donde el tiw de relaciones que se 

establecen se da en forma horizontal y en un amplio Proceso de comunicación, 

en el cual ninguno tiene preoonderancia sobre el otro estableciéndose así una 

relación dialéctica"_'º 

Por lo tanto no es nada más 

maestro-alumno como contempla esta 

consideraciones antes mencionadas. 

de una forma vertical la relación 

definición. sino con todas las 

El oorcentaie que resta de los profesores encuestados (40%) 

definitivamente no coinciden ni con el modelo ni con lo que contestaron en la 

'º PNME. Op. Cit. pág. 44 
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EOM ya que definen al aprendiza.ie como un " cambio de conducta" (visto desde 

la perspectiva de la corriente de la tecnología educativa); como la aplicación 

del conocimiento (praronatismo); como proceso que parte del no saber. al 

conocer (ésta definición considera al hombre "tabla rasa" sobre la que hav que 

imPrimir conocimientos). Lógicamente se contraPOne con el modelo de docencia 

va que éste último contemPla al hombre como un ser con patencialidades. 

emociones. actitudes. frustraciones. etc .• las cuales tienen ingerencia 
(básica) en el proceso de aprendizaie que el individuo desarrolla. 

A manera de conclusión POdemos decir que los maestros encuestados 

mane.ian ciertos elementos que caracterizan o definen al concepto de 

aprendizaie según el modelo. pero no loa logran integrar en una totalidad con 

todas las variables. condicionantes o aspectos que delimitan al concepto o que 

lo caracterizan como tal. 

Como consecuencia tamPOco logran darles a loa conceptos una 

interpretación y ubicación teórica científica. es decir. dentro de una teoría 

de conocimiento. psicológica o pedagógica. etc. 

Incluso en el estudio se vislumbra que existe una confusión entre un 

concepto y otro. o entre una área y otra. par e.iemPlo tanto docencia como 

aprendiza.ie los definen como "un Proceso 

indistintamente". 

de transmisión de conocimiento 

NOTA: (Sobre ésta área ver Gráfica No.2a v 2bl 

C. AREA: HOMBRE (conce'Pto de 

tlJDKU> DK OOCKNCIA: 

"Ea una unidad bioPsicosocial en Proceso permanente de intei<ración 

como especie y como individuo. Es un ser con POtencialidades Prota~onista de 

su historia. ser situado y concreto. con conciencia Y conocimiento que 

construve en su relación con los demás. Es un ente social. totalidad 
integrada. producto histórico que transforma la naturaleza Y que crea cultura; 

es un ser concreto y· social QUe pertenece a una cultura. clase social. 

ideología. etc. y es en ésa pertenencia Que integra su personalidad"." 

PNMl!l. Op. Cit. pág. 26-28 
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KNCUKSTA DE OPINIOH trur:rIPLK CKOMl Cl>rilller encueatamientol 

REACTIVO: Defina qué ea el Hanbre (en J?eneral l? 

a.- Un ser histórico. bioló1tico, social e inteJ?ral con 

1>0tencialidades wrteneciente a una cultura. clase social. ideoloJ?ía. etc .• 

capa.o; de crear cultura, protaJ?onizar su historia Y de transformar la 

naturaleza dada su capacidad de wnsar v razonar. 

b.- Un ente que tiene la capacidad de wnaar v sentir. wro que no 

transforma su entorno ni ea protal?oniata de la historia. 

c.- Un ser pasivo. irreflexivo. adaptativo. sin capacidad crítica y 

creativa, ni iniciativa propia. 

d.- Otros. Eawcifique. 

NOTA: El inciso correcto, sel?Ún el modelo ea el a. 

Del 100% de loa profesores: 

el 80% contestaron el inciso a 

10% 

10% 

0% 

b 

c 

d 

ENCUESTA DK OPINION CKOl Caeinmdo encueatamiento). 

RKAC:rIVO: Defina qué ea el HOC!lbre (en 1teneral): 

Del 100% de loa profesores: 

-El 66.6% lo definió como ser racional. humano. sociable histórico. 

comunicativo, transformador. comP\leato de elementos biolóJ?icoa, paicolóJ?icoa y 

sociales. 

Un 22.2.% lo caracterizó como un ente con todas las 
características del punto inmediato anterior. 

- Un 9.0% mencionó que el hombre era un animal mamífero. terrestre. 

bípedo, dotado de razón. inteli1tencia y lenltUa.ie. 

80 



- Un 2.2% mencionó que ea la creación de Dios intelüiente para 

sojuzgar la tierra mediante el aprendiza.ie. 

ANALISIS: 

En esta área se aprecia la más alta concordancia (66.6%) entre el 

marco teórico del modelo de docencia. la EOM y la EO respecto al concepto de 

hombre. Sin embari<o. es muy imoortante hacer la aclaración que dicha 

concordancia no existe en relación con las otras áreas: docencia. aPrendiza.ie. 

educación. Más concretamente. sei;ún el análisis comparativo realizado. los 

profesores conciben el mismo concepto de hombre del modelo de docencia pero no 

lo utilizan. no lo tienen presente al realizar su práctica docente. el 

proceso de aprendizaie ni de ensefianza. Esto lo padremoa constatar al final 

del análisis de ésta área. 

Incluso se PUede decir que en realidad fué un oorcenta.ie total de 

concordancia del 88.8% va que un 22.% utilizó el término ENTE (EOl. en vez de 

SER (EOM). lo cuál sei;ún el modelo de docencia son sinónimos. Los separamos 

para efectos de clarificación v ser más real respecto a los comentarios 

emitidos POr los Profesores en las encuestas. 

Por otro lado. un 90% lo caracterizó (al HOMBRE) como animal. 

racional. bíoodo. terrestre. dotado de razón. inteligencia y lengua.ie. lo cual 

seria válido para ~la teoría Darwiniana sobre el origen del hombre. pero no 

rera el modelo de docencia sei;ún su conceooión (sobre todo en el término 

animal. bíoodo. terrestre). 

Otra definición que no ea acorde definitivamente con el modelo. es 

la del POrcenta.ie 2.2% que mencionó que "el hombre ea la creación de Dios 

inteligente para so.iuzgar la tierra mediante el aPrendizaie". 

Esta connotación del término lógicamente conlleva una tendencia cien 

oor ciento religiosa y acientifica oor lo cual no puede tener similitud con lo 

que se plantea en el marco teórico del Modelo de Docencia. 

En esta área oodemos apreciar una cierta contradicción entre ésta v 

las demás áreas de aprendiza.ie. educación v docencia. va que si en la primera 

(hombre) consideran que éste es un ser social. histórico. transformador. con 

caPacidades Y aptitudes; en la se¡;runda (aPrendiza.ie) lo conciben como un ser 
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pasivo. receptivo. adaptativo. histórico ya que el alumno sólo va a "adquirir 

loa conocimiento transmitidos oor el profesor" (proceso de aprendiza.le) Y en 

el área de educación la definen como un Proceso adaptativo del a\Lieto a la 

sociedad. 

El área de Hombre con respecto a la de docencia también existe esa 

contradicción ya Que define a la docencia como "un proceso POr medio del cual 

se transmite conocimiento al alumno". 

Como conclusión. el tiPO de hombre que existe en la estructura 

conceptual de loa profesores del Instituto Tecnolól'!ico de Los Mochis y que 

fomentan a través de su quehacer educativo. dista mucho de ser el tipa de 

Hombre que Pretende el Modelo de Docencia del Sistema Nacional de los 

Tecnoló¡;r;icoa v del Programa de Modernización Educativa del presente sexenio: 

aún cuando en las encuestas las respuestas havan coincidido: en el plano de lo 

REAL. de la Práctica docente en sí. las concePtualizaciones se contradicen. y 

ésto queda más fundamentado si par e.iemplo nos remitimos a Plantearnos ciertas 

interrogantes, como: ;.Cómo conciben los profesores la educación v al 

aprendiza.ie. la ciencia v el conocimiento? /,Cuál ea su autoconcepto?. etc. 

Ea POr ello que mencionábamos que las áreas no se pueden. ni deben 

analizarse de manera aislada. sino que su validez estará en razón directa de 

la interrelación entre ellas. en una totalidad integrada. 

Esto nos lo demanda la misma educación. vista como un fenómeno 

comple.io. en donde no se wede tocar el aspecto histórico. POr un lado. el 

ideolól'!ico par otro. v el social oor último. 

Ea imwsible definir un cierto tiPO de educación. sin que vaya 

explícito y/o implícito un concepto de hombre, de sociedad, ciencia. 

aprendiza.ie, Y viceversa. 

La educación para ser comprendida debe ser vista ba.io ésta óptica de 

totalidad comple.ia en donde entran en .iuego infinidad de factores que la 

condicionan v determinan en un tiemPO v espacio Preestablecido. (sobre ésta 

área ver l'!ráfica No.4a y 4b) 

D:ARKA: DOCKNCIA (Concepto de) 

MODlilD DR DOCKNCIA: 
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El modelo antes mencionado define a la docencia como: "proceso 

ori:tanizado. intencional y sistemático el cual eni:tloba al concepto de 

enseñanza con referencia a situaciones educativas a partir de lae cuales ee 

desarrolla el proceso Enaeñanza-Aprendizaie; ee plantean lae relaciones 

profesores y alumnos; se interrelacionan éstas a su vez con el contexto 

institucional con ciertas finalidades; y la acción educativa se concretiza en 

estas relaciones en una cierta tecnolo¡;¡ía". 12 

ENCUESTA DE OPCION MULTIPLE (EOPl (ler. ENCUESTAMIEN'l'Ol 

REACTIVO: 

El concepto de docencia que tiene más eili!Ilificado para usted es: 

al La docencia se limita a la actividad del profesor frente a ln'UPO 

(en el e.ulal. 

b) La docencia es la actividad que no persimie fines eXPlícitos Y se 

realiza en la interacción del au.ieto con el medio. 

c) La docencia ea un proceso de interacción entre maestro Y alumno 

con una intencionalidad eXPlícita. en la que la acción educativa ea or~anizada 

y estructurada a través de una tecnoloaía para la consecución de loa f inee 

buscados. 

dl Otros especifiQue. 

Del 100% de los profesores encuestados: 

El 89.87% contestaron el inciso c 

5.06% 

2.53% 

2.50% 

0.00% 

NOTA: La respuesta correcta es la c. 

b 

a 

d 

e 

(sobre ésta área ver la'áfica No. 3a y 3bl. 

?a Idem. 
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ENCUESTA DE OPINION CEO) (2do. ENCUESTAMIENTO) 

REACTIVO: ;,Defina qué es Docencia? 

Del 100% de los profesores encuestados: 

El 33.3% la definió como "proceso POr medio del cual se transmite 

conocimiento al hombre" 

El 22.2% de los profesores opinó que es: "Una actividad: 

- Para transmitir conocimiento. 

-Desarrollada POr las personas hacia la educación y al aprendiza.ie. 

Fundamental 

docencia-divulgación. 

en la tarea educativa: investigación-

- Exclusiva de una persona en el proceso Enseñanza-APrendiza.ie. 

- A través de la cual el proceso Enaeñanza-Aprendiza.ie se presenta 

constantemente. 

El 17.7% la definió como: "El arte de enseñar". 

El 8.8% la definió como: "Proceso en el cual se comunica. crea y 

transmite el conocimiento encaminado al cambio de actitud en el hombre". 

El 6.6% "Servicio que se presta en la educación". 

El 4.4% "Es la relación Maestro-Alumno en donde ambos desarrollan el 

proceso Enaeñanza-aprendiza.ie" · 

El 4.4% "Técnica aplicada a la enseñanza en forma metódica" 

El 2.2% "Es una fi=a peda¡;¡ógica la cual instrumenta la acción del 

profesor en su actividad en torno al proceso educativo". 

ANALISIS: 

Respecto a la encuesta opeión múltiple CEOMl se puede apreciar que 

la mayoría de loa profesores (89.8%) coinciden con la definición de docencia 

explicitado en el marco teórico del modelo. esta aseveración se hace tomando 

como referencia que la mavoría de loa Profesores contestaron el inciso "c" el 

cual era el acorde con el modelo v no con otros. 
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En ése sentido se puede decir que los maestros del Tecnológico 

caracterizan a la docencia como un proceso intencional, sistemático y 

organizado en el cual se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaie Y las 

interrelaciones entre maestros y alumnos pero no de una manera aislada, sino 

inserta en un contexto institucional y social con ciertas finalidades las 

cuales son alcanzadas a través de una tecnología. 

Es imPortante mencionar lo que la minoría de los profesores 

apartaron en ésta encuesta, ya que no Por ser minoría carecen de valor sus 

apreciaciones ya que ellos también desempeñan su quehacer educativo regido y 

orientado Por el mismo modelo de docencia Y POr ende el mismo Modelo Educativo 

del sistema de Institutos Tecnológicos. 

Estos profesores que representan aproximadamente el 10% contestaron 
que es una actividad que no persigue fines eXPlícitos y que se concreta a la 

acción del maestro en el aula (horas frente a grupa, para ser más concretos). 

Ahora. pasaremos a analizar lo que arro.ió la encuesta de opinión 

(EO) siguiendo con la categoría de docencia. 

En ésta encuesta no POdemos hablar de mayoría como en la opeión 

múltiple. suPUesto que si hablamos de POrcentaies (como lo estamos haciendo) 

no se rebasó el 50% de los profesores en el cual i¡(Ualaran sus nociones sobre 

la docencia. 

El resultado se inclinó. más bien. hacia ideas sueltas esparcidas en 

distintos POrcentaies y con distintas comiotaciones. par e.iemplo: 

Un 33.3% de los profesores definió a la docencia como un proceso. 

Un 22.2% como actividad con diversos fines y connotaciones. 

Un 17.7% como arte 

Un 6.6% como un servicio. otros Pocos como una técnica. y otros la 

definieron como una figura pedagógica que instrumenta la acción del profesor. 

Ahora bien. si cierto es que los profesores en ésta área tienen 

algunas nociones de lo que es la docencia. no menos cierto es que no las 
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tienen ampliamente estructuradas ~· int~~adas como lo marca el modelo en 

cuestión. 

Por e.iemplo en la EO, se mane.ia que el 33.3% de loe profesores 

conciben a la docencia como Proceso; pero su idea sobre ésto es que ése 

Proceso lo conciben únicamente como "una transmisión del conocimiento al 

hombre". En ésta definición el profesor no contempla otros elementos 

esenciales que definen al concepto de docencia según el modelo tales como su 

intencionalidad. organización. sistematización. la relación de ése Proceso con 

el contexto social e institucional. la relación Maestro-Alumno. no contempla 

tampaco el uso de la tecnología para la consecución de loa fines. ni la 

vinculación en la educación en su sentido global, etc. 

Incluso algunos Profesores le dan la misma función al concepto, pero 

con otra connotación, ea decir no como proceso sino como actividad, técnica o 

servicio que "transmiten conocimiento". 

Para otros profesores la docencia es la relación Maestro-Alumno. 

otros mencionan que ésta es el Proceso Enseñanza-Aprendiza.ie. para algunos es 

el arte de enseñar. incluso se obtuvieron algunos comentarios confusos como 

que la docencia es una "figura pedaRÓIÜca" la cual instrumenta la acción del 

profesor ... otra opinión fué que la docencia es la actividad del profesor 

frente a grupa íllegar a una institución. checar hora de entrada. "dar clases" 

e irse) CEOM l. 

Por otro lado. si vemos los resultados de la EOM nos daremos cuenta 

que ahí sí. los profesores estuvieron de acue1•do con el concepto de docencia 

que es acorde al modelo. Sin embargo ello no quiere decir (como se comprueba 

en la EO) que dicha conceptualización sea la que subvace a su quehacer 

educativo ni a sus maneras de pensar v sentir sobre la docencia. 

En la EOM se les propercionó unos reactivos estructurados. de los 

cuales ellos (profesores l escogieron aquel que les parecía más "elaborado" o 

"completo". sin embargo, a la hora de preguntarles .(Qué es la docencia para 

usted? (EO) sin apertar ningún elemento POr parte de los encuestadores ni de 

la encuesta misma. se aprecia que sí tienen nociones de lo que ea. pero de una 

manera difusa. aislada e incluso confusa v en algunas ocasiones 

contradictorias. POr un lado. con lo que ellos contestaron en uno v otro 
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encuestamiento, y POr otro, con lo oue plantea el marco teórico del Modelo de 

Docencia de los Institutos Tecnológicos. 

Este último (MD) nos plantea una conceptualización de docencia oue 

intenta dar respuestas con~entes a las interrol'!antes que surgen en la 

conformación del Modelo Educativo Alternativo, en el cual se caracteriza a la 

docencia como un proceso sistemático, or¡¡anizado e institucional oue persiitUe 

la creación de un "nuevo hombre" más creativo. reflexivo y crítico, oue se 

transforme a sí miamo vía el conocimiento Y a au vez aea capaz de transformar 

au entorno y de escribir su propia historia no de manera aislada "yo su.ieto", 

sino en relacíón con los demás. 

Lógicamente a ésto le subyacen nuevas formas de e.iercer la docencia, 

de tener otra visión respecto al alumno, al aprendizaie, al conocimiento, a la 

educacíón, etc. 

En éste sentido. (y en ésta área de docencia) loa profesores. aún 

cuando en lo formal, en el modelo se pretenda rebasar el sentido mecaniata y 

reduccionista de la educación oue caracterizó al modelo de la tecnología 

educativa se vuelve a caer en él, POr el análisis planteado. 

(sobre ésta área ver gráfica No.3a Y 3b) 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El análisis comparativo que hemos llevado a cabo con los profesores 

del ITI.M nos ha confirmado la hi"Pétesia rectora que nos habíamos planteado al 

inicio del traba.io. Es decir. las conceooiones que sobre educación. hombre. 

aprendiza.ie y docencia que tienen los Profesores (marco teórico-referencial) 

NO COINCIDEN con las conceooiones que sobre ésos miamos elementos delimita el 

marco teórico del Modelo de Docencia del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos. 

Esto no quiere decir de ninguna manera que los docentes carezcan de 

nociones sobre los conceptos analizados; sin embargo. seiW.n los resultados del 

estudio dichas conceptualizaciones carecen de una visión más amplia del 

concepto que en determinado momento les permitiera a los profesores ubicar. 

e:xplicar de una manera mas crítica y consciente su quehacer educativo teniendo 

como base los referentes teóricos de dichos conceptos. Es decir. de dónde 

surgen las conceptualizaciones, en que contextos. hacia donde tienden. en una 

palabra ;, De dónde v como se generó en el profesor su marco teórico 

referencial ? . 

Como consecuencia. las definiciones que se dieron de educación. 

hombre, docencia y aprendiza.is se pueden catalogar como reduccionistas. e 

incluso pragmáticas, confusas y contradictorias. Un e.iemplo de ello es que 

mientras par un lado los profesores mencionan que el hombre es un ser capaz de 

crear y transformar el conocimiento, POr otro lado señalan que el aprendiza.is 

es un proceso de adquisición de conocimientos transmitidos par el profesor, o 

que la docencia es únicamente la acción del profesor en el aula. 

Así también en el estudio realizado se puede apreciar que muv peco 

se ha pedido avanzar en el hecho de que la corriente de la tecnología 

éducativa (con sus principios. fundamentos y metodologías) siga como directriz 

de la práctica docente. aún cuando los profesores inconsciente o 

conscientemente la adopten como tal. o aún cuando el Modelo de Docencia se 

propenga superarla mediante la conformación de nuevas alternativas de 

desarrollar la educación. 
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Un e.iemplo de ese estancamiento es el sistema y concepto de 

evaluación que se Practica (evaluación=medición), el autoconcepto del profesor 

("el que sabe", "el que transmite el conocimiento". etc.), el rol y concepto 

del alumno (ser pasivo, contemplativo, que "obedece órdenes"), el mecanismo de 

enaeñanza-aprendiza.ie (estímulo-respuesta), etc. 

Lo anterior quiere decir. que dicho modelo de docencia existe sólo 

en el terreno de lo formal, de lo teórico, en el documento oficial, sin que se 

haya logrado su trascendencia hacia los Profesores, ni hacia la práctica 

educativa en sí. 

Lógico es pensar que como consecuencia de esta problemática, el 

Programa de Formación Docente (PFD) del SNIT tampeco ha alcanzado sus 

ob.ietivos fundamentales oor los que fué creado: hacer de los profesores 

su.ietos creativos, reflexivos, propesitivos, críticos y transformadores de su 

propia práctica. a través de prooorcionarle vía el PFD los elementos 

teórico-metodológicos para su logro. 

El PFD al igual que el Modelo de Docencia existe en el documento; 

no en lo real. en lo vi.vide, en la práctica docente cotidiana. ya que los 

profesores no lo llevan a cabo en su quehacer educativo. 

Por lo tanto, las acciones emprendidas de formación docente en el 

Instituto Tecnológico de Los Mochis (y de los Tecnológicos del Sistema) no han 

logrado resolver necesidades reales ni sentidas (tanto de los profesores como 

de los tecnológicos) ni han logrado incidir en la práctica docente. 

Dicha Problemática obedece principalmente a que el PFD del SNIT no 

resoonde a las exooctativas. intereses, aptitudes, etc., de los profesores. ya 

que sí así fuera tendríamos la clase de profesores que el MD se plantea. 

Por otro lado. otro aspecto que logramos abstraer del análisis 

comparativo es la existencia de una amplia gama de definiciones sobre los 

conceptos de educación, hombre, aprendizaie y docencia, en ocasiones 

contradictorias entre sí, ya que dichas definiciones están determinadas Y 

condicionadas oor las extracciones y descripeiones sociales en las cuales el 

su.ieto (profesor) se formó. 
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Esto trae consigo profundas repercusiones en el quehacer pedagógico 

ya que al no existir un marco teórico-metodológico específico y claro para que 

los profesores lo planeen, realicen y evalúen, se da una gran diversidad de 

maneras de hacer y de conceptualizar la educación, y la docencia en particular 

totalmente contradictorio al que delimita el Modelo de Docencia. 

Como producto de ésta problemática la práctica docente en los 

tecnológicos se caracteriza como intuitiva, apriorística, irreflexiva. 

Ahora bien, aún cuando en las encuestas no se evaluaron o 

analizaron conceptos como conocimiento, ciencia, sociedad, etc; en las 

resPUestas de los Profesores referentes al aprendiza.ie. hombre. educación y 

docencia. de.ian implícito su conceooión, las cuales tamPOco correspanden con 

el MD. 

Es decir. si POr e.iemplo el docente concibe al aprendiza.ie como "el 

Procedimiento par medio del cual el alumno adquiere los conocimientos 

transmitidos POr el profesor", entonces la conceooión que le subyace a ésta 

definición en relación al concepto de conocimiento. se deduce que éste último 

no es algo que se construye a través de la relación del su.ieto con el objeto 

de estudio como lo menciona el MD: muy per el contrario, lo caracteriza como 

algo estático y acabado que el profesor transmite al que "no sabe" (el 

alumno). Así se PUede ir deduciendo los conceptos de ciencia y sociedad que 

tienen los Profesores del ITil1. 

Creemos muy impertante recordar (con el ob.ietivo de que al profesor 

no se le .iuzgue como único "culpable" de las maneras de pensar sobre los 

conceptos analizados en este estudio), que el perfil o tipa de profesor que 

par lo común integra la planta docente de los tecnológicos son profesionistas 

del área de Ingeniería, ArQuitectura, Contaduría Pública y Administración en 

su mavor parte, dada la función de los tecnológicos de impartir educación 

tecnológica. Condición que de alguna manera delimita a los profesores para 

proparcionar una visión más amplia y científica sobre los conceptos 

analizados, en relación a si tuviéramos en la planta docente del ITil1 un 

número mayor de Profesores con maestría o licenciatura en el área educativa o 

de ciencias sociales, o iílgenieros con maestría en educación o psicología, par 

e.iemplo. Sin embargo, creemos al respecto que dicho proceso no es lineal, pero 

que de all'!lllla manera nos daría otro tiPo de conceptualizaciones. 

89 



Con las reflexiones anteriores queremos decir que si bien es cierto 

POr un lado los profesores son los resoonsables directos de la calidad v tioo 

de educación que ellos difunden e imparten, que POr otro lado. también cierto 

es, que son producto de cierto tiPO de sociedad con todos sus determinantes v 

comPOnentes; con ello queremos de.iar claro que las definiciones que los 

profesores emitieron en las encuestas no son neutras, ni etéreas v que incluso 

como va mencionamos, los profesores no son en su totalidad los únicos 

resPOnsables de que Piensen así o actúen de determinada manera. en muchas 

ocasiones (como en éste trabaio) contradictorias al modelo educativo que como 

profesores del nivel superior tecnológico les ha tocado vivir. 

Como consecuencia, pensamos que esta forma clásica de pensar de los 

profesores sobre los conceptos analizados. no es un problema netamente 

teórico, sino que influven otra serie de factores o variantes como es el 

aspecto formativo de los profesores, es determinante entre lo que el modelo 

enuncia y la realidad de los profesores denuncia. 

Siendo así, creemos que es función del SNIT considerar esos factores 

para buscar las alternativas mas viables v acordes para formar al tioo de 

hombre ( profesor l que se desea formar en los tecnológicos. 

En ese sentido es que mencionábamos que en el SNIT las actividades 

encaminadas a la formación docente no han logrado la conformación de tioo de 

profesor que se pretendía. va que no han logrado llenar los vacíos 

epistemológicos. filosóficos, pedagógicos. disciplinarios. etc. necesarios 

Para hacer de los profesores del SNIT hombres reflexivos y críticos 

comprometidos con ellos mismos, con la sociedad v con la educación en sí. 

En esa línea, se debe de buscar que los docentes no sean sólo 

ingenieros que se dedican a dar clases, sino transformarlos en 

profesores-investigadores tanto en su disciplina como en la pedagógica, 

reconstruir la formación en el sentido de FORMAR-SE como alude Gil les Ferry. n 

" Para Ferry " .•. formarse no puede ser más que un trabajo sobre si mismo, 

libremente imaginado, de~eado y per~eguido, realizado a travé~ de medio~ que 
se ofrecen o que uno mismo se procura ••• no se puede formar por un 

diopo~itivo,. ni por una inotitución, ni por otra peroona ... ". 

Cfr. Ferry, Guilles. La trayectoria de la formación. Ed. Paidós, S.A. 
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Hemos tratado hasta aquí de darlos una interpretación lo maa exhaua~iva y fiel 

-posible a loa resultados apartados en la inveatiitación llevada a cabo en el 

Tecnolóitico de Los Mochis. aún así. pensamos que laa reflexiones en torno a 

ella no están aitotadas. que wdríamos seitUir deduciendo infinidad de hechos y 

situaciones. conceptos o fenómenos. 

Sin embari:to. en éste apartado la encomienda en sí no es deducir. 
sino interpretar v analizar y a éso específicamente nos abocamos. 

Pasaremos ahora a eXPQner laa conclusiones a las que hemos lleitado 

como producto del análisis comparativo. 

México. 1990. pág 43. 
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CONCLUSIONES 

Como exPUsimos en el 'Párrafo anterior. sería interminable además de 

pretencioso el tratar de ru:(otar toda la problemática educativa que nos Plleden 

dar a conocer éste tipa de estudios. 

Sin embargo, dado que toda investigación tiene su.e limites. ésta en 

caso particular sólo nos permite tener aproxilllaciones o acercamientos a la 

problemática conceptual que subyace a un determinado modelo educativo (del 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos). 

Hemos tratado de comprobar que conceptos tan fundamentales como 

Hombre. educación. docencia Y aprendizaie tienen una relación tan estrecha con 

el modelo educativo que conforman. que no deben abordarse de manera aislada, 

ni del modelo peda.J:!ógico que los sustenta. ni del provecto histórico-social 

que lo rige u orienta. 

En el trabaio también hemos pedido constatar que si se tiene claro 

el tipa de hombre que se desea formar a través de la educación, entonces la 

manera de entender v realizar la docencia. de llevar a cabo la práctica 

docente, debe de ser acorde con ello. 

Asimismo. algo que confirmamos con el análisis comparativo es que 

para que un modelo educativo funcione debe de haber concordancia entre las 

maneras de penaar y sentir wr todos loa au.ietoa involucrados en él. Y lo que 

el modelo educativo delimita en sus marcos tanto teórico como metodológico. Si 

no existe ésa coru:n~uencia. el modelo. 110r más elaborado. Planeado v organizado 

que esté no funcionará, no alcanzará los objetivos pro?Uestos. 

Por eso creemos que el esquema referencial de los Profesores es 

determinante para la consumación de un modelo educativo. va que la concreción 

de éste últilllo. está en la práctica docente. v más concretamente en la 

actividad que desarrolla el Profesor horas frente a grupa_ Ahora bien. si 

coincidimos en que la actividad que desarrolla el profesor en el aula. no es 

una acción aislada. ni neutra; muv par el contrario, es el espacio en donde se 

reproducen, con.iugan y caracterizan formas de pensar v de sentir. ideologías. 

creencias. valores, sentimientos. y que a su vez éstos son producto de un 

determinado tipa de sociedad que busca la conservación, transmisión y difusión 
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ideológica que correaPOnda a sus intereses a través de un Proyecto 

POlítico-ideológico que tiene su concreción en un proyecto pedagógico o 

educativo; si coincidimos en ésto, también estamos de acuerdo en afirmar que 

el profesor a la vez que es su.ieto propiciador en su práctica docente de la 

reproducción de cierto tiPO de relacior.es POlíticas y sociales, también es 

producto y víctima de un sistema ideológ!.co-social-cultural. y que para que de 

una manera consciente Y crítica PUeda conocerlo, negarlo o transformarlo. 

tiene que tener una formación integral teórico-científica. 

En la investigación se PUede observar de acuerdo a sus resultados 

ésa falta de formación teórica-metodológica (pedagógica, psicológica. 

epistemológica, etc. l en los profesores del ITLM que lea permita reflexionar. 

contradecir, ubicar. proPOner, transformar desde sus maneras de pensar y 

sentir sobre el quehacer educativo. hasta la manera de realizarlo. 

Dicha formación debe de ser la base sobre la cual el Profesor PUeda 

darle un tratamiento analítico y propasitivo al objeto de estudio o de 

conocimiento, llámese éste entorno social. institucional, POlítico, educativo, 

etc. a través del cual llegue él mismo a estructurar o a elaborar sus propios 

marcos teórico-conceptual y oPerativo que van a regir su quehacer pedagógico. 

Así. estamos hablando de un cierto tiPO de Profesor con caPacidad de 

crítica, de negación, de toma de decisión, como un hombre comprometido con la 

ciencia (como Promotor y generador de ella). con la institución a la que 

sirve. y con la sociedad que desee formar o transformar. 

En ése sentido se debe y se tiene que recuperar al profesor en su 

carácter de INTELECTUAL, de INVESTIGADOR, y recuperar, POr ende, la función de 

la escuela (de loa tecnológicos), en el sentido de que ésta sea un lugar en 

donde se genere conocimiento, no sólo una instancia en donde se reproduzcan 

recursos humanos para una estructura social o para un sector productivo e 

industrial determinado. 

Al respecto pensamos que ése rango de profesor-investüiador no se 

logrará si en el profesor existe una aversión hacia la teorización, hacia la 

búsqueda de una mayor y sólida fundamentación de su quehacer pedagógico. 

Precisamente otra conclusión que PUdimos obtener del traba.io 

desarrollado son loa resultados nefastos de la apatía y resistencia de los 
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docentes hacia el cuestionamiento y conocimiento de los aaPSctos concernientes 

al camoo educativo, como los Paicoló1dcos. pedagógicos. filosóficos, 

epistemológicos. etc.. en una palabra una aversión a la teorización de la 

educación. 

Como producto de ello tenemos las definiciones confusas. 

contradictorias y dispersas de loa conceptos de hombre. aprendizaie. educación 

y docencia Que dieron los profesores en loa instrumentos aplicados en la 

investigación. 

Cabe mencionar QUe en el Tecnológico de Loa Mochis se han ofrecido 

cursos-talleres Que conlleven ése ob.ietivo a alcanzar. sin embargo loa 

profesores prefieren los "cursos prácticos" (a manera de recetas, Que no los 

haga cuestionarse) a los "teóricos". 

En cuanto a la estructura conceptual. Y especificamente 

refiriéndonos a loa conceptos analizados en éste trabaio. Quizá pueda variar 
un ooco en aQuéllos tecnológicos en donde haya centros de investigación los 

cuales cuentan con profesores que tiene el nivel de maestría o doctorado en 

educación; sin embargo, no hay en el sistema ningún estudio serio y difundido 

Que nos avale o contradiga ésta hipátesis. 

Lo que sí existe con certeza. oor estudios diagnósticos realizados y 

coordinados oor la Dirección General de Institutos Tecnológicos. ea que las 

acciones de formación docente se siguen determinando POr las decisiones de loa 
subdirectores académicos, loa integrantes de las oficinas de métodos 

educativos. o oor las academias pero sin seguir un Programa integral. 

secuenciado. organizado de formación docente, lo cual conlleva Que en loa 

tecnológicos la práctica docente se siga caracterizando como intuitiva. 

improvisada. aprioríatica, pragmática. 

Cabe hacer la alusión QUe a nivel Sistema ya Que se está trabaiando 

sobre dicha problemática. sin embargo aún no hay una PropUeata oficial en el 

SNIT Que ri.ia y oriente una transformación. un giro sobre su Quehacer 

educativo. 

Ante todos estos problemas. nuestra preocupación ea Que oor lo menos 

los profesores del SNIT conozcan. prooongan, nieguen o avalen. etc. y sobre 

todo apliQuen loa aspectos tanto teórico como metodológicos del modelo de 
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docencia con el cual en lo formal y oficial deben desarrollar el proceso 

educativo. 

Si el modelo no ea claro. ai no correapende a las eXPectativaa e 

intereses de loa profesores. o ai no ea acorde con el tiPO de educación que 

actualmente requiere nuestro sistema palítico. económico y social. ae 

eXPlicíte. pero a través de loa principales e.iecutorea de él: Loa profesores. 

Esa manifestación, lógicamente será producto de las eXPSrienciaa que 

éstos últimos hayan tenido o teni:tan con el modelo en cuestión. con los 

problemas concretos que se han enfrentado en su PUesta en marcha. tanto en el 

aspecto pedagógico. como académico. POlítico. administrativo y social. 

Para ser más clarea. No pretendemos que el profesor acepte o se 

adapte al modelo educativo y de docencia "parque así tiene que ser parque ea 

lo oficial. lo instituido", sino que. vía la investigación-acción y el proceso 

de teorización lo ratifique o lo niegue, incluso lo supere. 

Para ello tendremos que empezar a preguntarnos qué tiPO de docencia 

se fomenta en loa tecnológicos y qué tipa de docentes somos. qué clase de 

hombres queremos formar. 

aprendiza.is Promovemos. 

escuela en general. etc. 

para qué sociedad. qué clase de educación y de 

cuál es la función de nuestro tecnológico y de la 

Aunado con lo anterior tendremos también que empezar a cuestionarnos 

sobre los elementos epistemológicos. POlíticoa y sociales que subyacen a éstos 

planteamientos. 

Sólo en esa línea pensamos que pademos empezar a incidir v a u.vanzar 

de una manera abierta. crítica. dedicada v comprometida en nuestra Práctica 

docente v en nuestro quehacer educativo en general. 

El hecho de hablar de problemas del acontecer educativo. como POr 

ejemplo: la falta de formación pedagógica y disciplinaria en los profesores. 

la supervivencia de la corriente de la tecnología educativa en la Práctica 

docente, en las concepeiones tradicionalistas v pramnáticaa que los profesores 

tienen sobre su rol v el de sus alumnos en el proceso enaeñanza-aprendizaie. 

las relaciones autoritarias v unidireccionales entre el maestro Y el alumno. 

la manera de abordar el conocimiento. loa métodos de enseñanzas empleados Y 
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los altos indices de reprobación. etc., nos remite necesariamente al campe de 

la formación de profesores. 

Como en muchas instituciones educativas de nuestro país. en el SNIT. 

la formación docente es aún un campe incierto. con infinidad de vacíos que 

cubrir y una amplia gama de espacios POr construir y redefinir. 

Sin embargo, pensamos que si no se tiene un programa de seguimiento 

de las actividades de capacitación y actualización docente tanto a nivel 

sistema de institutos tecnológicos como a nivel escuela-institución Que 

permita conocer si dichos vacíos se están cubriendo. o si los espacios se van 

construyendo. en fin un programa que permita conocer cuál ha sido el impacto 

de las acciones de formación docente y si realmente presenta cambios 

favorables en loa profesores. muy peco se pedrá valorar en éste campe y. par 

consecuencia el avance en él también será mínimo. 

El SNIT carece éste tiPO de programa de seguimiento del Programa de 

Formación Docente. Cada tecnológico realiza sus actividades en éste rubro de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Como producto de dicha problemática, v así como en la investigación 

realizada se constatan diversas formas de conceptualizar y hacer la educación, 

así también en la FD existen diversas maneras de abordarla. en muchas 

ocasiones contradictorias entre sí v del modelo de docencia del SNIT. 

Por otro lado consideramos que los programas de formación de 

Profesores. como la educación misma deben de ser perfectibles, v como éso, 

reconatruiblea. Aspecto muv peco obedecido en la estructuración v 

operacionalización de los mismos. 

Al respecto. en loa tecnológicos tenemos un programa de formación 

docente Que se elaboró v oficializó desde el año de 1984 v el cual no ha 

sufrido nini:mna modificación. pese a que las condiciones históricas. palíticas 

v sociales del país han variado considerablemente. En ése renglón también 

existe una problemática que POr necesidad impastergable se debe empezar a 

cuestionar. ;,Qué es la formación de Profesores en el SNIT? ;, Cuáles son sus 

alcances v limi tacionea? i. Cuál ea su ob.ieto de estudio?, etc. 

No pedemos Quedarnos inertes y pasivos ante loa conflictos 

educativos de nuestros tiemPOs, ante una economía internacional altamente 
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comootitiva, que nos esta demandando me.ior calidad y mayor productividad, 

tanto de los productos como de los recursos humanos. 

Para ello. las instituciones educativas consideran como via 
principal para loitrarlo el me.iorar la calidad de los servicios que prestan los 

profesores, en tener docente más capacitados y actualizados tanto en sus 

disciPlinas como en las áreas didáctico-pedagógicas y técnicas-científicas, en 

una palabra hacer de los profesores unos profesionales que produzcan 

académicamente y que avuden a recuperar a la docencia como profesión. Aspecto 

vital que el SNIT también tendrá que enfrentar en aras de una me.ior educación 

superior tecnológica dedicada no a formar técnicos. sino hombres libres 

capaces de escribir y transformar su propia historia. 

Como mencionábamos párrafos anteriores respecto a que todo estudio 

tiene sus limites, el nuestro. dada la Problemática eXPuesta se perfila a 

sugerir algunas estrategias (no acabadas, sino reconstruíbles), que conlleven 

si no a la solución inmediata de la problemática, sí empezar a crear y abrir 

espacios con.iuntos y condiciones Propicias en el Instituto Tecnológico de Los 

Mochis, para que se empiecen a gestar respuesta a las interrogantes 

planteadas. y en ésa manera se inicie con.iuntamente: profesores, encargados de 

la formación docente y personal directivo-administrativo una PROBLEMATIZACION 

de la práct~ca docente en particular Y de la educación el general. 

Pasaremos ahora a ex1xmer nuestras proPUestas como producto del 

análisis comparativo. 

PROPUESTAS 

Nuestra Proouesta está encaminada a una serie de estrategias 

académicas la cuales se pretenden que tengan como EJES principales de trabaio: 

-La investigación-acción-participativa (trabaio interdisciplinario, 

-Problematización 

-Conceptualización 

-Concientización 

-Comunicación 
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-Evaluación y aei;uimiento 

y como UNIVERSO: 

- Los profesores. los alumnos, personal directivo administrativo. 

(protaitaniatas del quehacer educativo). 

- El proceso de Enaeñanza-Aprendiza.ie 

- Institución-Sociedad 

Ea necesario aclarar lo que concebimos par cada uno de loa e.iea. 

para deaPUéa dar a conocer las estrategias. 

En el Eje INVESTIGACION-ACCION-PARTICIPATIVA. entendemos a la 

investigación no sólo como un proceso de indal;(ación y descubrimiento que nos 

permite conocer y explicar una parte significativa de la realidad. sino ante 

todo la interpretamos como un método de traba.io y como un "modo de vida". Como 

un método para aprender. para descubrir y producir conocimiento. 

Dicha tareas además de ser individual. debe de tener la 

característica principal de que se origine. se sustente, se propicie y evalúe 

a través de la labor l;(rUpal. del trabaio en con.iunto entre las instancias 

mencionadas. 

En ése sentido si las personas involucradas en el proceso educativo 

no loi'U'an conformarse como l'U'UPD que traba.ie alrededor (en • con. Y para) de 

una misma tarea, difícilmente POdremos lol;(rar cualquier ob.ietivo 

institucional que nos propanl'(amos. Así. en ésas condiciones no oodremos ni 

siquiera hablar de tareas de investigación. menos de emprenderlas. 

Para que se lleve a cabo debe existir otras condicionantes como son 

loa procesos de concientización, problematización. conceptualización y 

evaluación. 

Al hablar de éstos e.iea de manera particular. se hace sólo con el 

propáaito de su clarificación: sin embargo, en el quehacer educativo y en la 

investigación misma, la línea que los separa es indivisible e imperceptible. 

Ahora bien, para llegar a incidir wsitivamente en la práctica 

docente tenemos que reflexionar sobre ella. Esa reflexión nos remite a "tener" 

una conciencia, un conocimiento profundo y crítico de todo aquello que la 
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determina o delimita. Así hablamos de una conciencia no sólo intuitiva, sino 

reflexiva, analizadora, que trascienda el hecho mismo y lJlleda interpretarlo y 

superarlo. 

Este ti PO de conciencia (KJE DE CONCIENTIZACION) es el que debemos 

de Pretender fomentar en los Profesores a través de acciones que los lleven a 

una aproximación a su realidad educativa v social. 

Una estratei;iia para ello serían los e.ies de problematización v 

conceptualización. 

El primero, como aquél proceso que confronte la realidad o un 

Problema de ella, POr medio de un traba.io con.iunto con todos los involucrados 

en el hecho educativo; es decir. PROBLEMATIZAR, lo educativo. par medio de la 

opinión de alumnos. maestros, administrativos, información estadísticas, 

información externa. etc. 

Aquí vamos a mane.lar el término problematizar, como equivalente a 

conflictuar, va que si el su.ieto no se cuestiona no hav aprendiza.is 

sil'!llificativo. Nos interesa también que los profesores loiU'en revisar. 

vislumbrar los problemas de la educación de una manera mas amplia, precisa v 

fundamentada, con el ob.ietivo de que el profesor teni;ia mas elementos tanto 

teóricos como metodológicos que le oormi tan comprender v ubicar la 

Problemática didáctica v su Propio quehacer. Estamos así hablando del e.ie de 

CONCEPI'UALIZACION que PUede realizarse a través de: cursos, seminarios, 

talleres, foros, círculos de estudios. asesorías, etc. 

Estos e.ies en el proceso wdai<óiüco pueden dar·se de manera 

simultánea. No es que primero se produzca uno v desPUés el otro; es par ello 

de que habíamos mencionado oue la línea divisora entre ellos no existe 

pedagógicamente hablando. 

Respecto al e.ie de COMUNICACION, lo caracterizamos como •m proceso 

amplio, en forma horizontal en donde tiene valor prePOnderante los procesos 

(de comunicación). Ea decir, ;.Cómo se dan ésos procesos? ;,Quiénes son loa que 

intervienen en el? ;.Cómo es la manera en que se comunican los au.ietos en el 

proceso de aprendiza.ie? ;,Cuáles son las variables oue influyen en el proceso 

de comunicación? 
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En éste eje nos interesa propaner que se tenga como basamento para 

su realización la: resiiniificación de las relaciones entre los su.ietos: 

alumnos, profesores y personal directivo-administrativo del Tecnológico de Los 

Mochis. 

Por lo general las relaciones humanas están actualmente muy 

deterioradas (nos referimos al Tecnológico en cuestión) no existe humanismo, 

compañerismo, cooperación, dispasición, apertura, etc; elementos que 

consideramos indispensables para conformarnos como ln'UPO educativo v social. 

El profesor no puede seguir considerando que su labor se limita a cuatro 

paredes. o que el personal administrativo siga desarrollando sus funciones 

pensando que no tienen que ver con lo académico o educativo, o con lo que 

sucede en las aulas. en los pasillos, en la sociedad, en nuestro entorno; o 

bien. que los directivos sólo "despachen" atrás de su escritorio y no se 

compenetren con la Problemática educativa, Política y social de su 

institución; o también que los departamentos u oficinas sigan traba.iando de 

manera aislada (en el Tecnológico no existe un provecto sistemático, 

comprometido de comunicación interdepartamental. al respecto en el SNIT, 

tenemos un manual de funciones wr departamentos y oficinas en donde se 

mencionan actividades n coparticipación. sin embargo, en el plano de la 

realidad del hecho. existen serias dificultades para que dicha 

intercomunicación se dé (sobre todo nos referimos a la División de Estudios 

Superiores v al Departamento de Desarrollo Académico, que aún traba.iando ambos 

con el mismo elemento: profesorado v alumnado. no logren con.iuntar sus 

acciones ba.io un provecto de~erminado, ni incluso en el <1uehacel' cotidiano). 

Es par ello que hablamos de una resignificación de los procesos, de 

los su.ietos y de los productos en el hecho educativo. 

Creemos que en la medida en que logremos romper con todo a<1uello que 

nos impida como su.ietos establecer una comunicación más amplia. horizontal. 

abierta (aún cuando esté en .iuego la "pérdida del status" l. es ésa misma 

medida estaremos o frenándola o propiciándola. 

Cierto es que este proceso de "redescubrirnos" a través de una 

"resignificación" no sólo de nosotros mismos, sino también de los demás, es un 

proceso que se debe dar paulatinamente,; no surge un nuevo hombre de la noche 

a la mañana, estriba una larga lucha y dolorosa además. 
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Obviamente. sin éste e.ie de comunicación tampeco ae pueden realizar 

loa otros e.lea; ea decir. no P\lede haber comunicación. sin concientización ni 

ésta sin problematización. ni llegaremos a conceptualizar (teorizar ) ai no 

existe un proceso de ruptura. de conflicto y de apertura hacia los nuevos 

conocimientos. hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. 

Este Proceso de comunicación dialéctica. horizontal. abierta. que 

Propanemos en los partícipes del quehacer educativo a través de una 

resignificación tanto de los su.ietos como de los procesos, consideramos que 

debe estar presente en todas las acciones que se emprendan de formación 

docente. 

Dicho aspecto ha sido muy paco abordado en las estrategias de 

capacitación y actualización de profesores en SNIT. incluso no se le ha 

concedido la impartancia que reviste; es par éso que ouizá no se haya logrado 

en loa Programas de formación docente la participación innata. decidida Y 

comprometida de los profesores. 

Ahora bien. un provecto pedagógico 

impacto en la sociedad. 

se evalúa en la medida de su 

Para peder conocer si efectivamente el proyecto tuvo sus 

repercusiones en el entorno social e institucional, es necesario elaborar, 

instrumentar un sistema o proceso de EVALUACION sistemático. organizado y 

permanente. el cual sea realizado par todos y cada uno de los participantes 

educativos, llámense profesores. alumnos. personal directivo-administrativo, 

empresas, sector productivo, padres de familia, etc. 

Asimismo la evaluación deberá estar enfocada a la apertación de los 

elementos fundamentales para la toma de decisiones en un momento dado del 

Proceso educativo. 

Si bien es cierto que nuestra propuesta no es un Provecto pedagógico 

estructurado,; si abordan v se perfilan algunos elementos que lo constituven, 

los cuales no POr ser elementos se excluyen de un proceso evaluativo; también 

las partes o acciones deben de ser ob.ieto de ello para tener la certeza si se 

va caminando hacia los objetivos planteados o ai se rectifica el proceso y los 

Propásitos. 
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En éste sentido el último e.ie que prooonemoa para las eatratel'tiaa 

que nos aYUl1en a abrirnos peraPectivas de solución a la problemática educativa 

deducida del estudio comparativo. ea que se estructure un PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION en donde tengan corresoonsabilidad todos los su.ietos 

y las instancias del tecnolól'tico. 

Las características principales de dicho programa serán: 

Que sea sistemático. coherente, organizado y sobre todo, 

Permanente. 

- Abarcar todas las acciones que se emprendan. 

- Debe de ser enriquecido y realizado par todas las personas que 

tengan ingerencia en él. 

Debe de conformarse un equipa coordinador del proceso de 

aeiniimiento y evaluación con el ob.ietivo de dar dirección v orientación a las 

actividades. 

- Que el programa además de apartarnos criterios que nos vislumbren 

el cómo Y el para qué se están dando loa procesos o acciones emprendidas, ésas 

apreciaciones sean el marco para actividades subsecuentes, estudios o 

investigaciones en el campa educativo v disciplinario. 

- Que los resultados del aeiniimiento se den a conocer a la comunidad 

del Tecnológico con cierta periodicidad. 

Estos serán los EJES sobre los cuales girarán v orientarán las 

siiniientes ESTRATEGIAS. considerando como UNIVERSO: los Profesores, los 

alumnos, Directivos. Personal administrativo, el proceso enseñanza-aprendizaie 

v el binomio institución-sociedad. 

ESTRATEGIAS 

ResPecto a las ACADEMIAS: 

- Que se recupere el valor que tiene la academia como cueroo 

colegiado del Instituto Tecnológico, en el sentido de que ésta sea una 

instancia para la reflexión y la crítica del trabaio académico, Y como un 

lugar en donde se genere conocimientos v se fomente la investigación v la 
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creatividad como forma de aprendizaje. Que sea una instancia en donde se 

produzca académicamente hablando. 

Que teni~an inl!erencia v peder de decisión sobre las acciones 

pedal!Ól!icas que directamente la afectan o competen, tales como: revisión de 

planes v proltt'amas de estudio, diseño curricular, Métodos v técnica de 

enseñanza, investil!ación educativa, actividades de actualización v 
capacitación didáctica v disciplinaria; demanda de tiemPO v espacios adecuados 

para realizar investil!ación, etc. 

- Que la academia se conciba v se conforme al interior (de ella), v 
al exterior (en la institución educativa) como un l!rUPO interdisciplinario que 

trabaia buscando alcanzar un ob.ietivo común: "desarrollar me.ior cada día el 

quehacer docente". 

Awven, mediante la constitución 

profesores-instructores, en su área o en la pedal!ól!ica, 

formación docente del Tecnolól!ico. 

de ltt'UPOS de 

las actividades de 

- Que se recupere en el seno de las academias la experiencia de los 

profesores para desarrollar el trabaio académico. 

RESPECTO AL PROFESOR: 

Recuperar y concretizar la imal!en del profesor como 

INTELECTUAL-INVESTIGAOOR. 

- El me.ior .iuez que tenl!a en su trayectoria docente sea él mismo, a 

través de la autorreflexión, autocrítica y autoevaluación. 

Se le reconozca v se reconozca él mismo como su.ieto de 

aprendizai e. 

Se le incentive a la búsqueda de nuevas formas (críticas y 

científicas) de pensar y sentir sobre su quehacer académico, es decir, a la 

conformación de nuevos marcos teórico-metodolól!ico que sea acorde con lo que 

piensa v hace como profesor. 

- Que se le propercionen las condiciones institucionales laborales, 

académicas e incluso sindicales para que se desarrolle como investil(ador. 

- Buscar la estimulación v la valoración de su trabaio como tal. 
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Que sea un su.ieto aétivci. ~reflexivo, creativo, y 

transformador. actualizado y comprometido. 

RESPECTO AL ALUMNO: 

- De igual manera que al Profesor. se debe de buscar un alumno 
activo, crítico, creativo, transformador, resPOnsable y comprometido con su 

aprendizaie. 

alrededor de 

(pero que realmente se busque a través de trabaiar con ellos 

los e.ies propuestos. y que no quede ésa meta como en los 

discursos POlíticos~ sólo en el documento). 

Se le compenetre en proyectos de investigación tanto de su 

carrera, como educativa. 

Todo lo demás vendrá como consecuencia si se dan los dos puntos 

anteriores. 

Respecto al PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE DEL SNIT: 

- Se reestructure en base a las necesidades sentidas y reales, tanto 

de los profesores, como de las exigencias POlíticas, educativas, científicas, 

económicas Y sociales del país. Esto a través de un estudio dia~óstico 

realizado POr el sistema de los Tecnológicos tomando en consideración 

Principalmente al profesorado, al personal encargado de la formación docente 

en cada uno de los Tecnológicos. a los alumnos y al personal 

directivo-administrativo. 

El programa de Formación Docente CPFDl debe de articular: 

docencia-investigación. teoría-práctica, contenido-método, 
disciplinaria pedagógica-didáctica, institución-sociedad Y 

académico-administrativo. 

formación 

sectores 

Debe de buscar hacer de los profesores profesionales de la 

docencia a través de que los contenidos, métodos y estrategias de los 

programas tengan como meta ampliar los esquemas referenciales de los maestros 

teniendo como elemento rector la teorización de la docencia y de la educación. 

buscando así la eXPlicación del fenómeno educativo desde un enfoque multi e 
interdisciplinario y desde diferentes perspectivas teóricas. 

Considerar a la docencia como ob.ieto y práctica de1 la 

investigación. 
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- Considerar a la práctica docente como práctica social (no de 

carácter individual. sino Primordialmente colectivo. de un grupa social en una 

sociedad determinada). Así la práctica se conceptual iza como un fenómeno 

comple.io en donde entran en .iugo una serie de variables que el docente debe de 

estar consciente de ellas para conocer cuáles son las implicaciones 

histórico-sociales que conlleva al e,iercicio de la docencia. 

- Loa Proitramas de Formación de Docentes deben pretender nuevos 

marcos teórico-metodológicos que rebasen la simple capacitación y tender a una 

formación integral de los profesores. 

- Deben ser más a largo plazo, con más exigencias académicas, con 

una estructura curricular más acabada y organizada. 

- Tengan valor curricular. 

- Aunado al PFD se estructure un proitrama de seguimiento permanente 

de dicho programa tanto a nivel nacional, como en cada uno de loa 

Tecnológicos. 

El PFD debe ser 

disciplinarias y pedagógicas, 

práctica docente. 

un espacio 

v par ende, 

de intercambio de experiencias 

un espacio de reflexión de la 

Se retroalimente permanentemente, debe de ser perfectible, 

modificable, no de manera arbitraria, sino como producto de la tarea grupal. 

Sea avalado POr la institución en cuanto a financiamiento, 

recursos humanos, condiciones laborales de loa p¡,ofeaoraa para participar en 

las acciones de formación docente, etc. 

- El ob.ietivo principal del Programa debe ser la búsqueda del 

profesor en su carácter de Intelectual-Investigador. 

Delimitar, contextualizar. precisar la formación de profesores en 

el SNIT, cuáles son los alcances y limitaciones, qué es la formación de 

profesores, Para qué, perqué y cómo. 

- Tanto en la planeación como realización del programa. se busque 

que lo POlítico no se antepenga a lo académico. 
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- Procurar que la FD sea para loa profesores un medio para formarse 

Y no un fin en sí mismo (acumular créditos y diplomas). 

Respecto a los FORMADORES DOCENTES: 

- Se lea brinde aPOYO institucional. económico, laboral (facilidades 

de tiempa Y espacio, bibliografías, etc.) para actualizarse o en su defecto, 

para formarse como formador docente. 

- Sean los encar~ados de la FD en loa tecnológicos, loa iniciadores 

Y propiciadores de llevar a cabo las estrategias sugeridas vía la elaboración 

de provectos ad hoc Y respetando loa e.ies ProPUestos; así como las instancias 

referidas. 

- Que el perfil profesional de los formadores no sólo sean pedagogos 

o psicólogos sino también de otras disciplinas , esto con el objetivo de: 

a) Descentralizar las acciones de formación docente (hacia y para 

las academias principalmente). 

b) Formar grupas inter y multidisciplinarios que enriquezcan y 

amplíen los alcances de la formación de profesores. 

- Ba.io el marco de la investigación-participativa desarrollada par 

todas las instancias del tecnológico, que la oficina de métodos educativos ya 

no sea la única reapanaable del Programa de FD (como lo es actualmente); sino 

que sea copartícipe, correspansable de él, ya que el traba.io se va a conformar 

par todos y cada una de las instancias mencionadas. 

- Que el personal de la oficina de Métodos Educativos se conforme 

como grupa. 

- Que sean los respansables de dar a conocer el Modelo Educativos Y 

el Modelo de docencia de lo Institutos Tecnológicos, no sólo a través de 

cursos teóricos, sino par medio de crear espacios de reflexión en donde se 

problematice la práctica educativa de modo tal que el profesor logre 

vislumbrar la relación entre los marcos conceptuales y metodológicos del 

modelo con su realidad curricular. 

Respecto al PERSONAL DIRECTIVO-AlliINISTRATIVO: 
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- Se compenetren con la problemática educativa de su institución Y 

de la educación en general. 

- Teniendo como marco loa e.iea, llei;!;Uen a conformarse .iunto con sus 

subalternos (personal a su cargo). como grupes de trabaio v lleguen a 

reaiiniif icar las relaciones las determinaciones y los procesos 

considerándose también como su.ietoa de aprendizaie. 

- Adquieran. si es necesario. una formación teórica-metodoló1;ica 

pedagógica que les aYUde a ampliar sus marcos referenciales sobre el quehacer 

educativo v asi comprender me.ior la problemática de su institución. 

- APOyen ampliamente las acciones de FD y lo académico en general. 

- Reflexionen más profunda y criticamente respecto a la toma de 

decisiones en relación a lo académico; es decir. que logren con.iugar lo 

POlítico y lo académico. sin que el primero prevalezca sobre el segundo. 

En resumen. las estrategias que sugerimos no sólo son para llenar 

loa vacios conceptuales respecto al modelo de docencia del SNIT. (vacíos o 

carencias que los profesores del Instituto Tecnológico de Loa Mochia. de.ian 

entrever a través de los instrumentos (encuestas) aplicados en el análisis 

comparativo que nos ocupa); sino que pretende además que los participes del 

modelo. eXProfeao loa Profesores. lo.ln'en superarlo. transformarlo. criticarlo. 

o en su caso. aceptarlo pero de manera consciente v respensable de las 

implicaciones histórico-sociales oue conlleva el hecho de asumirlo tal cual. 

Estamos de acuerdo en que pretender que se realicen las estrategias 

antes planteadas, estriba cambios rotundos en muchos aspectos, desde la manera 

en que concebimos a la docencia, educación, hombre, sociedad, ciencia, etc. 

hasta cambiar las estructuras POliticas-sociales que rigen las instituciones 

educativas, en éste caso a loa Tecnológicos. 

Estriba POr ende. una lucha harto dolorosa en donde. como 

partícipes directos del proceso educativo v de la historia. tendremos Primero 

oue enfrentarnos con nosotros mismos, romper estereotipias, esquemas rígidos. 

formas de pensar y de sentir que nos obstaculizan el proceso de conformarnos 
y formarnos dentro de si un NUEVO HOMBRE • en aras de una NUEVA EDUCACION 

liberadora, democrática, abierta, en proceso siempre de reconstrucción. 
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En éstos momentos cuando las condiciones económicas. sociales y 

'POlíticas del país son tan inciertas y Principalmente cuando nuestras raíces 

como mexicanos entrarán en graves conflictos consecuencia de la 

compenetración en México de otros valores. formas de ver la vida procedentes 

de otros paises. especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica. todo 

esto como resultante del Tratado de Libre Comercio: en éstos momentos cuando 

las palabras claves son productividad. eficiencia. calidad total, eficacia, 

pertinencia. competitividad, etc. cabe pre¡:(Untarnos como ai;(entes educativos 

qué somos; si en las condiciones que tenemos actualmente estamos preparados 

para competir en todos los aspectos -educativo, científico y tecnológico- en 

los grados de eficiencia y productividad que nos demandan los países 

desarrollados, ;,Qué calidad educativa tenemos? ;,Qué ti'PO de educación 

fomentamos? ;,Qué tiPO de educación debemos desarrollar? ;,Qué tiPO de hombre 

formamos Y formaremos? Para qué. para quiénes y cómo? Y sobre todo 

respandernos ;,Quién sov y Qué pretendo ser?. para que en ésa misma perspectiva 

impreimemos nuestro accionar en las aulas en busca de un nuevo ti'PO de 

profesionista. de alumno del SNIT. 

Por éso es el momento de empezar a cuestionarnos e iniciar el 

proceso de cambio. de resi¡mificación. de lucha en lo individual. pero ante 

todo conformándonos como ~POS educativos y sociales. 

Me adhiero con Rodolfo BohoslavskY. cuando dice: 

"Negar la pasibilidad de un cambio Profundo en la pedai;(ogía 

equivaldría a cerrnr los o.ios a la Historia ... "" 

Como conclusión. haremos hincapié en que las acciones o estrategias 

s~eridas o proPUestas en éste trabaio de investigación deben tener como 

generadores a los e.ies antes mencionados investigación-participativa, 

problematización. conceptualización, concientización, comunicación. evaluación 

y seguimiento) y sobre los cuales toda la programación académica debe 

orquestarse alrededor de ellos. En la medida en que dichos e.ies se implementen 

dependerá el logro o fracaso de las estrategias . 

•• Bohovlavaky, Rodolfo R. "Psicopatologia del vinculo profesor-alumno: El 

profe:ior como agente :rnciali2:ante", en problema:i de P:iicologia Educacional, 
Rev. de ciencias de la Educación, lra. ed. Rosario, Argentina, AXia, 1975. 
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El orden o prioridad de los e.ies lo determinará la tarea" Y el 

proceso mismo. 

Cabe mencionar que aún cuando éste análisis comparativo lo hayamos 

realizado en un sólo tecnológico (de Los Mochis) de los 69 que actualmente 

conforman el Sistema Nacional de Insti tutes Tecnológicos las conclusiones. 

reflexiones o a'POrtaciones que 'PUdiesen emerger de él se 'PUeden generalizar Ya 

que son muy parecidas (si no es que son las mismas) las condiciones 

académicas, laborales. 'POlíticas y sociales con las que viven la mayoría de 

los profesores del sistema. 

" Conceptualizamos la tarea como aquellos objetivos o metas que se propone 
un1 grupo alcanzar y que lo hace comportar,,e, como lo hace, en un momento 

dado. 
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PROFESORES 

El 86.6 no coincidió con el Modelo de Docencia (MD), ya que conciben a la educación como; 

a) Un proceso encaminado al cambio de conducta en el hombre para su adaptación a la sociedad. 

b) Preparación en el aula y casa y, 

e) Como el acto de instruir, educar y enseñar. 

El 13.4% coincidió con el Modelo de Docencia al referirse a la educación, como un fenómeno histórico-social de 
aculturación de una generación a otra 
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Este 100% no coincide con el Modelo de Docencia en cuanto que definen el aprendizaje como: 

a) "Proceso de adquisición del conocimiento transmitido por el maestro". 

b) Cambio de conducta, 

e) Aplicación del conocimiento. 

d Interacción Maestro-Alumno únicamente, 
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En este 100% integramos distintos porcientos de diferentes respuestas sobre la definición de docencia, pero que 
ninguno coincide con la definición del Modelo de Docencia (ver análisis del área correspondiente). 
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ENCUESTA DE OPINION 

(2do. ENCUEST AMIENTO) 

PROFESORES 

Cabe aclarar que este porcentaje coincide con el concepto de hombre del Modelo de Docencia; sin embargo, no 
coincidió con las respuestas en las tres áreas: Aprendizaje, Docencia y Educación. (Ver el análisis del área 
hombre). 
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GRAFICA GENERAL 

3 DE RESPUESTAS DE LOS PROFESORES 

A REAS EOM (ler. EO (2do. 
(CATEGORIAS DE ANALISIS) ENCUESTAMIENTO) ENCUESTA MIENTO) 

EDUCACION 77.2% (SI) 86.6% (NO) 

DOCENCIA 89.8% (SI) 100% (NO) 

HOMBRE 80.0% (SI) 88.6% (SI)* 

APRENDIZAJE 81.0% (SI) 100% (NO) 

NOTA: Las palabras SI y NO corresponden a Ja congruencia e incongruencia respectivamente 
con el Modelo de Docencia del SNIT. 

* Este porcentaje si coincide con el MD, mas no con los conceptos de las otras areas: 
Aprendizaje, Docencia, Educación. 
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