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INTRODÜCCION 

'frubajor en una institución- édu¿áiiva;- cun!'1¡uiL'ra -QUC seo su ni

vel, obliga a reflexionar pcrinanen,tl:i:ncnt.c· sobre el p~pcl que co

mo docente se cumple en e~ engranaje de su funcionamiento, Y así 

da~se cuenta que la vida ncad6mica cotidiana es mucho mfis rica y 

compl~ja dC lo que se piensa, trascendiendo la visión cotidiana

quc de la mismo se tiene. 

Explicar el trabajo de los docentes requiere introducirse en la

vida cotidiana de 1as escuelas, el fimbito donde dicho trabajo 

·adquiere formas, modalidades v ~xprcsioncs concretas. 

Las reflexiones que se expresan en este trebnjo son las deriva-

das del análisis interpretativo que se rceliz6 alrededor de la -

práctica de los docentes del currículum HS, en uno de lns Unidn

des de Educación de lo Universidad Pedagógico Nacional. Institu

ción que fué creada en respuesto a lo necesidad de elevar la ca

lidad de ln cducnciAn rn M~xico, n la cual se le asignó como uno 

de sus principales proyectos ¡>rofcsionalizar al magisterio noci~ 

nal en servicio, profesores de los niveles de preescolar y prim~ 

ria. Con ese fin de implementó la Licenciatura en Educación Bás~ 

ca plan 1985, bajo la modalidad de estudio y tr.abajo scmicscoln

rizada. La práctica de los docentes se concibió como un producto 

de la relación sujeto-institu~i6n, en donde ambas instancias la

modifican y son modificadas por bsta. Afirmación que parte de la 

concepción de la prficLJcu docente como práctica social e histór~ 

c..imcnl~ deLcr111inaJa. Rc1..u11u1..c1 J ,i :lesdc csL.1 Jimcnsiún Lmplic.i !'.!;;. 

cuperar el rol del profesional. 

En ~ada instituci6n la prócticn educativa adquiere un contenido

especifico, fista se constituyu en ul diario interactuar, e11 el -

que intervienen varios elementos v condicione~ especificas, de -

lo que se deriva que en este trabajo la finalidad fué conocer 

las cnracteristicas que en la prñctica adquiere el desarrollo 



curricular de la Licenciatura en Ed~cación Preescolar y Prima-

ria. Desarrollo curricular entendido como la realización de una 

serie de aprendizajes teóricos y prácticos organizados metodol~ 

gicamente, que tienen como finalidad lograr propósitos institu

cionalmente planeados. Conocer e interpretar la practica bajo -

la modalidad semiescolarizada, precisó conocer las prácticas de 

los asesores, lo que implicó¡ indagar, describir, registrar, 

analizar e interpretar la composición de dichas prácticas. Si-

tuaci6n que introdujo en un proceso reflexivo, que obligó al 

trabajo sistemático y controlado, con la crítica constante que

llevó a descubrir nuevos hechos y datos en el terreno curricu-

lar y su operación. 

El análisis como actividad constante en el desarrollo de este -

trabajo se dió en las fases cubiertas por el proceso de indaga

ci6n, iniciado con la recopilac~ón de material bibliogrifico y

documental, lo cual permitió construir el primer acercamiento -

al objeto de estudio, la práctica docente del currículum 85 1 

pr§ctica cuyo desarrollo fu~ estudiado para su An~li~1~, ~n uno 

de las unidades UPN, instancias que antes de la impleme~taci6n

del plan de estudios 1985, se llamaron Unidades de Educación a

Distancin. El trabajo de campo posibilitó el segundo y más con

creto acercamiento al mismo objeto,·a fin de indagar la~ carac

terísticas de la modalidad de estudio, condiciones de operación 

elementos que la constituyen, determinantes oficiales que infl~ 

yen en la percepción que de ella tienen los docentes. Estos el~ 

mentas dieron estructura al índice de trabajo, orientndo por 

los siguientes objetivos: 

- Analizar el origen de los elementos constitutivos de la prác

tica de los docentes del currículum 85. 

- Conocer la int~rprctación que el asesor hace de la modalidad

de estudio semiescolarizada, 

- Analizar la caracterización que los asesores expresan, respe~ 

to a los alumnos como sujetos de aprendizaje, 

- Identificar, en las condiciones de operación del currículum 85 



las c.ircuntasncias que influyen en los significados que el as..Q_ 

sor manifiesta de su tarea docente. 

El haber considerado la práctica de los docentes como objeto de

estudio obedeció a la convicción de que la actividad de éstos al 

ser reflexionada en el contexto en que se realiza, puede condu-

cir a que la institución responda de mejor manera a las necesid~ 

des de formaci6n y actualización de los destinatarios de sus es

fuerzos. 
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CAPITUL.O ¡; CONTEXTO llISTÓR~~<l:duE. ~ilil¡R¿~ dc~~ACION DE LA 
~ uNívíiíislriAri\¡;En'Aco1iicÁ ii.i.erolÍ!rJ;'';, 

La Univ~~~u.d. ~ed~~~ 8L .. ~Lon~l •.;';~ª:~;~:~ ¡I· Estada Mexicano 
_-;·- a·r ~ec-ió~~~~ ~ ;:s\r:.-~z~ic-i¿,,;/·--é·~·~:,:e:r~~:·:~ft n·t~-e 1 '::1á ¿~~~ri"i:i.·~-:::t"~·~~~-~ con·· .. ·1aS q u~ 

b-us'~-6- r~SP~rider.:{'a ias- -n~C:esi-da·d~-s--d·~---~~ C-~-~fi~:~·¿¡firi y·::_f_o~~-~c:t_ón _ -

=-~re---(~-~ --:-~-~~~-"{(i~o¡:~:~---d'e :ed-U-~a~
0

16n bcá-~i~~ ~-

Se ··ded1Ca. a'cfu-almente a estimular, difundir y cultivar los avan

cei·~e las ciencias abocadas al estudio de lo educación y 

¿pii~~c-16~. Busca con ello elevar el nivel profesional de los 

~~e~t~os y la eficiencia del Sistema Educativo Nacional. 

L·as respuestas que el Estado ha dado a las demandas magisteria-

leS ,son_el antecedente del proyecto educativo que se concretó 

con la creaci6n de la Universidad Pedagógica Nacional 1 por lo 

que se consideró. hablar de ello en un primer momento, con el pr.2_ 

pósito de ubicar a esta Institución a partir de sus origenes co

mo tal. 

La Universidad Pedagógica Nacional es una Institución pfi~lica 
que nace por decreto el 25 de agosto <le 1978, con carácter de 

organi~mo. dc~concentrüJu de la Secretaria de Educación Pfiblica , 

su-finalidad es "prestar, desarrollar y orientar servicios edUc!!_ 

tivos de tipo superior, encaminados a la formación de profesion~ 

les de la educación de acuerdo a las necesidades d~l país'' (1). 

Este decreto formaliz6 las bases para la existencia du la Insti

tución, la cuA) en formo permanente se Jc1licH a favorecer y con

tribuir al mejoramiento de la educaci6n nacional, mediJ11te lo --

'(1) Cfr. MEXICO. Decreto de Creación, de la Universidad Pedagógi 
ca Nacional. Secretaria de Educación Pública, UP~;. 1978. -



.es i 

supeiación pro,fesionu~ del :m8gisterio .• 

Ha blor de. la formacióÍl de.,: ·prh"rc·S:i:~·nal--~s ,de· ·~-·~- ed~caC.ión ·requiere 

abordar hi~tóriCa-menf·e- i·it~~~;,i~~·~'.~<Í~~--~ti.:e .. -i"oS~--·m·a·C~t~os o.rite -el Est_! 

do, --Situoció-~· ~uc 0-bi:Í:gn~_-:~~'·. ti~_~C~c-'.·i~f-c.-;~-n~-ia -'o to --p-iep8.'rac.ión de

los mn~stro~- y -1~-~- i~~-t~ñ-~-ias--c~~-;-~g~:dº.i~- ·de_.-~110-. 

1.1 ANTECEDENTES llISTORICOS 

Abordar el origen histórico de la UPN implicó indagar en torno a 

los Instituciones encargadas de la forraación de maestros en nue~ 

tro país, Instituciones que e.orno se verá más adelante, presenta

ron constantemente modificaciones en sus planes y programa$ de -

estudio, y que en alguna medida reprcsent.an el antecedente de -

creación de la Universidad. La historia de dichas Instituciones

nos hablan de la capncitación del magisterio, como una necesidad 

en la formación de profesores, necCsidad que desde ln época nov~ 

hispana se observó, situación que se agudiza a partir del siglo

XIX como consecuencia del aumento dcmogr5íico y la demanda de 

Servicios educativos de una población que aspiraba a ellos. 

En la época de México independiente lo preparucl~11 Jel masistc-

rio dependió de lo influencia personal de una serie de maestros

que impulsaron el desarrollo del sistema Lancasteriano (2) en -

nuestro país. Así en 1823 surge la primer normal Lancasteriana , 

en 1828 en Chiapas se crea otra normal promovida por Fray Juan -

de Córdova, y es en 1887 el 24 de febrero que se crea la escuela 

normal para profesores en la Ciudad de fl6xico. A partir de ese -

momento el sistema de formación de maestros sufre varias refor-

mas, tratando siempre de ajustarse a la realidad política y so--

(2) Cfr. REBSAMEN, Enrique. Metodología General de los sistemas
dc Enseüanza''. En SEP. UPN. Grupo Escolar. Anto1ogía. M6xico 
1985. p. B. 
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cial imperante, reformas que se hacen evidente~ en los planes de 

estudio y·· él cambio de nombre de los ins~anc.ias encargadas de su 

ap~ica~i6n (3). Instituciones que-después del· movimiento armado

de 1910 y __ 1917 se reorganizan o través,-de- la·-secretarin de Educ!!_ 

ción· __ Pública--:( 20 de julio de 1921 ), _.con·- el objetivo de propi-

c~a~ .\a -~·xpansión de _-la instrucció.n que eS apoyada en los dos -

primeros afios de la década ·d~ Vasconcelos, el cual tambi~n da i~ 

pulso a las escuelas rurales, o las que en 1923 se les da el nom 

bre de Casas del Pueblo. 

Este impulso originó que se crearan con cierta rapidez escuelas

y que se contrataran maestros improvisados porque las normales -

urbanas eran pocas y no satisfacían las demandas de prof esorcs -

por parte de las escuelas rurales o Casas del Pueblo; situación

que motiv6 la organización de normales rurales, que en 1926 uni

fican su plan de estudios con las normales urbanas. 

Los hechos mencionados dan evidencia del proceso de institucion~ 

lización del sistema de formación del magisterio que culmina en-

1947 con el cambio del Departamento de Enseñanza Normal de la -

SEP. ,en la Dirección General de Enseñanza Normal, este cambio 

con el prop6sito de que huhiese 11n orettnisrno que ~e nbocara cx-

clusivamcnte a la problemática de la educación normal del país. 

20 años después, en la celebración del Congreso Nacional de Edu

cación Normal en Saltillo, nuevamente se replantean los objeti-

vos de la enseñanza normal (reforma 1969) y nace el plan de est.!:!_ 

dios 1969 que se reforma en 1972 y en 1975 termina como plnn 

1975 reestructurado. 

(3) Instituciones formadores de docentes: en 1887 se crea la es
cuela Normal para profesores, en 1910 la escuela Nacional de 
Maestros. En 1935 se fundó el C.N.E.S.I.C. (Consejo Uacional 
de Educación Superior y de la Investigación Científica) que
constituyó el primer intento para establecer y coordinar un
sistcma nacional de educación superior. A principios de 1936 
el CNESIC aprobó la organización y los planes de estudio de-
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1975 reestruci~r~~~ • 

. :::::.i::¡:1;:~:;~:itm:~:;::::::::::::::;:::::::::::::::;: 
i::::~f,:?~f~t~::¡!~~ff:/}.,i~:~:::n ";~::::~ 

-·~¿m-~:_;:d'~.-i¿;.-~- ·'medios:: P;o-ra-:·-10.giarlo, todo el lo 

·--~~_fii_-d~·cr~:~-~~.r,e·~~-~-ª -i~1."-Pais " e 4) • 

de formación del ma

tanto de las metas -

partiendo de las ne-

. A·-~artir de todas estas transformaciones se pueden observar dos

situaéiones: 

la. Que el magisterio desde sus inicios en su condición de maes

tros improvisados y concientes de ello han manifestado la neces~ 

dad de que se les profesionalice y con ello tener la posibilidad 

de mejorar su condición social. 

2a. Que el Estado se ha preocupado por atender las necesida~es

de profesionalización del magisterio a través de la transfo~ma-
ción de planes, programas e instituciones, enmarcando estas ac-

ciones como esfuerzos por modernizar el Sistema Educativo Nacio

nal. 

Así en 1971, en el sexenio del presidente Luis Echeverría Alva-

res, se transforma el Instituto Federal de Capacitación del Ma-

gisterio en la Direcci6n General de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio, con el objeto <le ofrecer a los maestruM en servicio

una asesoría permanente y procurar su actuulizuci6n, hecho que -

provoca que en 1975, se organice la Licenciatura en Educación 

lo que sería el Instituto de Mejoramiento del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria, que se inaugura el 30 de Julio de 1936 
en 1942 se transforma el Instituto de Preparación del Magis
terio de 2a. Enseiianza en L.t Normal Superior, en 1943 se fun 
da la Escuela Normal de Especialidades y en 1944 se organiz8 
el Instituto Federal de Capacitación. 

(4) Kovac, Koren. Planeación Educativa en M~xico. En Antología -
Evaluación Curricular. 19R9. SEP/UPN. p. 23. 
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Preescolar y Primaria para profesores en servicio, a cargo de la 

Dirección General de Educaci6n Normal y en 1976 pasa a la Direc

ción General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Ma-

gisterio ( instancio abocada a ln actualización de docentes). -

Esta licenciatura pretende arraigar al maestro a los niveles que 

atiende, preescolar y primaria dándole más elementos de prepara

ción, así como mejores incentivos económicos, que se traducen en 

aumentos salariales. 

En el siguiente sexenio con el presidente José Lópcz Portillo -

(1976-1981) los fines educativos de este periodo se plasmaron en 

un documento llamado Plan Nacional de Educación. En él se esta-

blecen determinados objetivos para el desarrollo educativo del -

país, entre ello est6 el de "elevar la calidad del magisterio'' -

el cual se implementa a trav6s de la creaci6n de la Universidad

Pedagógicn Nacional. En el mes de octubre de 1975, durante su 

campafia el Lic. Jos5 López Portillo se compromete a crear ~a UPN. 
En enero de 1977 anuncia la resolución definitiva de su funda--

ción. 

El proyecto es estudiado por la Secretaría de Educación Pública

y el Sindicato N.::i.cion.::i.l de Tri'.lbaj.'.ldores de la I:Jucdciúu y ~u en~ 

ro de 1977 se anuncia la fundación de la Universidad Pedagógica

Nacional. En 1978 conjuntamente ~EP y SNTE dan a conocer el de-

creta de creación. La Universidad inicia sus labores en el mes -

de moyo de 1979. 

1. 2 PRINCIPIOS FII.OSOFICOS QUE GUIAN LA ACCION DE LA IHSTITUCIOll 

Los principios y objetivos que a continuaci6n se scfialan fueron

tomados del proyecto académico de la Universidad, en él se le d~ 

fine como ''centro de culturo pedagógica y centro profesional 

avanzado cuyos proyectos constituyen un recurso para mejorar ln

cnlidad educativa'' (5). 

(5) MEXICO. SEP/UPN. Proyecto Acad5mico, 1985. 
Presentaci6n. 
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El pr_O_P.~~~-to_ -~·~n_d_~-~i~c(_'.-q u~-<~;c . ~~~-~-ª:.i~ .~·.ª·::·:_dic~o proyecto. es, lo--

c·s~ar ·. t~n~:~ >_e __ ~;:~-·ª:· ~-~·id~:~:>A~ ~~~~:-;_-('.::~-~i~a~·.<~~·nt ~~1 __ ) como. en las 7 4 

~:~:::;:j:~~~!~~~~l~~fft~:~~::í~t~~~t::::::~r s: --~:~t:::s::::r:~= 
i ·su -~(v.,;f·~-p·r'O-te~a~·n·a1 ·-~~Jl~~on_t"-~_:--{f~-~P~ia turas.-~ maeStr 1as y doct.Q. 

r"ad¿~<.'_;:· :· Ú~Y. · ~·.• "--<·:.;~;-

"Los pri:~cipios' ,que·articu~ó.n la c_structura de la institución, 

~si como su prictica, _se basan en el artículo 3o. Constitucional 

Por ello .lo Universidad serfi: 

Científica, porque estimula la indagación, siste
matización y producción de conocimientos que no -
solo explican, sino que transforman los objetos y 
generan altcrnntivas de soluci&n o los problcmos
quc se estudian, así como las relaciones sociales 
que los sustentan. Para ello, se basa en el rigor 
teórico-metodológico y en la cnpacidod creadora , 
reconociendo que el conocimiento cicntifico se en 
cucntra en constante cambio y desarrollo. -

Crítico, ya que promueve la reflexión independien 
te de todo dogma, se basa en el respeto a los po=
sicioncs divergentes y produce conocimientos y -
propuestos alternativas orientadas al mejoramien
to de la calidad y la pr~ctica cducntivn~. 

Democrática, ya que orienta sus acciones a conso
lidar un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, cultural y social del puc 
blo¡ de esta manera contribuye al cambio de es--= 
tructuras sociales, pnra la conformación de un -
sistema participativo, libre y justo, 

Nacional, porque adcmfis de tener presencio en to
do el territorio, atiende cspPcificamcntc los pro 
blc>mns tlcl Sistema Educativo Nacional, las nccesi 
dudes particulares de lo educación en cnda rcgi6ñ 
y los requerimientos culturales de la sociedad.Cn 

(b) Ibidem. pl. 

( 7) Ibidem. p2. 
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1,3 OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

n) Generar conocimientos cieTitíficos _y.,·tecnológicos particular-

mente en las ciencias nbo.C.Bda-s -al ;e:Sttidio--:de la educación, -

en beneficio del desarrollo integral del educando y de la s~ 

ciedad. 

b) Conttibuir al desarrollo profesional del magisterio en serv~ 

cio, particularmente el de educación básica, con programas -

de formación, actualización y superación académicas¡ así co

mo apoyar la fOrmación de especialistas en educación que de

mande el Sistema Educativo. 

e) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación cn

nuestro país, transformando la prúctica educativa, generando 

nuevas alternativas pedagógicas y rescatando lo mejor de la

tredición educativa mexicana y universal. 

d) Compartir, con instituciones nfines, lns toreas relativas a

la formación, actualización y superación del magisterio na-

cional. 

e) Participar en el proceso de transformación social, tomando -

como base el desarrollo cultural de las regiones, la supera

ción profesional del maestro en servicio y el mejoramiento -

de la calidad de la educación (8). 

1.4 FUNCIONES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD (9) 

Las funciones académicas son: la docencia, la investigación cie~ 

(8)~. p3. 

(9) Cfr. HEXICO. SEP/UPN. Proyecto Acad~mico, 1985. 

Funciones Sustantivas de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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tíf;L_co en materia educativo y la extensión y difusión univcrsit.!!_ 

ria relociOñ-adas co_n_ la cducnc-i6n y ln culturo en general. Los -

:pr~p6sitos __ dc estos funciones son: ·generar y difundir el conoci

mie~to y la cultura educativa os! como los recursos eicntíficos

y tecnológicos que permitan el desarrollo de actitudes y práeti

ccos tendientes n contTuir una sociedad mós justo ( a través del 

magisterio ) q11c atiendo los necesidades educativas de lo mayo-

da. (<>) 

1.5.LOS PLAHBS DE ESTUDIO DB LA LICBHCIATURA BH BDUCACIOH 
PRBBSCOLAR Y PRIMARIA 

Antecedentes 

En 1979 la Univcrsida1l Pedagógica Nocional absorbe las licencia

turas que se ofrecían n los maestros por la Dirección General 

de Cnpacitaci6n y Mejoramiento Profesional, con atribuciones pa

impartir cducaci6n superior, realizar investigación científi

ca y difundir conocimientos. 

Se establece como requisito de ingreso o ella, ser profesor de -

los niveles preescolar o primario. Se puede cursar en alguna de

los 74 unidades, los cuales cstón distribuidas en todo el país , 

en donde se imparte mediante cursos bajo la modalidad de estudio 

a distancia o abierta. 

Así nace el plan de ~studios 1979. modalidad a distancia que pr~ 

tendc responder a las carncter!sticas que como estudiante tie"ne

el profesor en servicio. Lo idea que orient6 el diseño de lo Li-

(*) En el mes de octubre de 1993 (fecha posterior a la estructu
roci6n de este trabajo) lo UPN da a conocer un segundo y re
formado Proyecto Académico. En él se reestructuran las fun-
ciones sustantivas de investigación, docencia y difusión a -
partir de la identificación de un campo central: Formaci6n -
de Profesionales y dos campos complementarios: Desarrollo de 
la Educación Básico y Procesos Educativos y Cultura Pedagóg!. 
ca. 
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cencintura en Educoci6n Básica, plan de estudios 1979, fué dar -

continuidad a los estudios superior~s destinados a apoyar la su

peración profesional de los maestros de educaci6n básica de todo 

el país. Con ello se buscaba atender a los maestros en servicio

con el objeto de que obtuvieran re~ovadas herramientas teóricas

y metodológicas para trnnsf ormar su práctico docente. 

Reestructuraci6n que sin dudo conducirá u modificar lo's funcio-

nes académicas, así como los propósitos de cada una de elles. 

OBJETIVOS DEL PLAN 1979 

A través del estudio de la serie de contenidos que integran este 

plan de estudios, se busca aprovechar la riqueza de la tradición 

pedagógica mexicana. Su objetivo general es: "ir construyendo -

paulatinamen~e en el profesor alumno una mejor Práctica docentc

que le permita responder a la necesidad de reforzar el papel so

cial del maestro en nuestro país" (10). 

Se hace ncccsorio señalar que con el plan 79. se echa a andar el 

proyecto académico de la Universidad, como la instancia que re-

presenta la "mejor opción". En el Plan Nacional de Educación a -

la UPN, se le considera como paso fundamental que resolverú el -

problema de educación para México. En este marco de expectativas 

nace el sistema de educación a distancia. 

BSTRUCTUKA DEL PLAN DE BDUCACIOH A DISTANCIA 

Se cursa en un total de siete niveles 7 Liene 336 criditos acadé

micos de los cuales 90 pertenecen a la práctica docente. 

(10) HEXICO, Anteproyecto de la Comisión Mixta SEP. SNTE. p 20. 
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El pl'an ·consta .. --d~· . ."2_4- ~-S~griat-~r~·s·y _un··st?min-orio¡ Organizad<:'s cn

tr~s-§reas; ·d~-~o~~nc~6n ·b5sica·, ~e integra¿t6n ve~tical y de -

con_ce_~_:trac~6~_-' pr~-~:~~-~~na~;."- c;ild'? .. ~~-? de-.e~i~s c_~n Jl~_opósitos esp_I! 

cíficos. 
-

a)', :~~--~~;¡:~:~~·_:_:~-i ~-,~~tudi.antc actualizar conocimientos generales, -

dO'dá_:C·r_,_-t.icmp_o_ transcurrido desde que concluyó sus estudios

o'-~~~;~¡-~~: características del plan de estudios en el que sc

form·6;: y, 

br 'c'Q~~tr~ir una base común de conocimientos sobre lns grandcs

Co'ir:Í.entCs del pensamiento occidental, del desarrollo histó

rico ,de lo socicdn1l mexicana y de las tócnicas de estudio y

exprcsión escrita. 

En esta ·&reo se integran las siguientes asignaturas: 

Historia de las Ideas 1 y 

Redacción e Investigación Documental 1 y 2 

Mntcmáticns 1 y 2 

Sociedad Mexicana 1 y 2 

Los propósitos del áren vertical son: 

a) Enfocar la preocupación del alumno en el desarrollo y la pr2 

blemitica del sistema educativo nacional y 

b) Proporcionar al estudiante los elemc11tos que f¡1vorczcnn una

lectura analítica de textos cicntificos. 

Asignaturas que se integran en esta área; 

Política Educativa en M6xtco 
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Pro.blemBs de Educac-i.6n 1/ Soci'edad en México 

~~todologio de la Investigación ·t· y 2 

Introducción a los Mét_o~o_s Estadísticos 

A trav€s del área d~ concen~ración pr~fe~ionai se busca: el des~ 
rrollo de la tendencia a reflexionar en tOrno a la práctica do-

e.ente, como acción que conduzca al alum-no .a relacionar la teoría 

con la práctica, con el apoyo de los contenidos teóricos que den 

fundamento a las acciones didácticas y sus consecuencias en la -

práctica. 

Las asignaturas que inte~ran esta área son: 

Pedagogía: la práctica docente 

Pedagogía: Bases psicológicas 

Criterios de Evaluación 

Análisis Pedagógico 

Contenidos de Aprendizaje 

Grupos y Desarrollo 

Ensayos Didácticos 

El niñ0 Aprendizaje y desarrollo 

Expresión y Comunicación 

Optativo ( Piaget 1 Freinet y Rafael Ramírez ) 

Seminario 

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE 

La modalidad a distoncia se disefi6 específicamente para la ate11-

ción de los maestros normalistas y las educadoras e11 servicio, -

por considerar que un impedimento objetivo parn asistir con reg~ 

lnridad a las aulas es su responsabilidad laboral. pues se trata 

de trabajadores (as), en su mayoría mujeres con rcsponsabilida-

des familiares y ccon6micos fuertes. 
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MATERIALES DE ESTUDIO 

Con el objetivo de apoyar c1 proceso de aprendizaje de corúctcr

nutodidacta del alumno se ofrecen paquetes de material básico y

complementorio, integrados por: un manual del estudiante, con la 

información sobre como puede realizar el estudio y orientaciones 

generales sobre el sistemu; los volfimcncs de cada asignatura o -

estudiar; un cuaderno de evaluación formativa, que como instru-

mento didúctico le permite al alumno conocer los avances que lo

gra a través de la realización de las actividades de aprendizaje 

el cual también es considerado un requisito de acreditación cua~ 

do el alumno solicito evaluación, 

FORMAS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

La evaluación es considerada como proceso integrado en seis mo-

mentos: Evaluación previa, se realiza al ingreso del estudiante

al sistema con la finalidad de que éste revalore sus expectati-

vas y capacidades autodidactas. Evaluación diagnóstica, a través 

de ella se detectan los conocimientos que debe poseer el cstu--

diante para llevar a cabo el estudio del curso. Evaluación auto

administrable, su propósito es retroalimentar al estudiante en -

las tareas necesarias para el logro de objetivos, por ello se i~ 

serta al final de cada unidad de los volúmenes. Evaluación form~ 

tiva, con tres funciones: como evaluación formativa, como expe-

riencia de aprendizaje y como requisito de acreditación, este m~ 

mento de la e\·uluación se concretiza en la resolución del cuade.r. 

n~llo, que el alumno presenta como requisito previo al periodo -

de evuluución sumaria. La cvaluacl6n sumaria se considera el mo

mento final de cada curso, pretende cubrir dos funciones: compl.Q, 

tar el ciclo enseñanza y aprendiz.aje mediante la comprobación -

del logro de objetivos de cada curso y como elemento de acredit~ 

ción parcial del grado académico. Evaluación terminal, este mo-

mcnto se considera el Gltimo del proceso de evaluación, sus obje 

tivos son: la detección del nivel de eficiencia del estudiante -
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al concluir ;~~i~n-_d~ ~~ti~ios·:y servir:de ~nstrumento para ob

tcne~ el- ·gr.ad·~ ~~ad€mic·o-'de.-Li.cen'ci6tUra. En este momento el ---

alumno d~be>:·e-lab~~"~~, ~-1~<:-~·e·s·~~·- Y--:·Pre'seiitar réplica oral para obt~ 
ne~-_-el t-í.t~¡~~--: 

PLAN DE ESTUDIOS l98~; MODÁLIDAD SEHIESCOLARIZADA 

En._)a- UPN, Se di6' un proceso de evaluación que como nntecedente

inmediato enmarca la reforma de_su proyecto académico. 

Dentro de los aspectos evaluados institucionalmente se contempl~ 

ron los logros obtenidos en el plan de estudios 79, modalidad -

abierta, de la cual se opinó que ''la escasa experiencia en el e~ 

tudio autodidacta y los dificultades para abordar la complejidad 

de los primeros cursos y el anfilisis de la próctica docente en -

semestres superiores, lle.varan al diseño de un plan de estudios

alternativo'' (11), comentario que como justificación enmarco el

origen de un nuevo plan. Así surgió el plan de estudios 1985, en 

la modalidad semiescolarizada, de la Licenciatura en Educación -

Preescolar y Primaria ( LEPEP/85 ), que se dice responderá al -

perfil del nuevo educador. "El país requiere en esta etapa de su 

evaluaci6n,de un nuevo tipo de educador con una mñs desnrrolla<ld 

cultura científica general y con una mejor aptitud para la inve~ 

tigaci6n y la docencia ~ un amplio dominio de las t6cnicas did5~ 

ticas Y el conocimiento amplio de lo psicología educativa't (12). 

Quedando en las unidades UPN ambos planes vigentes, siendo volu~ 

tad del usuario inscribirse en uno u otro plan, decisiGn que es-

tomada a partir del conocimiento que el alumno tengo torno a-

los compromisos que implica el estudio bnjo cadn una de las mod~ 

(11) HEXICO. SEP. UPN. Proyecto Académico. 1993. p 15. 

(12) Idem. 
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CÚACTERISTICAS DELESTUDIANTE 

A diferencia del plan anterior (1979), en éste se recupera la 

idea en torno al profesor-alumno, como poseedor de una cultura y 

dC una concepción del aprendizaje. lo cual hacen evidente en el

sigufcntc planteamiento, "Los plnnes de estudio que se presentan 

para el maestro en servicio, tienen en cuento las carnctcristi-

cos del destinatario¡ se trata de un maestro con una formación -

profesional específica, con experiencia docente previa, con gru

po escolar a su cargo durante lo realización de los cst11dios in

merso en un contexto social concreto 1
' (13). 

Esta Licenciatura se imparte en la modalidad semicscolariznda, -

con ello se busca integrar al estudio la relación muestro-alumno 

asl como las posibilidades que da la discusión en grupo y el es

tudio personal. 

CARACTERISTICAS DE LOS ASESORES 

En la Universidad Pedagógica laboran alrededor de 2500 trabajad~ 

res de la educación, de los cuales aproximadamente 1700 son aca

démicos en los diferentes tipos de empleo y categorías, entre 

ellos se encuentran profesores de extracción normalista, univer

sitaria y algunos con ambas formaciones, c~ta es una de sUs ca-

ractcrísticas, otra es el tipo de contratnción 1 que puede ser de 

base o temporal. Las categorías académicas son: profesores asis

tentes, profesores asociados y profesores titulares, cuyas caras 

terísticas específicas son scfialadas por la Comisión Acad6mica -

Dictaminadora de la Institución. 

(13) Ibidem. p 10. 
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OBJETIVOS: DE'L PLAK ( 14 ) 

, .. _._- _ _. ____ .. _; 

-~. -Cont-inUrir Co-ñ· la formación profesional de los maestros de -

,e-d~c-'~~¡-5~~-- priMaria y preescolar en servicio. 

2~ Favorecer la organización y sistematizaci6n de la rcflexi6n 

del estudiante sobre su práctica docente, con los elementos 

te6ricos y prácticos de la investigación, elementos que po-

sibiliten la adopción 

cas innovadoras. 

desarrollo de propuestas pedagógi--

3. Propiciar en el estudiante actitudes reflexivas, críticas 

creativas de clara orientación humanística, cultural, cien

tífica y técnica y c?n carácter democrático y de solaridad

nacional e internacional en el contexto histórico social de 

México. 

Estos objetivos dan evidencia en su redacción y contenido de -

los propósitos n lograr en este nuevo plan. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PLAN 

La estructura del plan de estudios 1985 parte de las caracteri~ 

ticas del destinatario: profesor en servicio, con experiPncia -

producto de su quehacer cotidiano, que en esta Licenciatura sc

toma como objeto de estudio y transformación. De esta forma se

puedc interpretar que el objeto de conocimiento es la práctica

de los docentes y su accionar en el interior del aula. en la -

instituc~6n escolar y en la comunidad, así como en la sociednd

cn su conjunto. 

( 14 ) Ibi dem. p 13. 
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Lo estructura organizativa se present~ en dos·fireas, con cuatro 

líneas de formación, las cuales pr~tenden c~br~r las diferentes 

dimensiones que determinan el queh~Cer ~-~.~~"~te~.-

AREA BASICA 

En esto área se ofrece al alumno un espacio curricular que le -

permite organizar la reflexión sobre le práctica docente. Pnra

ello se organizan elemento teórico-metodológicos provenientes -

de distintos campos del conocimiento, referentes a las finalid~ 

des, funciones y determinantes de la prftctica docente, propi--

ciando el análisis y la confrontación de los conocimientos con

el saber del maestro en servicio. 

El ~rea comprende veinte cursos, distribuidos en cinco semcs--

trcs con las siguientes asignaturas: 

semestre 

semestre 

semestre 

Pedagogía: la práctica docente 

Grupo Escolar 

Escuela y Comunidad 

Técnicas y Recursos de ln Investigación 1 

Teorías de Aprendizaje 

Desarrollo del niño y Aprendizaje Escolar 

Formaci6n Social Mexicana 1 

Técnicas y Recursos de ln Investigación 2 

Planificaci6n de las Actividades Docentes 

Medios para lo enseñanza 

Formación Social Mexicana 

Técnicas y Recursos de la Investigación 

Evaluaci6n de lo Práctica Docente 



semestre 

4 

semestre 
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Sociedad, Pensamiento y Educación 1 

Política Educativa 

Técnicas y Recursos de la Investigación 

Análisis a la Práctica Docente 

Sociedad, Pensamiento y Educación 

Problemas de Educación y Sociedad 

México 

Técnicas y Recursos de Investigación 

AREA TERMINAL. Esta área ofrece al estudiante un espacio curric~ 

lar que le permita la elaboración, integración a su práctica y -

evaluaci6n de propuestas pedagógicas que articulen aspectos psi

cológicos, pedagógicos y sociales e incluyan soluciones didácti

cas significativos n los problemas de la relación entre los con

tenidos de enseñanza, las características y los niveles de desa

rrollo del educando, así como de la realidad en que labore. Para 

el desarrollo de este espacio se le ofrece al alumno opciones -

elaboradas a partir del campo del saber científico y cultural en 

tres rubros; naturaleza, sociedad y trabajo, lenguajes (matemát~ 

cas y español), que como puede observarse son los mismos rubros

quc se maneja11 e11 lus planes de estudio de educación primaria. -

Cada opción incluye tres cursos que se desarrollan en semestres

( 60, 7o, 80), con ello se concluye el estudio de la Licenciatura. 

Asignaturas del área: opción 

opci6n 

opción 

opción 

LINEAS DE FORMACION 

Sociedad y Trabajo 

Naturaleza 

Espafiol 

Matcmñticas 

Son cuatro las líneas de formación que se consideran los crite-

rios que presiden la construcci6n del plan de estudios, estas 
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son: linea de formación psicopedagógica, de formación socioeduc.!!._ 

tiva, filosóficasociul y metodológica, las cuales como expectat!. 

va curricular contribuyen a ln organizaci6n de la reflexión so-

bre el quehacer docente y se integran en la elaboración de las -

propuestas pedagógicas que, se espera, transfor•cn la práctica -

docente del alumno. 

PERFILES DE INGRESO Y EGRESO 

En este apartado se habla de dos perfiles n cubrir por el profe~· 

sor-alumno, el de ingreso y el de egreso. El primero se refiere

ª un adulto con formación profesional específica, con cxpcricn-

cia docente significativa, inmerso en una realidad cconó•ica, P.!!. 

lítica y social, pero particularmente cducatiTa r que al cstu--

diar la Licenciatura adquiere rasgos que caracterizarán su per-

fil de egreso. Simplificando se espera que. coapreoda y adopte -

nuévos enfoques psicopedagógicos; que busque de su personal práE_ 

tica docente las experiencias valiosas y aporte nueYas alternat!, 

vas, que fundamente su práctica a partir de contenidos específi

cos, que desarrolle una actitud crítica J reflexiva ante los 

avances de las disciplinas que concurren en el proceso cducatiYo 

y que contribuya a la formación integral del educando. •En snaa. 

que integre n su lnbor los fines J Ynlores de la cdccación que -

enriquezcan su espíritu de serYicio a la sociedad• (15). 

MATERIALES DE ESTUDIO 

Con el objeto de apoyar el proceso de aprendizaje dei aluano. 

le ofrecen materiales, integrados en una antología y una guia de 

estudio para cada asignatura. Su estructura obedece e intenta -

guiar el desarrollo de los tres formas de aprendizaje caracteri!!,_ 

ticas de ln modalidad: el estudio individual. el grupal y c1 ta

ller integrador. 

(15) Cfr. HEXICO. SEP. UPH. Plan de Estudios 1985. 
De la Licenciatura en Educación Preescolar y Priaaria. 
PP 16-19. 
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FORMAS DE EVALUACIOH 

.En el plan de estudios la· evaluación.es considerada como proceso 

permanente, que se instrumenta en momentos especificas del proc~ 

so enseñanza-aprendizaje, éstos se dirigen a procesos y produc-

tos. En relación a los procesos; se considera objeto de evalua-

ción la estructuración, en cuanto a contenidos, de los rcportes

de lectura, la interacción e integración individual y de grupo.

el dominio evidente del manejo de ideas y autores, así como ln -

capacidad de integración individual en las sesiones de taller 

la construcción de conclusiones individuales y de grupo. En rel~ 

ción a los productos; se consideran objetos de evaluación las -

participaciones individuales en las sesiones de estudio grupal , 

reportes de lectura que den evidencia del estudio individual, el 

trabajo escrito obtenido del desarrollo de lo sesión de tallcr

integrador y todos aquellos trabajos en los que los alumnos in-

terpreton o aporten ideas en relación a los cursos que estudian. 

Los resultados de lo evaluación se registrnn con fines de acred~ 

tación, considerada ésta como el reconocimiento oficial de los -

estudios. Se expresa a través de una calificación para cada cur

so. 

En eeneral se habla de cuatro momentos que integran el proceso -

de evaluación, inicial, formativo, sumario y terminal. coda uno

con propósitos específicos. 
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CAPITULO II. EL SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA. 

El sistema de educación a distancia es lo modalidad educativa -

que la Universidad Pedag6gica Nacional ha establecido poro ofre

cer sus servicios o todo el magisterio nacional y contribuir, 

con sus 74 unidades distribuidas en el país, al mejoramiento de

la educación nacional. 

El establecimiento de este sistema, así lo señalan los documen-

tos qlle lo explican, se inspira en lo filosofía de la educación

permancnte. 

La educación permanente entre sus planteamientos fundamentales -

señala: la continuidad del aprendi~aje a lo largo de la vida del 

individuo, con la posibilidad de que cualquier persona aprenda -

en cualquier circunstancia y lugar, y que en cualquier momento -

pueda acceder a algún tipo de educaci6n sin restricciones de 

edad, condición social, lugar de residencia, certificación de -

grados de estudio precedentes, etc. 

La educación e distancia aparece entonces, como una alternativa

que permite concretar la mayor parte de los principios de educa

ción permanente y dar respuesta a las necesidades de educación. 

Es así que los sistemas de educación a distancia se crean con el 

propósito concreto de ab~lr nuevas posibilid~des y oportunidades 

educativas para atender a más personas con medios novedosos, cli 

minando la mayoría de las restricciones de espacio, tiempo, doc~ 

mentación, etc., que deben enfrentarse para ingresar o un siste

ma escolarizado, y ser una alternativo paro brindar o los indiv~ 

duos la posibilidad de adquirir conocimientos, destrezas y acti

tudes de manera más flexible e independiente, con ay~da de ases~ 
res Y otros recursos; respetar los ritmos de estudio propios dc

coda estudiante, as! como sus procesos de aprendizaje indepen--

diente que están basados en el autodidactismo. 
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2.1 CARACTERISTICAS DllL SISTEMA A DISTANCIA ( 16) 

Es un sistema abierto de educación superior que ofrece la oport~ 

nidad de realizar el aprendizaje a distancia con las siguientes

características; 

Durante el tiempo libre del usuario. 

Respetando su propio ritmo de aprendizaje sin -

presiones de tiempo. 

El estudio lo realiza el profesor-alumno en el

lugar donde se le facilite, ya sea en su domic~ 

lio o en el lugar de trabajo o de descanso, 

en las unidades establecidas para ese fin. 

Estas condiciones permiten que el estudio y la

evaluación sea por materias sueltas o por blo-

ques de ellas. 

Utilizar materiales propios de estudio, llama-

dos paquetes didácticos elaborados por especia

listas del conocimiento en cada área. 

Proporciona nsesoria académica y didáctica n 

estudiantes y al sistema en general. 

Instr11menta Actividsdes Acadªmicas y culturales 

que permiten complementar y ampliar los conoci

mientos de los participantes. 

Ofrece servicios académicos y administrativos -

en Unidades que operan como centros de estudio

e información bibliográfica. 

Cuenta con procedimientos de registro y evalua

ción con fines de acreditación y titulación. 

Con reconocimiento y validez oficial ante la 

SEP. 

( 16 ) MEXICO. SEP. UPN. Proyecto Académico 1979. 
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2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA A DISTANCIA (17) 

Logrnr uno mayor participación de la Universidad con progr~ 

mes de desarrollo de la comunidad 

donde se localice. 

los distintas zonas en 

Alcanzar los más elevados niveles de calidad académica. 

Promover entre los maestros el autodidactismo y el desarro

llo de actitudes positivas hacia la investigación, habitueL 

los a acercarse por si mismos n las fuentes bibliogr5ficas, 

a las bibliotecas y a la lccturn en general. 

Lograr a corto plazo la superación profesional del magiste

rio en servicio. 

Igualar las oportunidades de superación académica a un núm~ 

ro considerable de personas que descnn 1lcdic0rse A ln educ~ 

ción en forma profesional. 

Proporcionar a los maestros le oportunidad de continuar es

tudiando, a nivel superior, sin menoscabo de su actividad -

laboral. 

Desarrollar la cultura dentro del marco de lo educación peL 

manen te. 

Habituar al usu<.1rlo d~l SEAD a lu toma responsable de deci

siones en cuanto a tiempo, organización y perseverancia en

el estudio. 

2.3 LAS UNIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA 

Las Unidades son ''los centros en donde el estudiante recibe 1os -

servicios administrativos y acadómicos que requiere para la real~ 

zaci6n del aprendizaje'' (18). 

17 !!>.!.!!.· p 2. 

18 UPN. Manual del Estudiante. Sistema de Educación a Distan
cia. 1981. 
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:. ';::-:::'.·,· -·:·. _,-· .'-.: ' - - ' 

Apoy~r· e'i' a:prendi-~~jé~ de--~-~i~:~:~'s:~-~iiani:e que ·rea1iza en -

forma au-tod1dBct~··¡·· m-~CÍia~·te_ á-~~-S~-~Ía~-~-dire_ctas ·o a dista.!!. 

_ci·~.:- ~:Ít _~f~-rm~--'.;i~divi.'J_~al ·a sr:_~p_al e ,instrumentar 'sus eva

lua~iones ~ 

~rop~rcionar a ·los estudiantes un espacio en donde puedan 

estudiar y recibir s~rvicios administrativos. 

Facilitar al usuario la edquisici6n de los paquetes didá~ 

tices .. 

2.4 ORGAHIZACION DE LAS UNIDADES POR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN 

Las Unidades dependen de la Coordinación General a través de la 

cual se organiza la atención de las áreas sustantivas de la 

UPN; docencia, investigación, difusión, biblioteca y apoyo aca

démico. 

Brindan los siguientes servicios: 

Administrativos, que recibe el alumno desde el momento que se -

inscribe, ahí adquiere los materiales de estudio y los cuadern~ 

llos de evaluación formativa. Recibe información en torno a las 

características del sistema, calendario de evaluaciones, lista

de asignaturas y de asesores responsables, así como horarios de 

atención entre semana y sabatina. También recibe informaci6n a

trnvés del curso propedéutico que le orienta sobre las habilid~ 

des necesarias que debe desarrollar como alumno del sistema 

abierto. En síntesis, el alumno recibe estos servicios en rela

ción estrecha y/o derivados de los servicios académicos. 

( 19 Idem. 
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Acod6mi~os, ~stos~·se orientu~~a -la·-co~~u~ci6n del logro de obje

tivos de. estudi6 -~ºlos dos modai{dadis,.de lo cual n continua--
. ' - : .. ~-- ·:' 

2. 5 HODALID-ADES DE ESTUDIO 

A. Modalidad Abierta o o Distancio. 

Las formas de trabajo del sistema escolarizado son reformadas. -

Reformas que dan origen al sistema a distancia y para ello se i~ 

plementan una serie de materiales autoinstruccionoles, a los que 

denominan paquetes didácticos. Su carácter a distancio implico -

el uso de medios de comunicación social, como publicaciones, ra

dio, televisión, correspondencia y teléfono. 

Sus objetivos, como modalidad nbiC?rtn, se derivan de las c.aract.!! 

rísticos del sistema del que forma porte. Estos son: 

- Promover en los maestros-nlumnos el autodidactismo y el desa-

rrollo de actitudes positivas hacia la investigación, y 

- Facilitar la continuación de estudios al maestro en servicio. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

La modalidad se desarrolla principalmente a través de las aseso

rías con.el apoyo de los pn~uetes didácticos que se constituyen

du c~u forrnn en la pri11cipal f uc11tc de conocimic11LuH. La metodo

logía de esta modalidad b11sca fomentar en el alumno el desarro-

llo de habilidades autodidactas. Con ese propósito las asesorías 

pueden ser directas o a distancia. 

En la asesoría directa, el alumno asiste a lo unidad generalmen

te los días sdbado, bajo prosr~mn de atenci6n en las asignat~ 

ras que cursa. La unidad se encarga de la instrumentación del --
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. . . - . 

p~o~eS~,.:que c~~P,~·~~·de·_~te·~~ión, e.valuación y ·acreditación de -

l1is .:'S~_ul!O,~t~~.~~~!!l~~~:~~~;,~~e __ s~ formen. Dentro de esta forma de as~ 
sor-ía.:·a·c:enc.uent.r8.:~ya·-atenCi6n a los círculos de estudio, forma-

~-~, d0~~?_::don~-~t~-:·o-rient~-~-i6~: __ de- alguno de los asesores, mismo que los

'a~~\);a-~~- ~i'..·-~~-~udi~. La ate'nción a los círculos la reciben dircs_ 
'•' "'.'_-- ''-- .. 

tame_~~e eñ el· sitio donde el grupo se reuna. Otra forma de ases_g. 

ría.·es· la entrevista directa, ésta consiste en lo atención pers!:!. 

n·al d-el asesor ante la solicitud del alumno. 

En la asesoría a ~istancia, se brinda la atención o trav6s del -

teléfono con el mismo propósito que la anterior forma, dar apoyo 

en el estudio de las asignaturas que curse el alumno. 

Los rasgos que ~traen la atcnci6n de los alumnos, sobre esta mo

dalidad son: la asistencia a las asesorías no es obligatorio y -

el estudio de los cursos puede realizarse de manera [ragmentada

(cade curso está integrado por cuatro asignaturas, el alumno pu~ 

de estudiar una, dos o las cuatro, si está en posibilidades y lo 

juzga pertinente), no hay seriación de cursos. 

B. MODALIDAD SEHIESCOLARIZADA ( PLAH 1985 ) 

Esta modalidad es otra opción para el estudio de la Licenciatura 

igual que la anterior. En ésta el alumno asiste de forma obliga

torio a las asesorías, que se programan los días s5bado, la asi~ 

tencia es considerada determinante para el logro de los objcti-

vos de la Licenciatura. 

La modalidad plantea tres situaciones para el aprc1ldizaje, las -

cuales son: estudio individual, estudio grupal y taller integra

dor. Situaciones que constituyen el esquema organizacional del -

trabajo académico en la Unidad, a cada una de ellas se integrnn

formas específicas de asesoría. En cuanto n su vinculación en el 

tiempo, las tres situaciones se suceden, iniciando el ciclo el -

estudio individual, para alternarse con el grupal, tres veces --
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al m~s (_en los, días ._siib·a~o ·r/-.º~ll:~r¡_c~~d_<?·~·e.~ '1?: -~~~rt~ el taller 
integrador que ci,cr!'·ª-::e~- ~ic:~.o.·;_ :ei;·c.~á-l.:·~-e:r"ePite"'a 10. largo del 

semestre. . •.. ·· < )•.! >. 
ASESORIA-BN EL E~-~~-~1·~--: INÜIVIDUAL' 

El estuc(iontc 'pu~~c:--~--~::~~;;~;~'f~. lo, asesoría si lo considera nece

sario y pertinente. -~i es ?si, lo asesoría puede cubrir varios -

objetivos; la Orientación para la comprensión de los contenidos, 

el desarrollo- de actividades, el intercambio de puntos de vista

sobre los contenidos o inclusive el análisis critico de los con

tenidos del curso. Consideración que se hace o partir del conoc~ 

miento de que el estudinntc es profesor de los niveles prccsco-

lar o primaria, que algunos tienen especialidad en otros niveles 

lo que les dota de un mnrco referencial más amplio en relación a 

lo que la Licenciatura les ofrece. 

ASESORIA EK EL ESTUDIO GRUPA!, 

El estudio grupal reúne a los ~studiantes con el asesor semanal

mente. En estas reuniones el asesor participa, creando las situ~ 

cioncs ~tte A9Pg11ren ltt disc11si6n en colectivo y la obtención de

conclusiones pertinentes n los contenidos del curso. Sus funcio

nes para la creación de dicha situaci6n se enmarcan en la plane~ 

ción, conducción del desarrollo de las sesiones y evaluación de

los aprendizajes logrados. Funciones que se derivan del marco -

institucional prcscriptivo, explícito en la metodología de trab~ 

jo de la modalidad. Así, en ltl pla11eaci611, el asesor tcndr5 quc

conoccr los contenidos de cada temn y habr5 de desarrollar las -

actividades con fines de aprendizaje consecuentes con el mismo , 

deberá enmarcar el sentido de los contenidos en función de los -

objetivos por coda unidad de estudio, precisará los comportamie~ 

tos generales y dominios de aprendizaje que debe promover a tra

vés de las actividades grupales. En lo realización de las reuni~ 

la práctica del asesor incluye: generar condiciones para la-
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realizaci6n de las actividades, ordenar los ~lementos de la dis

Cusi6n de acuerdo con uno agenda que incluya propuestas del gru

po y orientar la discusión. 

ASESORIA EN EL TALLER INTEGRADOR 

Esta tercer formo de trabajo tiene el prop6sito de abordar gru-

palmente el estudio de problemas de la práctica docente de los -

alumnos, en los niveles que atienden. La organización, dcsarro-

llo, evaluación y la plancación del trabajo se debe hacer en fo~ 

ma colegiada, por los cuatro asesores del semestre, con el obje

tivo de construir objetos de conocimiento que planteen explica-

cienes sobre problemas, los cuales al ser discutidos en grupo -

provocarán aprendizajes, producto de la indagación y confrontn-

ción organizada. 

EL APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD 

Dentro de la modalidad se dice que el aprender requiere de un -

trabajo per~onal 1 por parte de los estudiantes, de una acción -

sistemática de búsqueda de ideas, de conceptos y princirtns ele

gidos de la información que ofrecen los libros, los medios de e~ 

municaci6n, la realidad, loa conocimientos de los demás y la ex

periencia propia del estud~antc. Qu¿ el aprender implica traba-

jar con otros, confrontar experiencias, concepciones pcrsonales

e informaciones que individualmente se empiezan a manejar y a -

través de ello llegar a mejores formas d~ dnálisis y comprensión 

Este proceso supone la adquisici~n de una capacidad par3 resol-

ver problemas reales, concretos, mediante la aplicnción de los -

conocimientos y de los mejores procedimientos, a partir de su -

fundamentación. 

Los requerimientos señalados al proceso de aprender se ofrecen a 

través de le operación de la modalidad de estudio vista como ln

forme a través de la cual se crean las condiciones necesarias 
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pora·el 1ogro del aprendizaje. Por una pnrte, brinda la.oportun! 

dad de estudiar personalmente, de acuerdo con el ritmo y estudio 

particular de cadn quien ( estudio individual ). Por otra, crea

las situaciones de discusión e intercambio de experiencias con -

los otros estudiantes y el asesor responsable de cada curso (es

tudio grupal ), por Gltimo, mediante el estudio en grupo de pro

blemas de lo vida escolar ( taller integrador ) se propicia la -

vinculación de los aspectos teóricos con la prúctica, en rela--

ci6n a los problemáticos que los profesores-alumnos idcntifican

en su quehacer cotidiano. 

De esta manero la modalidad nos habla de tres situaciones de 

aprendizaje, las cuales para su realización no se consideran in

dependientes, sino que se apoyan y relacionan necesariamente. 

Cada una de ellas presenta propósitos específicos, que al reali

zarse son considerados productos del proceso de aprender, en sí~ 

tesis podemos decir que éstos son: 

En el estudio individual¡ se espera que el alumno analice la in

formación y experiencia personal, elabore conclusiones y como 

consecuencia adopL~ ante dicho enólisls una posición propia. 

En el estudio grupal; se espera que, uno vez a la semana, bojo -

la coordinación del asesor, el alumno discuto los problemas os! 

tunciones propios del curso a lo luz de los conocimientos cnf~ 

ques logrados mediante el estudio individual. 

En el taller integrador¡ que se realiza a continuación de tres -

sesiones de estudio grupal y con la participación de los aseso-

res del semestre correspondiente, se propone que los alumnos cn

grupo analicen problemas de ln vida escolar, de interés para los 

propios estudiantes, en donde puedan hacer uso de los procedi--

mientos, principios y enfoques estudiados en el curso, de antcc~ 

dentes y experiencias personales. 
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Cada una de las situaciones descritas. en relación u los propósi 

tos que persiguen, p~~sentan o partir de la modalidad, formas e~ 

pecíficas para su realización, en donde la participación plena -

de coda estudiante es el elemento fundamental del trabajo. 

METODOLOGIA DE ESTUDIO EH LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Para el desarrollo por parte del estudiante del trabajo indivi-

t dual, así como del grupal, recibe orientaciones, descritas en -

los materiales de estudio, guías y antologías, que presentan la

siguiente estructura (20). 

Prefacio, en el que se expresa el objetivo de la UPN. 

Presentación de la modalidad y supuestos teóricos que la sus-

tentan. 

Presentación de lo asignatura. 

Metodología de trabajo (estudio individual y grupal ) 

Estructura del curso a través de su objetivo general y cuatro

particulares, uno por cada unidad de estudio. 

Cart~ descriptiva, que presenta en columnas; el tema, estrote

gia did~ctica, referencias bibliogr5ficas y contenidos a estu

diar por unidad. 

Descripción de las actividades a realizar por semana. Se seña

lan los criterios de autocvaluación de dichos actividades, una 

vez que éstas han sido cubiertas. 

Se sugiere que el estudiante pued~ seguir los siguientes pasos: 

(21) 

l. Identificar las lecturas de la antología con los temas de c~ 

da unidad. 

(20) UPN. Guía de trobojo.-~T~é~c~n;i~c~o~s_,__R~e~c~u~r~s~o~s,__,d~e~l~n~v~e~s~t~i~s~a~c~i~ó~n 

l· l!EXICO. 1985. pp 6-24. 
(21) Idem. 
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2. Realizar lns actividades preliminares. 

J. Leer y analizar los contenidos teóricos que se presen
tan en la ontología, tratando siempre de relacionar 
con el ejemplo (s). 

4. Leer y analizar críticamente los ejemplos. 

5. Realizar las actividades solicitadas antes y después -
de cada lectura ( resúmenes, cuadros, reseñas, etc.) 

6. Confrontar los productos académicos del punto anterior 
con los desarrollados en las actividades preliminares. 

Para el trabajo grupal le señalan: 

l. Asistir o las reuniones para analizar y discutir loa -
trabajos elaborados individualmente. Si difieren en -
puntos esenciales, revisar grupalmente los contenidos
te6ricos que motiven las discrepancias. 

2. Realizar las actividades que sugiere el asesor y las -
del grupa, 

J. Elaborar una conclusión general de los trabajas reali
zados en cado sesión. 

4. Evaluar el desempeño académico realizado en cada se--
sión. 

Sobre el desarrollo del taller integrador, como parte del 

estudio en grupa, no se presenta ningún señalamiento. Un~ 

camente se h~ccn su&ercncl~s, sujetes al desarrollo del -

trabajo con el asesor. 

LA EVALUACIOH DEL APRENDIZAJE 

La evaluaci6n del aprendizaje como práctica que se promueve a -

trav~s de la modalidad, busca 11 
••• valorar el nivel y cualidad

de los logros del estudiante y es una situación de aprendizaje, 

con un claro significado de integración y síntesis. De sus re-

sultados se obtienen elementos para la evaluación del proceso -

de enseñanza-aprendizaje y de la Licenciatura " (22). 

(22) MEXICO, SEP. UPN. Plan de Estudios 1985, p 41. 
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Se propone qUe en la práctica evaluativa se favorezca el dcsarr~ 

llo-de diferentes procesos de aprendizaje, asignando al asesor -

la función de 11 propiciador 1
' del aprendizaje del estudiante, de -

l~ reflexión organizada sobre sus logros y limitaciones. Al est~ 

di.a~-te se le describe como el que organiza sus tareas y desarro

-~la-_una vigilancia sobre el proceso de evaluaci6n.Es caracteriz.i! 

do como 11 ••• un nuevo tipo de educador, con mayor cultura cicnt.!. 

fice y en general, con una mejor uptitud para la práctica docen

te y de investigación, y con un amplio dominio de las técnicas -

didácticas y el conocimiento amplio de la psicología educativa u 

( 23). 

Las acciones a evaluar por parte de los asesores en cuanto a lo

gros en el aprendizaje del alumno son: análisis comprativos 1 or

ganización conceptual de los contenidos 1 confrontación con la -

práctica y reconstrucción descriptiva y conceptual de los proce

sos de la práctica misma. Estas acciones, convertidas en logros

de cada curso, con la participación de asesores y alumnos, con -

base en las prescripciones que la metodología de trabajo señala

para el desarrollo de cada una de las formas de trabajo de la m.2_ 

dalidad. 

El modelo de evalu~ción de la Licenciatura señala que en la prá~ 

tica la evaluación del aprendizaje se concreta en tres momentos

º fases : 

Diagnóstica, formativa y s~maria, mismas que integran el proceso. 

(23) ~- p 9. 
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~·; : ;'.- : (': '. . ' ... : ~-;·_ ' . , -

es- d·¿:·~e~-~-~~ ~~-~º~- :.·d~·n_O;¿~~'{~:~ ~-o·s>qu·e '.el . -

EVALUACION DIAGNOSTICA 

El p~op6si~o de csth [~~e 
alumno pos~e pat:n ite~~'i- ··o .:c'~·t)O:·e~ ·i~·p;·~~~-di·~~j-~~~~~~,:·~¡~~:~º~ur·s~-. _:,_ 
con .-ln ·Posibi i i~fu d: d~ -~-u6~- u'~ t·~~~~i?~~~~·;te ~'~~-~?r:~~\ú:.~~d-~~- se ~determi-

;:.: ,-.·_;;:> -
nen acciones rcmcdiales;· -.···.·:·_.;, 

:: ~::. 0 ::·: ::~~:"::s 1:::~~~::2 jª~:~t'l~crlis~:::~~;i::r p~~s:::1::~ 
derivados de su cxpcrlc-nCiñ~--;~-i_.-~u-ü'¿·:t~K.'.-_-~:~~·~-~-~:·.;~'~·~-~~ ~-asible el -

que se pueda hablar de técnico~· e·,_"i.n·~t?.~m~~-~-t~S ~'cspectficos que -

pudieran orientar nlguna gcncroli~n~~~~~ 

EVALUACION FORMATIVA 

Considerado como proceso permanente, durante la intcracci5n 

el alumno. Se desarrolla mediante el trabajo del asesor con los

alumnos a trav6s del estudio de los contenidos, en donde el ase

sor valorar5 las evidencias del aprendizaje del estudiante para

emitir una valoración final que se exprcsar5 en una calificación 

Las [unciones de c~ta fase ~nn dnR, como experiencia de aprendi

zaje, ycomo requisito de acreditación, considerada ésta como el

reconocimiento oficial de los estudios, se expresa para cada cu~ 

so por medio de una calificnclón que emite el asesor, resultndo

de sus voloracio11cs en tor110 n los logros obtenidos por el estu

diante, que de ser aprobatoriu el alumno obtiene el derecho de -

~ustentnr la pvnl11aci6n sum;1ria de cada curso, el promedio de -

las dos calificacionus (formativa y sumaria) 11prol1ntorins scr6 -

la calificaci6n definitiva ¡(el c11rso. 

En caso de no obtener calificaci6n aprobatoria la evaluación-

formativa, el estudiante repetirá el cur~o. Si la calificación -

no es apro~atorio en la evaluación sumaria, podrá presentar otro 

examen en el siguiente periodo de evaluaciones sumarias. 
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No .existe seriacióit <~'-ntr~, cursos t ·_. s'e ·.:rec"oini.enda· a'.: loS: e·studian'."'" 
t·_es qlÍe ~-~~~ce:~:.~~ (~i_~-É!~-~·~dió\~~'~n f:~r_ní-~_'::~~::'.-,P·r'.es·e·n t

0

8n. l.Qs · m8,~e--
r ias -en - el csq uema,· d~~(\ii~-ñ ~l~::~~'e~~~'~;d¡o~; ·~lf~ t~~:- a:sis~'at~ra"s .· ~or_ 
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CAPITULO III. EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU TRATAMIENTO, 
HETODOLOGICO, 

-~· 3 ,-1 EL CURRICULUH 85 EN LA PRACTiéA 

E~_- c~l-.1-.ículum 85 contcm¡1lo finea: 'y'-~Oh~~--~~'i-~:~~ :así como 'una sc-

rie ·de orientaciones mctodoló,gico.s ~si:i·~-~i-[I'~·i.."!¿_·:para· el abordaje 

· dé~----est-os -c-ontcnidos, los cuales c~- la-_..,í)róc't(~a _Co~~~iona adqui.!!. 

r~n estilos y formas C8pcciolcs.nl-s~~~i~~~~~rótad~ la propues

to cu~riculur qt1c les di6 origen, asi co~o las orientaciones -

que de ella emanan. 

!fablar del desarrollo del currículum es l1ablar de su prficticn -

en lo que sucede, como proceso, la rcprcscntoci6n, form~cl6n y

transformación de la vida social, es por ello que se ·puede de-

e.ir que su desarrollo en ln práctica resulto ser un complejo r~ 

flejo de la totalidad de lo institución, de sus propósitos for

mativos y papel en la socicdnd en general. 

A través del estudio de lo totalidad institucional se pueden r~ 

conocer diferentes tipos de determinaciones que influyen en cl

quehaccr docente. En un recorte de cstn totnl idad, el que se h!,!. 

r~ con fines pr5cticos y limitaciones mntcrlnlcs y mctodol6gi-

cos, se hace referencia n lo práctica docente en una modalidnd

de estudio y trabajo, 11uc b11jo orientaciones mctodol6gicns csp~ 

cíficas se desarrolla e11 lo UPN, en una de las Unidades de edu

cación a distancia. 

La modalidad de trabajo n t·onsidcrur es la scmicscolarizndo, la 

cual es considrrada en el pl11n de estudios de la Licenciatura , 

como la que inLcgra el valor de la rclaci6n mncstro-alumno, las 

posibilidades que da In discusi6n en grupo y el cslurlio pcrso-

nal. Para ello mctodo16gicnmcntc se propotlcn tres situaciones -

de aprendizaje, el estudio individ11al, el estudio gru1>al y el -
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tal~er integrador, en torno a las _cuales el asesor organiza su

iinteracci6n con .los alumnos. Interacci6n que en la cotidianei-

·~a~ da ·forma y contenido a la prictica docente, en la cual se -

~vinculan·~os significados de varios elementos 1 entre ellos los-

del -propio asesor. 

LS- práctica docente a pnrtir de las coracterísticus metodol6gi

cas de la modalidad semiescolarizada es institucionalmente con

cebida como central en el desarrollo de los fines d~ la Licen-

ciatura, pero en la realidad ~e hacen prcscnres unn serie de -

problemas, vinculados con los elementos que determinan y cante~ 

túan a dicha práctica, éstos plantean la necesidad de conocer -

de qué manera y hasta donde se cumplen las finalidades de la mg 

dalidad de estudio y de la Licenciatura. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el siguiente planteamiento, fcuál es la concepción de los dg 

centes en torno a su práctica en el desarrollo del currículum -

85, bajo la modalidad de estudio y trabajo semiescolarizadn? se 

busca delimitar la situación descrita, en el intento de acerca~ 

se a la CdrucLerizaci6n de la pr5cticn currict1lar de lR LicPn-

ciatura en educación preescolar y primaria. a través de la per

cepción de los docentes en el desarrollo de la modalidad de es

tudio, la metodología de trabajo, la evaluación, el aprendizaje 

del alumno y la autopercepción del quehacer docente. Lograr rl

acercamiento requiere considerar el an§lisis de diversos aspec

tos de la prfictica curric11lnr: el curr[culum, la prfictica doce~ 

te, el papel del asesor, las formas de aprendizaje, de evalua-

ción, las características del alumno de la Licenciatura. Análi

sis que conducirá al logro de los objetivos de este trabajo. 

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

l. Conocer la intcrpretaci5n que el asesor hace de la modalidad 
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de cstudiO· .. senlie-sCOlnl-'i'.Zado. -
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3
• ~tH~!jl"i;~f-~~~t:~~!c~~~:i-~~j :~:~ 1 ¿:-z:~::~~~ª~:¿r;;,;~' . rw.-

4 •· r-d~~-~º{fi~~~·>::: -~~-\·i~~~.:c·o-~diC¡:~n~·s· d~ 'op~rac¡ó~-- dC¡- currícUlum-

sS~ i~".i--c¡·¡_~u~~-t·n~cias·- que - influyen· en los significo-dos que

-e1-·asesor--man1riesta_ de su tarea docente. 

3.3·DELIMITACIOH DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A partir de la experiencia desarrollada en la UPN. se visualiza 

a la práctica docente como un proceso de cnscñanza-aprcndizajc

quc incluye una serie de actividades que se dcsHrrollan a su -

vez como procesos, los que se pueden resumir en: interpretación 

y replanificación del programa de estudio, selección de a~tivi

dndes1 interacción directa maestro-alumno en el proceso de cns~ 

fianza-aprendizaje y evaluación. Cada uno 1lc los cuales, como -

campos de actividad est5n esencialmente relacionados entre sí. 

La delimitación de los campos de actividndcs es u11a w~di<la que

se toma para favorecer el nnálisis que se pretende, y con ello

visunlizar los significados de la préticn docente, como proceso 

totalizador que los abaren a todos. Ya que es en la práctica, -

donde se concretan finalidades y funciones de la escuela 1 expr~ 

sadas en la estructura curricular, en donde el currículum se -

concibe como una serie <le dpr~ndizajc teórico~ (contenidos} J -

prácticas organizadas metodolór,icamcnte (modalidad d~ estudio), 

que tienen como finalidad lograr prop6sitos institucionalmentc

planeados, y que responden a una realidad social, político y 

económica específica. 

Para los o~umnos el currículum representa la forma de acceder -
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al conocimiento a través de una práctica que reagrupa en torno

ª él_ un·a serie de prácticas diversas, entre las que se cncuen-

tra la práctica pedagógica a la que también se le llama enseña.!!. 

za. 

Analizar este tipo de práctica, implica recuperar el papel del

profesional, establecido en un momento y lugar especifico, pro

veniente de la práctica instituida socialmente y la práctica -

que se da de manera intencional con sentido explícito o no, por 

el sujeto en su desempeño dentro de la institución escolar. 

Los campos prácticos que delimitan el objeto de estudio son: la 

interpretaci6n de la modalidad de estudio, caracterización de -

los alumnos como sujetos de aprendizaje, la evaluación y los -

significados de la tarea docente, expresados por los docentes -

del currículum 85. 

3.4 ELEMENTOS CLAVE PARA EL ANALISIS DE LA PRACTICA 

Los elementos que a continuación se mencionan, nos dice Remcdi

(24), pueden ser considerados clave en el análisis de los cam-

pos prácticos que delimitan, en nuestro caso, el objeto de est~ 

dio. Estos son: 

a) La práctico docente se realiza en un espacio particular, 

porque en él se sistematizan en términos de selección y or

den los contenidos y es donde se transmite y evalúa el sa-

bec legitimado Hocialme11te, ~spacio ~11 donde la actuuci611 -

del docente legitimada, controlada y aprobada. 

b) Es a partir de la estructura curricular que la práctica do

cente adquiere significados específicos que explican el po~ 

qu~ de su pr~ctica y a su vez le sefiala !Imites de su acci~ 

nar. 

(24) Remedi, V. Curriculum Y Accionar Docente. En "Foro de 
Análisis Curricular". 1985. p 140. 
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·_ .. ·.. . ·. ' 

e} EO tender· _q üe :·~-~-: c~-~-~~í~-~\':'~n;·:.:~_ ._.la_~ pr~c;:_tiC~ -i:::r:i-- éÍ--·plan_tcada son 

resulteldo·,·y-_éXpresión _de ·p-l-ñéi:.icas·-·sa·c1rircs·-mós ~ainp11·as. eri. -

ias- ·c-ua1es- "-cs·t~n .. ¡n-sertas,: y -~- _ t-~~-vés A-e -~c~llas-- a·dquieren si.s. 

nifiéados •. 

E~ necesario reiternr que el acercamiento al estudio de los cam

pOs prácticoS que integran y contextúan a su vez, la práctica d~ 

centc se hará en un recorte de la totalidad de lo práctica curr!. 

¿ular de lo Universidad Pedag6gica. 

Los elementos antes mencionados serón cansiderdos en la fase dc

interpretoción de la práctica docente que se desarrolla bajo la

modalidad de estudio semicscolarizada, pues en ellos se cxprese

lo relnci6n del curriculum con la prfictica y el actuar docente. 

3,5 TRATAMIENTO HETODOLOGICO 

Apoyándose en la ofirmnci6n que dice que 1 lo pr5ctica de los do

centes e~ un producto de la relaci6n sujcto-instituci6n 1 en la -

que ambas instancias se modifican y son modificudus vor Esto, es 

que se hace necesario conocer el desarrollo de dicha práctica, -

para poder analizar su contenido y características. en nuestro -

caso de lo que se derivo del plan de estudios 85, con los si---

guientes propósitos: annlizor el origen de los elementos consti

tutivos de la prfictica de los docentes, conocer la interpreto--

ción que los mismos hacen de la modalidoU Ue estudios, annlizar

sus opiniones en relación a los alumnos como sujetos de aprendi

zaje, así como conocer algunas de lns condiciones de opcraci6n -

del currículum que pueden o no contribuir en los significados -

que, de su taren, expresnn los docentes. 

Dichos propósitos,pura s_u logro o en busco de ello, condujeron o 

la necesidad de npoyars·c en los consideraciones que al respccto

hace Citlali Aguilar (1987), ella al hoblnr de los docentes y su 
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dic·e, expliCar-·e1 trabajo de los maestros requie-

·-re i~·tr'OdUé:irse._eÍl.ln· vida cotidiana·.de -las -escuelas, como el

émbit~--·don.dé di ch~ 0 trabajo adquiere formas, modalidades y cx-

·-;·r~~ion-e~-'· CcÍ-~ºC-~~t~-~' 11 
•• -. aunque a ·primera vista la escuela -

- ~parez~a co~o un mundo dado y todo el trabajo de los maestros

:.una. reiieraci6n-de la normalidad escolar, ese es el territorio 

~~~ el_cua~ el trabajo de los maestros se construye y se reali-

z~" (25). De lo anterior se puede derivar que si el trabajo es 

·construido y realizado en la vida cotidiana de las escuelas, -

es que éste adquiere en cada institución contenidos específi-

cos, que se integran en el diario interactuar, en el que inteL 

vienen varios elementos y condiciones específicns, algunas de

ellas son: las concepciones personales, los usos, los saberes, 

las posiciones construidas y apropiadas en la experiencia lab~ 

ral. Así los maestros a través de su trabojo, como práctica, -

ponen en acto sus intereses personales y laborales, sus posi-

ciones y concepciones sobre él, así como el conocimiento que -

poseen sobre la manera de manejarse en las diversas situacio-

nes que se consideran propias del ''ser maestro" y además nece

sarlas para sobrevivir en y a trav!s de ~t1 quehacer mngiste--

rial, todo lo anterior matizado por una personal carga afecti-

va. 

3.5.1 FASES DEL PROCESO 

El tratamiento se dió a través de dos grandes fases con un mi~ 

mo propósito; obtener información, con fines de análisis, en -

torno al problema planteado. 

(25) Aguilar, Citlali. La Definición cotidiana del trabajo de
los maestros~ En antología 11 An5lisis de la Pr&ctica Doce~ 
Ee". 1987. p 3. 
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' . '' .-."-
Ln primera de indol~_Aocume~tal'y la 'segu~da'.•de recolecci6n en 

el c~m-~~· en:_do-~,-de ·a~ dean_~-ró'll_~::-.ia- ~rii~~ticá, ~de-_ los ·doc":ntes -

en torno al-_currlculum. Cada- una· di-ellas implic6 la realiza-
ció-o de accione~- espeCilica~--- e tiy-=as-··C.arac.ter 1~ticas obedecie;on 

o orientaciones derivadas del propósito.a lograr en cada uno -

de ellas. 

El m~todo se concibió como el camino o la forma de ordenar las 

actividades y nsi alcanzar los objetivos. En el método se ubi

can los procedimientos empleados para descubrir las formas cn

que ciertos procesos pueden ser explicados, de allí que resul

ta importante scnalar que el método se desprendió de la teoría 

y en nuestro estudio la teoría nos indicó que a partir de las

característicns del objeto de estudio, desarrollo del currícu

lum a través de la práctica de los docentes, éste podía ser 

analizado de acuerdo a la perspectiva sustentada por Sacristán 

(1989), él contempla al currí.culum como campo práctico, lo que 

supone la posibilidad de nnaliznr los procesos instructivos -

(actividades de ensefinnzn,evaluación, concepciones en torno al 

alumno como sujeto <l~ aprcndi~nje) y lR realidad de la prácti

ca desde una perspectiva que le dota de contenido, (condicio-

nes de operaci6n, y el c6mo es interpretada por el mismo docen 

te). 

Técnicas para la recopilación de información. 

Las técnicas como conjunto de reglas y operaciones para el ma

nejo de instrumentos, auxilio en la aplicación del método, es

así que la indagación documental como el primer momento a cu-

brir bajo técnicas de recopilación bibliográfica llevó a un -

primer acercamiento al objeto de estudio, se recopilaron y co~ 

sultaron documentos 1 cuyo registro se hizo en las fichas co--

rrespondientes (bibliográficas, de resumen, de crítica, de co

mentario). Los documentos se seleccionaron a partir de dos cri 
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te.rios; doc"Umen'tos que ·hablaban·· de :la institución (anteproyecto 

'd-~ cre~·c1·6n-. de_. la_ UP, Í>roJect.ós aca.démicos, informes. análisis

e'v~luat.ivos, e~c •• ),- aSí coCno:-f~c-rites bibliográficas que permi

_.t'ferofi---ubicar al objeto de estudio en un pleno te6rico. 

Antes de abordar el siguiente paso metodológico se considera 

pertinente hacer una consideraci6n; el primer paso o fase de la 

investigación no puede decirse que terminó en un momento deter

minado, dejándose de lado al avanzar en otra fase, sino que im

plicó una constante revisión a lo largo del trabajo, un ir y v~ 

nir, ~entro de los lineas generales del trabajo y poco a poco -

ir afinando el resultado que se perseguía. 

Recolección, trabajo de campo. 

Analizado desde el punto de visto te6rico-documental el objeto

de estudio se procedió a la selección de aspectos considerados

clave, que permitirían organizar la indagación en el campo. Di

chos aspectos clave orientaron la elaboración de instrumentos a 

utilizar en la recolecci6n de datos, con lo que se buscó preci

sar y profundizar en la investigación, formulando preguntas al

respecto, dichas preguntas se ordenaron e integraron en un cue~ 

tionario y en una guia de entrevista que al ser aplicados repr~ 

sentaron un apoyo al permitir descubrir en sus respuestas pun-

tos de vista de los involucrados, los asesores, a los que se -

les preguntó sobre el significado de su práctica bajo la modal~ 

dad de estudio semiescolarizada, significado derivado de la in

terpretación que del plan de estudios 85 hacen, al operar con -

él. (Ver anexos 3 y 4 ), 

3,5,2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La entrevista estructurada o guiada fué el apoyo que se consid~ 

ró idóneo en el estudio realizado, la que se orientó hacia los-



informantes .Clave::"· ~.~yas.[:-'_~p~nion·e·~ y rccomendácione~ .reflejaron 

el. s'entii ~~~~j:_V·li~_~=·.:~~-~-j.._~--~:·~·b_itO_ . .'(é,1· esc'olar)' en 'el ;tue se desemp.i=_ 

·ñan ._-.e~~~-. t~é~Ói,:~~~. :.~~~---~mP\~o-.;·~~" ciib ·p-o ra. ·10 rCco lc_cci~n de in f º!.. 
ma~·i.ó-n-; e°n~ el~ca"m·P~-·~'.-- ·e·n, el·_. q U-~ ·:se_ -_rc_alf zñ: l·a. próc t:icn Curricular 

_, lo -_qti'~ · ~-~~~-{~ i6}-~n-P:i~~---·inÍ o~.m~C:~6n-. ;iU-~ -'tu6 conside~n-da hiisica, y 

~o~e-~~d·~--~-~ 1{.:~.1':'~~·~-11-;is cU~litativo del problema planteado. 

El· Cuest'ionar10 / 

LB Constru·cción t uso e interpretación del cuestionario se dió o 

partir de los objetivos de lo investigación, las preguntas for

muladas en él buscaron obtener, o través de sus respuesta~, op! 

niones y expresiones en rclaci6n a las categorlns bfiRicns obje

to de andlisis, curriculum y su dcsnrr1lllo a trnv6s 1le In pr5c

tica de los docentes, los datos obtenidos se incorporaron, des

pués de su interpretación, a el análisis ubicado en el capítulo 

quinto de este trabajo. 

·Tratamiento de Datos. 

Las entrevistas se obtuvieron vía g~aba¿l6n 1 sus datQS y conte

nido fui transcrito al pa~el,-oid~n~nao la informaci6n al-rede

dor de las categorías investigadas. ~n un segundo momento se i~ 
corporaron al análisis. 

La informaci6n obtenida a. trav~s de lo~ cuestionarios, se orga

niz6 en un cuadro de doble entrada, una vez que se cod~ficaron

las respuestas (ver anexo 3) se integraron a la descripción y -

análisis del problema planteado. 
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CAPITULO IV. ASPECTOS TEORICOS 

ACERCA DE LA PROBLEMATICA CURRICULAR 

Desde-hace aproximadamente quince afias, nos dice Furlan ''la pa

labra currículum forma parte del vocabulario pedagógico, su ap~ 

rición se articuló con el período de reformas en los sistemas -

escolares, fué adoptada al calor de la búsqueda de significaci~ 

nes apropiadas a los procesos institucionales de innovaci6n''(2&) 

El término ha sido definido en diversos sentidos, desde distin

tas posiciones teóricas y metodológicas, que en su conjunto CD,!!. 

forman una amplia gamo de enfoques epistemológicos, así corno -

formas de abordar su estudio y su desarrollo, situación que en

algunos casos genera conflictos grupales dentro de las institu

ciones educativas, provocando problemáticas dignas de estudio e 

investigación. 

Abordar algunos de sus aspectos, con el propósito de obtener -

elementos que propicien y permitan el análisis de la práctica -

curricular bajo una. modalidad de estudio es la pretensión de e~ 

Le trabajo. PnrA ello se busca seguir en su desarrollo uno de -

los planes de estudia, lo cual requiere en un primer momeoLo -

precisar algunas concepciones en materia curricular. Estas han

sido generadas como res11ltndo de largos procesos de constante -

reflexi6n en torno a la confrontación en la práctica, entre la

que una institución determina como fines educativos y lo que en 

la práctica realmente sucede. 

La problemática en torno al desarrollo curricular no se resuel-

(26) Furlán Alfredo. Análisis del Currículum de la Licenciatura 

en Pedagogía. 1985. p 256. 
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ve fácilmente. pero sí e~ .posible·. dcté.ctar ·nlg':l_na.~-cues.tiones -

ubicii~dose, 'como e~ nu.es·t~o éaso1 ,~n- __ cl .á.mbi-t~ ··de )a organiza-_
ci6n -de úOa in.St-i tu~1ón ·eñ' ·rei~c·i5··n: a·_:~u. _o-~Í.·g~~ ,:- obje·~_i voS, 

prinCi pi os fii o~6r icos y· ~ i-a~~s - d·~ ~st'ud¡·a .-~--~·ian~s:-. q-~-~: ~~pres e.!!. 

tan~ la '~~ni fes ta¿i.6ñ -. de ·1~~ ·::i·n~t1t~¿·i6ñ:;>.-,~¿-mO.::=;:-e·~:P~-es"iata~-~-_Ú1s 0-d~ 
mandas y requerimientos del ·magiste~io_-n.·a~i:o-.Tia~_~;_-~-~~ ~ci_s.·:_ni.veles.
p_reescolar y primaria, de ~~U-erdó·. c~_r_t'· .. 11:1·· P.ol:i~Jc.~-::.~d:~~-~tivn de-
este momento histórico. 

_:::c·.-- · 

~: ___ ~ ·- ~ 

El anó.lisls y seguimiento del des¡;-;r'Oi1~:~ d·e, l(f.S' ploífe-5-: de- estu

djo no constituye la llave <iUC solu~'i-oñ"'.- lo :~:xprri~-ió;~---.. dc las -

contradicciones en lo instituci6n 'cscola~;-pcrri· n·crov5s de tal 

acci6n ser5 posible uccrcorse al estudio de_esta.~nteresante -

problem5tica: el des¡1rr11lll1 en la pr5cticn del plan de cstudio-

85, y su confrontoció11 con lo que formalmente deLcrminu la Uni

versidad Pedagógica. 

A continuaci6n se hari referencia a dos perspvctlvns te6ricns -

que se consideran un npoyo para el an6lisis te6rlco dr las rel~ 

clones entre curric11lum; su d~sarrollo en la prfictica y la rei~ 

tcrpretaci6n, que da alcuno~ de ~U9 nsp~ctn~ hncPO los docentes 

cuyas actividades 1lc cnsefta11za cstin orientadas por 61. Así ca

ma de los momentos metodológicos inherentes al estudio realiza

do. 

4.1 PERSPECTIVAS TEORICAS EN TORNO AL CURRICULUH 

A partir del c6mo l•il sido concebido el currículum y ol c6mo 

le interpreta al re!acjona1·lo con su dcsurrollo en lu prfictica 

es que se puede hablar de perspectivas, esto es cómo puede ser

apreciado desde el punto de vista educativo, y cómo en dicho -

ámbito se convierte para nlgu11os en objeto de estudio con fines 

transformadores. 
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Dos son las concepciones curriculares que mayor discusión prov~ 
i:.an al in~erior .de las instit~cioncs de edué.ación superior (nos 

dicen los estudiosos de este campo), éstas son: la que se sus-

teritO ·en-·la ,teoría de la funcionalidad teórica de la educación 

y _la que:tiene como fundamento la teoría sociopolítica de la -

edúCSciótl-~L-0. -_pri·m-era sostiene que el papel principal del siste

ma e~ucaiivo es 11 
••• servir de mecanismo social de acumulación

y trans~isión ·de conocimiento científico y tecnológico funcio--

- n~l_--~ les necesidades de la producción 11 (27). De acuerdo con -

lo cual, los fines de la educación han de corresponder directa

mente a los requisitos de formación que el mercado de trabajo -

exi~~' los planes de estudio derivados de este enfoque se apo-

yan en las concepciones de la tecnologín educativa (cficicntis

mo y pragmatismo en el acto educativo). 

La segunda concepción se fundamenta en los planteamientos de la 

teoría sociopolítica de lo educación, que establece como premi

sa central el que, ''Los relaciones entre el sistema educativo y 

el productiv~ son la exprc~ión del proceso histórico de confro~ 

tación y quienes se ven obligados a venderles su fuerza laboral 

en el mercado de trabajo'' (28). En este enfoque se propone que

el di~efio del curríc11111m pnrta del an~lisis de las relaciones -

económicas y políticas de la formación social en la que se de-

sarrolla una profesión. Ambas posturas; la funcionalista y la -

sociopolítica, se debaten y examinan ya que de ellas emana la -

concepción sobre la función que ha de desempeñar el currículum

en las instituciones educativas. 

Función que se ocupa tanto de prescripciones curriculares, que

se justifican en mejorar los planes de estudio en las escuelas, 

( 27) Malváez Martín, Pérez Carmen, Negrete Ha. Teresa. En "Foro 
de Análisis del Currículum de la Licenciatura en Pedagogía'' 
1985. p 174. 

( 28) lbidem. p 175. 
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como de a través ele 1·~~ -·p-cirsO-Íi:Os i·h·voi·'~cr~-d·~~·.,;.~~--,~-u :dc~~rrollo·, 
buscar: el ~Ti~~-~ ; :~·-~~ t ~'~-~-l-~;~a-:_:_cd'~::(J._:;-._~º::~.us: ·:~ ~ef;s~ºct: ·ºu. -~d·-~ri.'.~~a:>.'::·1·Yt_:.-e_;,,:s.->'.:;ªY.~;:~.~-.:;e1··. :·.r";~~.:tº: :~i .•. \sdoa-d-.· . 
brc l~. ~ue_-. ~s-.:~. i.~:: que ·-fía¿·~·: '(;ri·~·n.,·· ._, ,-.;~;,:~~,, ,-·-· ... 

4.2 ANTECEDEIÍT;S •.. ,,¿_,··.··; ;:; .·.:: •;•,_:}~~~" ;;,\i:.'.~ ~: y > 
-:-~-.~- ~-1~~;_ -~~<·_·- -:~2~{-~ ,~ ~~:~~.' :_ -~~":~>:.: ;l;\-z(i~: :-:;~( ': {-~:;:: 

En relaci.ón·_a ·~c-st~S. ·1i~S p·c-rsP.$~~~i·/ñ's :'e'~; -~~-~:~1n~·nte.- ~,~~ii_-~-a~- los 

s1S~icnte-~,.0;1~\"cu:iu1~t~'~:.· .. :~'. 

Ln ·t~orT>~~r:icuLiotc~rfo del ·c11rrfc~lumnucci nlredcd~r de~ 
19.18/ cu~~-dó,-F·>--n-O:hbit~-p·~bi1cu sU- -Obra 11 ThC Ctirrtculum 11

• La 

~scn.cia. d~·.l p1~nt.énnli~nto :de este autor' consiste en lu búsqueda 

¿e ~nn·ra¿ionnlizoción de la ¡1r6cticn escolar, tendiente al lo

g~~ de r~sultados de aprendizaje d~ los alumnos, 1¡uc los cnpac! 

~en ~a~o el dcscmpefio e[ectivo de los accividadeN 11ccesarius a-

la· so.cicdad en un momento dado. 

_Es decir.que la prficticn did5ctica tiene que estnr gobernada -

por un orden que asegure la cíicacio. 

El autor mencionnrlo decía: "l~n vida humano, aunque variada, CO!!,. 

siste en la ejecución de actividades específicas. L~ educación

que_ prepara la vida es ln que prepara en forma especificn y ad~ 

cuadamentc para estas actividades p;1rtict1l11res aGn cuando sean

muy numerosas y diversas. y que solo su requiere salir al mundo 

de los eventos y descubrir los particulares que constituyen es

tos eventos. mismos que indicarán las habilidades, las actitu-

des, h5bitos, apreciaciones y formas de conoci~ientos que los -

individuos necesitan. y que estos scrfin los objeti~us del currf 

culum". (29). Dl! este planteamiento se desprende que !'l currÍC]! 

(29) Furlfin, J. Alfredo. Notas y claves para lo introducci5n en 
la cuesti5n del curr1culum. En ''Foro de an5lisi8 del curri 
culum de ln Licencinturn en Pcdagogin. 1985. p 260. 
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lum ser6 ~ntonc~s un~ ~e~~e de~~~perienci~s que los nifios y jó

venes :deben tener. para alc~n~~~ e~tos objetivos. 

La definición '-nos-dice -l'.ur-lán--(1985) enfrenta dos aspectos bás.! 

coa: U.Do -1a adminiátraC-ión con 'sus'- aspectos- eficientistas y 

prácticos, el segundo filosófico, con toda una idea de hombre,

~ociedad y conocimiento que guiarán a la educación. 

El mismo autor nos dice que los aspectos administratiros y fil~ 

sóficos son los hilos conductores de la cuestión curricular de

la pedagogía norteamericana, con la aspiración de comprender el 

problema central del trabajo educativo y con la mirada adminis

tra ti va necesaria para su organización. Esta visión de lo curr~ 

cular es la esencia de la teoría de la funcionalidad t~cnicil de 

la educación. 

Posterior n este punto de vista se busca una teoría de currícu

lum que permita disponer de un marco de ideas relacionadas en-

tre sí, que den una justif~cación a la práctica. Al paso del -

tiempo, la perspectiva teórica evoluciona y durante los años SR 

tenta en F.stAdOR UnidnR P Inelnterra nparecen tc~to~ sobre cu-

rrículum que muestran influencias de corrientes filosóficas. t~ 

les como el marxismo, el estructuralismo, el existencialismo -

que aportaron cnfOqucs sociológicos, antropológicos y lingüís

ticos para el estudJo y estructuración de una perspectiva crít~ 

ca sobre el currículum, la cual nos dice Furlán (1989) 11 0scila

entre el análisis ideológico de los modelos dominantes y lñ r.l~ 

boración de nuevas propuestas educativas liberadoras'', 

La perspectiva crítica históricamente se presenta como una pro

mesa atractica de la teoría curricular, lo atr¡1ctivo reside cn

''Su pretención de establecer un puente recíprocamente f ccundan

tc entre los planteamientos de la teoría pe<lngógica o de sus -

fundamentos filosóficos, sociológicos y psicológicos y la prác-
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. . 
tico de ln cnsci1onzn, ~ol t1cm.¡)o .que .r:·ecogc las-int·errcrnantes ·que_ 

surg~n de esa prúctica ftinlJ~incnt~1·~ñ- -~_onL_di.s¿\1tÍ~lo" dentro·:· de -

~os campos· cicnt.Ifi~os ~O~rc~-~-on'dicOt'cs 11
· 

-- -~ ·- '- - ' .__ . 

FUNDAMENTOS DE LA PERSP~CTIVÁ·CRITICA'· 
_,·:::: ,, ·-;::·· .. -~:-_ 

El punto de· ·part~'d~-'.-d:e·-;-~_s·t~·>.te1r-_~.~ .-Son ?.~-s _-_1;-~:-~-~--~ .. -;-?:U~:~-~f,r~~-e-~ 
filosofía·, 'i~. soc.iolo·g~~. _l~,-P~iéol~~~-~ .y _la.--~pi-~te.U~\og{~_ •. ~ ~--
partir_ de_-18~_ 9~-~ j~_;:.-.d~_s:~_ut-~n i-~-s ~le~~-nt~¡,¡ ·_i:.(eSdc -óp.t)Ca_"s:·f~n-da
mentodns~· ~~}._- .. ~~~º Su .'1ót~í;CiC.c.ÍÓn,-;;y· por-mcfdi-o--de un-complejo 

proceso de t~mi~·,dc _--d~~-~{-'--~~oné-s ~é ~labora-- o :d
0

Í:se.ña ~·TI··-Pr_~Y,eC:~o~ ~~ 
ncci6n o .pro'grn_mn. 

En esta perspectiva la teorin curriculnr guiará el 1\csnrrollo -

del diseño con los recortes quü· se cst..imcn oportunos, al desarr.9.. 

llnrsc en la pr5ctlcri. Pr5~tico que en estn corriente crítica se 

entiende como un proceso de representación, formación y transfo.r 

moción de lil vido social en la sociedad, 1lc ello se deriva e} 

que lo pr5cticn del curriculum en la escuela y la experiencia de 

los estudianteR, en este mismo sentido, se deba entender como 11n 

todo, de forma slnt6ticn y comprensiva. Entcndi6ndosc a la educ~ 

ción como un terreno pr6cticn, socialmente conNtrl1ido u históri

camente formado y al currículum ¿orno una construcción hlst6rica

y social que debe ser entendida y estudiada como tal. 

UNA VISION INTEGRADORA 

OrdenanJo las acepciones y per~pcctivas sobre c~rriculum Sacris

tán (1989) nos dicr. :iue éste puede se·r~ ::irl'al-iZ."a.do desde ciilco ám

bitos formalmente diferenciados: 

(30) 

El punto de vista sobre funci6n-soci~1.· en ianto quc·cs el-

Dicc i onario tlc las · Cienc_~iJ'~·.·~.-~1·~-.;'.~t{· ~·:{::¿·-~,-~-i~~n. s~1ntil} ann. 
1983. Vol 1. 
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f 
eñlac~-' entre la· So.i::ied~d .y_ la escuela. 

~ ~· . ·-
Proyecto o .plan ed~cativo,·.'pretendido o real, compuesto de 

dif er'/in te~'· ... os p~¿ t·~s t :ex per~~ncÍas, .. contenidos,·. ·et~ ••• 

-cO·~~---~-:ipr·~-~:i~·~--~'.-fo~~~~~·:_:-~.- ~~-ter-¡~--1 ··~e es·e p~O-yect-~. ~:~-e· d~be
P-~As~-~-~-~~<;,~-~~·A,~~-~-/~~~ ~-~-~ ~-º-~:~~-~~- 'c··~n_ te_n i_~ Os-_; o'r1eñ t ~-~~º n'e~----,_ 
s'ec-ue_fl.c 1·a·s·-~pa-r·~~ -~ b-Ori~ ri O':.-~ 

- ·- --··- J, 

lidad ·deº' .<.- :"'•'".', . --: ' - - -~-: . :_ ··,~- . -
l.'_;._ iñ81fZiú·-- fOS-~ ProceS_os: i ñst~-~c-tf,~.o~·~ y-_ G/:.~r.~'-a~i{;L1'd_- de 10~ -

· · ~!¡¿·1:-f~~ ;d:~s~de i·una_~-p-ersp_e_C.t1v~:. :'q·u~\ie~~::if~~~-~~~~-~i'f-¿-~-n~~-~:¡-_· 

; ·:·.«. 

2-....:: E·studiaifo como territorio de 1.ntersección-,"de ·prácticas 

-d~~~i~a~ q~e no.:soio se- refiere~ a loi pro~~~os de "tipo 

pedagógico, intersecciones y comunicaciones edúcativas. 

3.- Vertebrar el discurso sobre la interacción entre la te2 

ria y la prictica en educación. 

También se refieren a él quienes ejercen un tipo de actividad 

discursiva académica e investigadora sobre todos los puntos -

anteriores. 

Estas posibilidades de anilisis cvidencíJn que el currículum sc

constituye en el instrumento que traduce con fines docentes, 1a

presentaci6n de un objeto de estudio determinado, Y que s11 estu

dio comprende la prfictica educativa institucional1z~dJ y la~ fun 

ciones de la escuela. Prfictica en donde s~ concretan finalidades 

y funciones de la escuela expresadas P.n la P.struct11r;-i r:11rrlc11lar 

en donde el currículum se concibe como: una serie de aprendizd-

jes te6ricos y prficticos orgnnizndos met(Jdológicamcnte que tienr 

como finalidad lograr propósitos institucionalmente planeados y 

que responden a una realidad social, política y económica especl 

fíca. 
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_- _._ -:-.>-~-.. -;·~-_:,::.~· ~',:'.; "'· -'.«"fo•.· ·, .. :- • - .<:>. 
Eñ-.--.ya :.-·p'~.ñ~-~iCB: cií":'~-/~~{~\il fa-~-:-~~br~ ·--d ~ v:~r-so$ : __ S1-g ñi f icados al- con-

ci-.etu r~c ;-,~·u·;·;t~il'V."éS~\1.; 7'S:u~_-6"p~~i-nC_1·~~ ',~los ·:f Í ne~· so~ialcs y cul tu r!!, 

les ·a Si S'n·ritt~S: ~,~~ i.ri~-;~;l¿C-ncÍ.~ón, :_,Así.' pn ro sus destina ta ríos el cu--

. _t·é{~~l·ti~::~_S-:Y~~-~-;Í.o~~~<d-~:.a·~-~cdC~- nl--~cono~imicnto o través de unn

priíC~'i~-n'---q-~-~~ ~-~~gr-~P~ -~n torno u ~1-- una· ·serie de prácticas di ver. 

s-~~-:·· e-~~~-~-jus qu·~-'"-~c ~Oc-uUntra la práctica pedagógico;, o lo que 

también-se le llama enseñanza. 

Lu enseñanza entendida como una práctica que se expresa en com-

porl~micntos diversos que s11ccdcn alrededor de las siguientes -

cuestiones: qu6 cnscfiur, cuando cnscfiar, c6mo cnscfinr y c6mo ev~ 

luar. Al responder o ellas el currículum se convierte en un pro

yecto concretado, en un plan construido y ordc11ndo que establece 

la rclaci6n entre unos principios y la rcnlizoci6n da los mismos 

a través de 11nn práctica, c11 ella nos dice Sacrist5n (1989) - -

'' ••• se establece un di5logo entre agentes sociales, clemc11tos -

t¡c11icu~, alumno~ que reaccionan n11tP ~1 y profesores que lo rno! 

dean" ( 31). 

En síntesis, es en, y a travis ele la pr5cticn q11c el curriculum

adquierc significados, corno el tr¡111sfondo que reune al conjunto

de experiencias que el plan de estudios organizo y propone a los 

alumnos, expertencins cuya proíttndidad, di115mica y logros es de

terminado o prescrito por el misino currículum, pero en la prfict~ 

en. estas prescrlpcionrs so11 rcbnsnd:1~ en mfiltiplcs sentidos, 

q11e en algunos casos soo ~ontradictorios. 

(31) Sncristiín Jos& Girncno. El C11rrículurn: una ref1exi6n sobre 
la priícticn. 1989. p 16. 
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Apoyados en Kemmis (1988) se puede decir que durante los últimos 

20.años, la búsqueda de paradigmas (postura que todo investiga-

dar asume, la cual' define .t-anto su modo de concebir la produc--

ción del c~nocimiento científico, como su peculiar caracterizo-

ción del objeto de estudio) apropiados en relación con el curri

culum ha ocupado la ·atención de los investigadores, y que esa 

búsqueda surge su atención como una visión renovada sobre la im

portancia de la relación entre la teoría y la práctica. 

Textualmente el autor expresa: 11 El problema general de lo 
relaci6n entre teoría y práctica se ha planteado dc
un modo nuevo que no contempla en primer término las 
funciones de la teoría como fuente de prescripciones 
para la práctica (teoría-práctica) o que la práctica 
sea considerada primariamente como fuente para las -
teorías (práctica-teoría). Las actuales formas de -
plantear los problemas de la teoría y de la práctica 
ofrecen caminos más reflexivos V mutunr:cnte consti
tuidos de entender la relaci6n (teorin-¡1r~ctica) en
cuanto hist6ricumcntc formada, socialmente construi
da y pr5ctica 11 (32). 

Es claro que el currículum puede ser entendido de muy diversas -

formas y ln manera de abordarlo depende del concepto que se ten

ga de él. Se puede decir que la definición y el propio currícu-

lum han varido en el tiempo y en el espacio, tendiendo a reflc-

jar la realidad y algunos veces a acompañar los cambios que ocu

rren en la filosofía, en la tecnología y en los ideales de la s~ 

ciedad que mantiene la escuela. 

El concepto de currículum que se adopta en este trabajo se rcfi~ 

al currículum como elemento cscncinl de la institución, que -

le da corporeidad, existcncin y sentido a partir de las dctcrmi-

(32) Kemmis. El Currículum: mñs allá de la teoría de la reproduc 

ción. 1988. pp 14-15. 
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nociones y estructura con ~~ncs ~du~ativ~s!_ de ~~~ prop6sitos 1 -

contcnidris,· mctodolog[a de la cn~cfiri~za. y d~ los sistemas ~e -

cvnlua~ión, <rciaci~ñó.ndolos:<Con- -~nn--:'.t~ác.t:Í.~a-~ p'~Ofcsionnl en la

que se _quiere formar u los nl~~no~;~_ 

4.4 DIMENSIONES DE ANALISIS 

Las dimensiones elabororQO con el objeto de obtener clcmen-

tos que hicieran posible emitir juicios y opiniones ft1ndamcnta

das en tor110 al dcanrrollo curricular del plan 85. Estos son: -

concepciones sobre nprcn1llznje, consideradas desde la prrspcct~ 

va que expresen los docentes riccrca del c6mo los nl11rn11<JS se 

apropian de los contenidos. Lo evul11nci6n del apren1!i?;1jc vista 

en relación a lns acciones que se rculizn11 en el pr11rcso 1\e cn

sefianza y sobre ln modalidad de estudio (como m.1rco regul;1r de

la práctica). Co11cepcioncs que susLcntan los docL,ntes, las cua

les a continuación se ubican y ux¡1licn11. 

CURRICULUM Y PRACTICA DOCENTE, UN PUNTO DE PARTIDA 

Es desde el currículum, e11Lcndido como, '11•1 espacio ¡1¡1rtic11lnr

en que socialmente se sistematizan, en t5rmlnos de sel~cci6n y

orden, los contenidos'' (33) 1 donde se determinan laY funcioncs

cspccíficas de lo taren docenlc, que señaladas concrctomcntc en 

tfirminos de metodologías y co11Lenidos a trnbaj~r bajo una deteL 

minada modalidad de estudio, nspiran a dirigir la prficticn del

docentc. Para co11uccr el desarrollo en la pr5ctica de esto asp~ 

ración y a fin 1lc 1lnr cuenta 1lc ello se cunsidcrar5n en el tra

bajo de campo los siguientes aspectos: 

• Característicos de la modJlld~d scftalodns por los docentes. -

(33) Remedi, V. Currículum v accionar docente. en ''Foro de nn5-
lisis curricular. 198'1. p 139. 
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Entendida ést .. B · ~-omo <{a._~t";~-~-r;~i6n/·~u-~~¡c~iár": que det:ermi na la·s 

f ~n_-ci-ones . e·~-~~-~-if~-~~~--~~:-·~:~~~_a;.;¡-~::.-~~~~~~~-~:,d~c-~ri te.\~Y_. a .. ·_?a~t1·~ __ ~~. ~~:: 
cumplimientÓ-, el-'._doC-ent~" lo_S,ra -Bnte-·s1-·mi~mo_ Y .los_ demás_,- la

ima&en ofi~i~1 ·d.'~-- --d~~e~~e"fiÜ -{in~ie·ceo· .de -1a·- a~ti-Vidad'_.de, en_s·e--

ñar. 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PRACTICA DOCENTE 

Con este aspecto se i~daga el accionar docente para conocer y -

comprender algunos de los elementos que a partir del currículum 

y a través de la modalidad específica de estudio se incorporan

al pensamiento y se expresan en la práctica de los maestros. La 

modalidad semicscolarizndn expresa de manera concreta para su -

desarrollo 1 un sistema de ensefianza-aprendizaje vinculado a la

jerarquización que desde el currículum se señala en torno o có

mo actuar y cufindo hacerlo, por parte de los asesores y alumnos 

poro lo cual se señala específicamente tres formas de trabajo : 

individual, grupal y taller integrador, éste último se le consi 

dera como ''el tercer recurso'' ( en secuencia y relación con el

individual y grupal ) de aprendizaje, proptteAto en la metodolo

gla de trabajo del 5ren b§sica de la Licenciatura. ''Este consi~ 

te en el trabajo grupal multidisciplinario, cuya finalidad 

abordar el estudio de problemas educativos" (34). 

Conocer para que, según el asesor que le sirve al alumno cstn -

forma de aprendizaj~ dctcrmin3do curricularmente, condrijo a su

cuestionamiento ante los docentes, además por ser esta situa--

ción de taller integrador, considerada, la característica cen-

tral que hace al estudio de la Licenciatura diferente a otras , 

vigentes en la misma institución. 

(34) UPN. Lineamientos Generales para la metodología de trabajo 
de taller integrador. Plan 1985 (documento de trabajo} 
1990. p 18. 
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CARACTERIZ.ACION DE LOS ESTUDIANTES POR LOS ASESORES 

El :_di-~~~~_'.:~urricular de la modalidad reconoce al grupo, inte&r!!:. 

do ·-POr -ase-sor y alumnos, en sus posibilidades para el aprendiz!. 

j~ 1. se definen las relaciones con los otros como relaciones de 

c~nocimiento. El alumno como sujeto de aprendizaje adquiere 

ciertos compromisos relativos al reconocimiento, producción Y -

e~aluaci6n de los procesos y productos en torno al conocimiento 

que en el grupo se produce, Conforme a lo cual el asesor odqui~ 

re la responsabilidad ante el alumno e institución de organizar 

y orientar el trabajo grupnl, situaci6n que conduce o la inter

acci6n entre ambos, de la que surge una imagen del alumno ante

el asesor. Reconocer~a guiará también el trabajo de campo, así

como la concepción de aprendizaje que subyace en dicha imagen. 

El aprendizaje se considera como un proceso que se realiza como 

un acto social, ante la presencia real o simbólica de otros in

dividuos. Esta perspectiva favorecerá la interpretación que se

haga de la caracterización que expresen los asesores en relo--

ción o la realización de éste por parte de los alumnos. 

AUTOPERCEPCION DEL ASESOR DE LA TAREA DOCENTE 

EL primer contacto que el docente tiene en torno a su quehacer

es desde el orden curricular, donde le son señaladas concreta-

mente a través de la modalidad de estudio, y de manera oficial, 

las prácticas de cnseüanzn a realizar e11 la escuela, sin emhAr

go el quehacer del docente no se desprende mecánica, ni lineal

mente del planteamiento curricular, al respecto nos dice Remedi 

" •• si así fuese predecir móviles y conductas sería demasiado -

sencillo, operaríamos desmantelando y encontrando pol~as de 

tronsmisi6n'' (JS). Sino que a lo indicativo observable de los -

(35) lhidem. p 139. 
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requerimientos curriculares hay que agregar, para comprender la 

autopercepción, las expectativas y valores del propio docente -

como sujeto concreto, que provenientes de lo social enriquecen

y redefinen su práctica. Es necesario puntualizar que la tarea

docente está llena de imágenes, ideas, aspiraciones, que le 

aportan un modelo personal del queh~cer docente, situación que

hace dificil la interpretaci6n, es por ello que preguntar a los 

asesores sobre este aspecto, hará posible acercarnos a los sig

nificados de ·su tarea. 
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CAPITULO V. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PRACTICA DEL 
CURRICULUM 85. 

5.1 La descripción que a continuación se presenta se refiere a 

los datos obtenidos en las entrevistos desarrolladas con los -

asesores del currículum. Esto fase descriptiva se considera, 

apoy5ndonos en Rafil Rojas Soria110 (1981), el momento ¡1revio a-. 

la construcción de conocimiento de la realidnd que se investiga 

con base en el contacto directo con ella, este momento pcrmitc

obtcncr información y agrupar los hechos que permitirán la ins

tauración de sus conexiones con los conceptos clave o categoría 

de análisis. 

Lo descripción de hechos a trav6s de los datos obtenidos se pr~ 

sentn agrupando 6stos, bajo el titulo de lo categoría en que se 

les ubicó par~ s~ posterior on5lisis e interpretaci6n. 

LA MODALIDAD Y SUS CARACTERISTICAS 

La modalidad presenta para su desarrollo características metod~ 

16gicas que ARpiran. como prescripciones oficiales, a guiar la

práctica de los docentes en su interactuar con los alumnos, cn

nuestro caso se sintetizan Cn tres situaciones a trabajar¡ el -

estudio individual, el grupal y el taller integrador. Situacio

nes que representan formas de trnbajo con especificaciones pre

cisas, en cuanto al papel del asesor y las experiencias que debe 

propiciar al alumno. Bajo esta categoría se agrupan los datos -

obtenidos ante las interrogantes del por qu6 prefieren la moda

lidad semiescolnrizadn y cu5lcs ile sus características le apo-

yon en el desarrollo de su prfictica docente. En su mayoría los

doccntes dijeron preferir esta modalidad principalmente por su

mctodología de trabo.jo, ºse trnbnjn de una manera más constante 

Y eso hace que uno sienta más gusto en esta Liccnciatt1ra 1
', men

cionan que la raz6n de la prcferettcio es por algunas de sus ca-
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ra~terí~tic~s ''~a que por ser semiescolarizada, es decir que -

lo·s alumnos tienen el deber de asistir a la asesoría una vez a

la semana, lo que hace que las asesorías se conviertan en algo

m§s sistematizado {comparada con el sistema abierto ó a distan

cia) y por lo mismo el alumno se siente más comprometido en su

estudio'', continfian diciendo: ''el alumno llega, lec, platica y

eso provoca que uno pueda planear algunas actividades, podría-

mas decir que las caracter1sticos mencionadas fueron, en primer 

iugar lo asistencia obligatoria, después la dinámica grupal, el 

modelo de evaluación y con menor frecuencia sus contenidos 

curriculares. 

ELEMENTOS .CONSTITUTIVOS DE LA PRACTICA DOCENTE 

Los datos agrupados bajo esta categoría fueron 1os derivados de 

los cuestionarios relacionados con el desarrollo de la modali-

dad, concepción de cómo ap_renden los alumnos y cómo evalúan el

aprendizajc. 

A la pregunta acerca de cómo realizan su práctica, los asesores 

expresaron, ''organizando la modalidad u travfis de lR planeación 

conducción del desarrollo de las sesiones y la e~aluación del -

aprendizaje de los a1umnos ''tambi~n dijeron, ''aquí aprovechamos 

las lecturas que tienen que hacer los alumnos por su cuenta y -

en las sesiones sabatinas comentamos, reflexionamos y conclui-

mos sobre los articules que vienen en las antologías'', y 11 po--

dr1amos decir que las carac~e1·Isticas de 1n modalidad determi-

nan mi práctica ••• porque sabiendo tú que se plantea en ella y

la forma de abordarlo, tienes la herramienta de trabajo en ese

sentido, porque además al hacer que el alumno esté constante 

(asistencia obligatoria cada sábado), tú planeas el tema que -

vas a ir abordando cada sábado. 



EL TALLER INTEGRADOR 

Al preguntar fiObrc ln octi~idad -que realizo-el- docc11te en. estas

scsiones expresaron que lo principal es, 1'cumpl~r con funciones

formoles11 que van desde lu bfisqucdn de espacios (tiempo) para -

planear colegiodomcntc, ver los avnnccs que se l lcvan en rclo--

ci6n al estudio de contenidos de las asignaturas de cada asesor, 

proponer octividudcs, alternativos y respuestos a lns inquietu-

dcs de los alumnos (en el desarrollo de cado sesión), hasta lo -

evaluación del producto (s) logrado en la sesión, nuevamente de

manera colegiada, aunque no siempre se puede'', expresó uno de -

los asesores. Dijeron tombi6n que "es dificil describir la prác

tica docente porque cado sesión adquiere cnrncterísLicas diferc~ 

tes de acuerdo con los necesidades del grupo, y los estados de -

~nimo de los estudiantes y del ns~sor''. 

AGn así ellos dicen realizar hfisicnmenlu cuatro actividades: bu~ 

car integrar contenidos y puntos de vista de los cuatro asesores 

del semestre, escuchar puntn~ rlc vista pura posible debate, npoL 

tnr ideas personales y ¡1rovocor qtac los alumnos lenn globalmente. 

La justificaci6n de estos actividades obedece a que en lus sesio 

nes de toller el alumno ''rlche integrar contenidos de las cuatro

asignaturas1', como actividad prioritaria, ante otros prop6sitos

o lograr (aprender o discutir en grupo, aportar ideas y relacio

narlos con los textos estudiados, estructurar un producto escri

to alrededor del objeto de estudio), actividad que se espera le

propicie la construcc16n de conocimientos y desarrollo de habil! 

dades que le permita11 c~frentar los problemas de su prfictica y -

ser críticos y onaliticos de la misma. 

El trabajo en las sesiones de tuller no He realizan de igual fo~ 

mn en todos los semestres, ya que como este implicn ''trabajo de

conjunto'' no siempre se logra por dií~rcntcs razones, los que se 
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orientan más a cuestiones laborales que académicas {incompatibi

lidad- de hOrarios por el tipo de co~trB.to),. lBs: qUe"· ·li"mitan el -

trabajo colegiado, "campa ti bi lidad d_e _ c-er~c ~e/e·~· _·q-~C ~. ta~ffi-b~én es

una cose importante y a veces parece ser, _que .~s. lo., que m-ás hace 

que el trabajo se logre o no". Aunque acl<ir~n que, -"ésto no deb~ 
ria de ser, que muy independientemente de la persona con le qoe

se está compartiendo el semestre, viene el interés del profesio

nal, sobre qué estomas haciendo y para qué asumirlo. 

COMO APRENDEN LOS ALUMNOS 

Al respecto los asesores expresaron que los alumnos aprenden 

''por necesidad,la que se provoca por la participnci6n y el com-

promiso'', continGan, "definitivawente el aprendizaje a surgir 

del compromiso que el alumno asuma frente al estudio de la lice~ 

ciaturaº. 

LA EVALUACIOH DEL APRENDIZAJE 

Al indasnr sobre este aspecto se encontró que los asesores dicen 

evaluar cada curso, "considerando procesos y productos obtenidos 

en el desarrollo de los cursos básicamente", aunque tambi~n dij~ 

ron evaluar por medio del análisis y confrontación de contenidas 

que reportan los alumnos (controles de lectura), por cx5mcnes 

orales y con el taller (el producto escrito), otros dijeron con

siderar varios rasgos, 1'participación individual, grupal y en -

ocasiones a travis de dinimicas de grupo que proponen los alum-

nos1' y ''al finalizar manejamos un instrumento que le llamamos de 

evaluación sumaria en el que se deja cierta libertad a los alum

nos en ocasiones es un ensayo, un análisis, el análisis de unu -

charla, una situación, hay diferentes maneras". 

También dijeron ~acerlo en tres momentos: evaluación diagnóstica 

con fines de exploración, a través de un cuestionario, después -
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la .eva~uac:i-ói:t' _f~rr.n~ti~.'a :qu~:·s~: ~e~.fiz~.:· !". _f'rav)?.~;':dc tod~ el curso 

y __ por·, ú_l'timo· _la e-v81 ua'c.ión·-- ~u~ár'1a_;c·1 u~}_·Cs.~~O ::cct1lSis-te en· "tra tai-

dc_.";~u-mn~ :i~; q;Ü~~- s.e:··-di.:6·,-en~:.-~-~da·~~si~-n,~~-U~a:-·~:~--~-:_cn'~:~nces ahí cada -

n~~so_r_-ti-ene la focilidad_-_,d~ --d~-~C~~~-n-á/;_~C~_mo·· va-·a llevar a caba

la evaluaCi.ón sumarla de¡~endicn_dO 'del -~bjcto y de los contenidos 

d~ los _programas''. 

CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS ASESORES 

En respuesto a esta cuestión los asesores opinan, 1'son alumnos -

activos adultos que trabajan y cstudinn 11
, o cxpresoron, "son 

alumnos que no tienen hábitos de estudio, son apáticos, irrespo.!!_ 

sables, conformistas y dificilcs de describir''. Aunque tambi6n -

dijeron que, 11 son gentes comprometidas que se advierte en nlgu-

nos un cambio de actitud, que saben o lo que vienen, que no des

cubren el hilo negro, que simplemente retoman contenidos, los -

analizan, se cuestionan y de alguna manera proponen''. 

En relación a las características que observan en ellos como pr~ 

fesores-alumnos de la Licenciatura opinan, "el alumno es un mAe!:_ 

tro en servicio que tiene responsabilidad profesional, que sabe

la que es la docencia, que es lu práctica así como la evaluación 

·Y de unn u otra forma cambia su rol de maestro al de estudiante

y esto significa mucho, lo que influye Pn su forma de aprender". 

AUTOPERCEPCION DEL ASESOR DE SU TAREA DOCENTE 

Es des1Je el orden curricular, nos dice Remedi (Jb), donde se sc

nalnn concretamente a través de la modalidad de trabajo y cstu-

dio, las prácticas de ensefianza que debe renliz¡1r el docente en-

(36) Ibidem. p 139. 
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la· esc~el~; sin·~mbargo· este accionar del docente no se despr~n

de mecfini~~· !li.~'.··~~·~"é·~l-~~~ t~:·~:.d.el~_plan-teaniien to curricular. Si tua-

c ió_n .Q~e-·a·e li'aCe- ·_eV"i<fCtltC·' eh :~·a·s sig.uientes expresiones de los -
ase.so·re.s: ·:-d1c,~n-_~-~-~;· ".8.ü'1a~·: sruPoies· iOformados, ser sujetos de

i'.'d~p~ac1~·~ a'~l~~ ~~~-~~~-e~i-~tic-~s del g-rupo que atienden, que fo!. 

man parte· del equipo de trabajo de le institución, asi como sen

tirse.sujeto~-~" proceso de formación, críticos y comprometidos

que a través de su práctica guían las acciones de reflexión y 

análisis de los alumnos, detectan sus deficiencias, pero sobre -

todo dicen ser organizadores de la modalidad de estudio''. 

Otra opinión fué que se consideran como personas que tienen una

preporoción profesional y uno inquietud académica que se refleja 

en la docencia¡ que los conocimiento~ y habilidades profesiona-

les que tienen para desempeñarse como docentes inf luycn y son d~ 

terminantes para trabajar con los alumnos pero expresan (no me -

gusta ser el maestro que llega e impone sus conocimientos y lo -

da como verdad absoluto, 11 me gusta provocar la reflexión, el 

cuestionamiento, la necesidad de buscar y si es necesario contr~ 

decir a los alumnos sobre lo que uno mismo dice y los materiales 

de estudio, porque esa contradicc16n bu5cu llevarlos 3 ser crit~ 

cos". En la bfisquedn del logro de objetivos de la Licenciatura -

dicen ''considerarse como la gente que provoca esa reacción crit~ 

ca y analítica en los alumnos'' y dicen poder lograrlo ''aportando 

elementos a través de las orientaciones de cómo abordar los con

tenidos11. 

5.2 AHALISIS DE LA PRACTICA DOCENTE EH LA MODALIDAD 
SEMIESCOLARIZADA 

Una vez que se han descrito los resultados obtenidos en la inda

gación de campo sobre la práctica docente en el desarrollo del -

currículum 85, el siguiente pnso es analizar e interpretar los -

mismos. Este consiste en plantear las inferencias que ~ur~sn al-
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ser iccon".'cido él.<~Í.s~·i.fic.íi~o,_d im-plic'nciói:t-·de las re_laciones e!!_ 

tudindos ·con ~r.~sP.e.C.io __ al _·o_hjet? de _la Í.nvcsti.g'nción n pnrti.r de

lo ~-~--~·1 -~C-~~ .,.?-~.r~i~~n·t·~- · é_xt,rf;l_é!( ~l~u~na c.onclu'si.ones. 

Se pait·e~~~;.~-~~~'.ii~;;~:--:~j~~:-~:~--ei:i~x·i~n del prop6si.~o- con· el que surgió

ln urii-~e~'~id~cÍ-_:P~d~s6~ica·. y la iinplcmcntnción- del ~lBn dé estti-

d.i:o~(~~--/-~'se. ~C.oittin6n c~n -1~ ·interpret3ción del desaTrollo del 

·cur~ículum_ c~~l~_pr~cticn, en las dimensiones, modalidad de est~ 
-.di.~ 1 .,_.pr~c~ica ~oc.ente- y elementos que la constituyen, el aprcnd.i 

zaje de··los alumnos interpretado por los asesores, la evaluación 

coracterizoción de los estudiantes y autopcrccpción del asesor -

de su torco docente. 

El prop6sito de esta fase interpretntiva es sacar n ln luz los -

diferentes matices que pueden presentar las prácticos cotidianas 

a veces contradictorios en torno al proceso educativo, como efe~ 

to de la configuración y confrontación del plan curricular con -

uno realidad cambiante conformada por una madeja de relaciones y 

contradicciones sociales, políticas y educativas que se suscitan 

en la instituci6n. 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

En respuesta a elevar la calidad de lo educación se creó la Uni

versidad asign5ndosele como uno de sus principales proyectos el

profesionalizar al magisterio nacional en servicio, profesores -

de preescolar y primaria, pretendiéndose u mediano plazo ofrcccL 

les estudios profesionales, para que sin dejar de prestar sus -

servicios en las escuelas donde laboran, continuaran estudiando

y adquirieran el grado de Licencintura. 

Con ese objetivo en 1965, ln Universidad ofrece la Licenciatura

en educación primariu y preescolar para profesores en servicio , 

implementando para ello modalidodes educativos que pretenden dar 

respuesta en su momento n las necesidades del magisterio en ser
vicio. 
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En el terreno de la práctica, el currículum 85, encontró funda-

mentación y caracterización en la relación Universidad-Sociedad, 

&sto es, las modalidades que asume la función social de la Uni-

versidad (profesionalizar al magisterio), Asi el proyecto expre

sa: "La Universidad Pedagógica Nacional se propone prestar serv! 

cios, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo supe-

rior, encaminados a la formación de profesionales de lo educa--

ción de acuerdo a las necesidades de la sociedad" (38). Esta fu.!! 

ción es recogida por el currículum, de ahí que a partir de ello, 

sirva como instrumento normativo y operativo que regula el cum-

plimiento de una de los tareas sustantivas de la misma Universi

dad: la docencia. 

El carácter de la función social universitarin es plasmada en -

los fines y objetivos educativos, en la selección y organización 

de contenidos y en el sistema de enseñanza-aprendizaje a seguir, 

(modalidad de estudio). Asimismo, en el discurso del proyecto 

subyace una idea de sociedad, profesión y educación expresada c~ 

mo ya se manifest6, en los siguientes t6rminos: ''El país requie

re en esta etapa de su evolución, de un nuevo tipo de educador -

con una mfis desarrollada cultura científica y co11 una mejor opti 

tud para la práctica de la investigación y la docencia así como

un amplio dominlo de los t~cnicas did6cticas 1
' ••• ''al ser el maes

tro uno de los elementos nucleares del proceso educativo en la -

escuela, y al participar mediante su trabajo en los cambios de -

la sociedad, de la educación y del Sistema Educativo Nocional, -

se constituye en uno de los factores determinantes para elevar -

lo calidad de la educación: en la medida en que se fortalezca 

actualice su formación profesional, se propicinr5 que su labor -

sea cualitativamente superior en el aula y mayor su compromiso -

(38) UPN. Plan de Estudios. Licenciatura en Educaci6n Preescolar 
y primaria. 1985. p 6. 
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social'' ••• ,·."la pr&ctica docente se considera lu base de las li

cenciaturas: durante todo el proceso se rescata como realidad -

global,_ se explica a la luz de diversos factores del contexto -

que la determinan; se trata de comprenderlo como pr~ctica educa

tiva, social y generadora de propuestas pedagógicos" (39). De a! 

guna manera estas concepciones se reflejan en los estilos y mét~ 

dos de trabajo de la institución, en forma concreta en torno a -

la transmisión del conocimiento y su aprendizaje; en las relacis 

nes sociales al interior del aula y en las interacciones de la -

colectividad institucional. 

Al ser interpretado en su pr5ctica el currículum 85 se pretende

presentarlo como un reflejo, mínimo, de la totalidad educativa -

de la UPN. ya que en él convergen e interactúan variedad de rel~ 

ciones y procesos, los que en alguna medida conforman la reali-

dad educativo. 

LA PRACTICA DE LA MODALIDAD 

La falta de tl~mpu y ~1 ''deber'' de hnccr, porlrfnn Rer laR cons-

tantcs en los diversos expresiones de los asesores al opinar so

bre el cómo realizan su pr~ctica bajo la modalidad scmiescolari

zada, yo que ésta como ya se dijo antes, señala concretamente p~ 

ro su desarrollo tres situaciones a cubrir por medio de las ase

sorías. Pero lo falta de tiempo, los ha llevado a implementar -

pr5cticas como; la ~elección y dosificación de contenidos, rcdu~ 

ción de sesiones de taller (en el programa se señalan cuatro se

siones Y finicamcnte se realizan dos), en algunos cosos estas 

pricticas se deciden pla11ificndamcntc por academia o individual

mente, en otros se da esponL5neamente durante el desarrollo de -

(39) Ibidem. p 11. 
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los cursos y se Cubren los contenidos a estudiar hasta·donde el

mismo-tiempo lo permite. 

-se -Sume a e-ata situación el que el asesor se responsabiliza. en":' 

.la.mayoría de los casos ante sí mismo y ante la institución, del 

"deber ser" (como maestro), lo que hace manifiesto al expresar -

que, ''conoce la modalidad" y ''que éste determina su práctica'' es 

dec;r, él sabe cómo enfrentar los problemas que se le presentan

en la práctica y él sabe cómo solucionarlos, ya sea compartiénd2 

los, confrontándolos con los demás asesores o a través de solu-

ciones individuales, ya que dicen ''no siempre se puede el tr~ba

jo colegiado" y "lo principal es cumplir con las funciones form!!_ 

les", que les han sido seftaladas explícita e implícitamente, los 

principios que forman su autoimagen como profesores, la cual ha

sido históricamente formada y socialmente aprobada. 

Lo grave de este panorama o que puede considerarse grave y crít! 

co es que por parte de los alumnos, éstos se presentan a las se

siones grupales (la mayoría de ellos) sin la revisión de conten~ 

dos para intercambiar experiencias y enriquecer el estudio indi

vidual, y solo asisten a escuchar al asesor a dar breves y ave-

ces atropelladas exposiciones, las que una vez que suceden, se -

consideran cumplidos los objetivos del curso. 

Esta situación la justifican los asesores a través de varias ex

presiones. Dicen que los alumnos; "son adultos que trabajan y e~ 

tudian'', "que no ti~n~11 l1~bitos de estudio 11 que son ''activos", -

opiniones que pueden ser vfilidas para los alumnos de los prime-

ros semestres, pero no para los más avanzados (60, 7o y So seme~ 

tres) en los que el conocimiento sobre la modalidad de estudio -

y trabajo se supone ya logrado, tanto por parte de los alumnos -

como de los asesores. 

En conclusión puede afirmarse que al ser cuestionado el asesor -
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sobre la forma en que rcal{z'a_n ·su práctica ,docente, la respuesta 

que emite se. Or1ént;a, m~s~ .!'··18 fu~t~ficación de las circunstan--

-cios- inst!tucionol-e's--·qÚ.c--"«faVOrecen:o_ 1 lrniton esa práctica, más -

que sobre- ~~-.c~-~~ci'!!~~n~a:· _c!c·:-·_los· foc-torcs que actúan como detcr

-minantes, Qué··a~-s-u:\rcz_:_.<d~n-'-cO-ni:cn-ido y estructura a la mismo 

práctica• 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PRACTICA DOCENTE 

Lo- modalidad señala concretamente tres situaciones de aprendiza

je, alrededor de las que se desarrolla la practico de los docen

tes, las que al ser indagadas en su realización presentan probl~ 

mas concretos, ~stos son: en el estudio individual, al estudian

te le hace falta tiempo 11orn el estudio, no tiene h5bitos para -

ello y tiene problemas con los contenidos; los docentes expresan 

que algunos son extensos y otros de difícil comprensión, rcpcrc~ 

tiendo esta situaci6n en el trabajo grup;1l, nl generar en los -

asesores ln tendencia hacia estrateRins o p1·ficticas expositivas. 

El estudio grupal; se ve obstaculizado por el estudio individual 

no realizado así como por problemas de acuerdos grupales entre -

asesores pnrn el trAhAjo ~n]cgiado. 

Con respecto al toller integrador, no existe un modelo específi

co para su planeaci6n y rcnllzaci6n, nl criturios unificados en

cuanto a su manejo como experiencia ele aprendizaje, de ello se -

derivan sus múltiples interpretaciones en cuanto n beneficios P!!. 

ra el alumno y el papel del asesor en lHs sr~innPR rn qur se re~ 

liza. 

Cada asesor define una forma de trab.1jo paril ~r y en m11chus ca-

sos se han propiciado problemas en los relaciones personales en

tre académicos, que no rcf1cx:ionan en que no oc cuentan con, tic.!!!. 

pos reales (espacios que la misma institución fomente ~l dctec-

tar la necesidad de discutir y tomar acuerdos en Lorno al traba-
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jo) pa~a la p~anificeci6n y puesta en com6n de estas sesiones. -

Se ha de· aclarar (~ pa~iir. de la experiencia obtenida como inte

-~rante·--d~l· --C.ue~p-o-d~- ase·so;~s> que tas reuniones de trabajo no -

:so~,-~~~~l~ente .visi~s.- ni fomentadas en un clima de confianza en 

,··su objetivo, pues éstas no se foment.an por los directivos: direE_ 

tor 1 coordinador de docencia, el contrario, se provocan circuns

tancias que producen choque de opiniones, situación que hace peE 

sar que podría haber intereses extraños, no explicables que ha-

-cen que los asesores no se agrupen y no analicen la situación -

que los limite, que vista desde ''afuera'' pudiera tratrsc de te-

mor e la toma de conciencia y decisiones que conduzcan a cuesti~ 

namientos sobre los hechos que dan la apariencia de que todo mar

cho bien. 

Problemas que han sido detectados por los alumnos, y que mani--

f~esten cuando se les. comenta la obligaci6n de realizar los ta-

lleres. Los alumnos se resisten a la realizaci6n de las activid~ 

des organizadas en dichas sesiones. Lo cual puede deberse a quc

no se les involucra, la mayoría de las veces, en su plancaci6n y 

por ende no comparten ni hacen suyas las posibilidades formati-

vas que pueden derivarse de las acciones H 1 i::..i.lizar en grupo. Ln 

actitud de resistencia la transforman y expresan criticando a -

los asesores, de los cuales opinan 1'es necesario que los aseso-

res tengan mis conocimientos sobre la moda~idad de estudio y sus 

características'', siendo que algunos de ellos tampoco la cono--

cen. Comentarios que los asesores saben que corresponden más a -

la imagen que se proyecto a los alumno~. produrtn d~l querer y -

deber reunirse a planificar las actividades de los talleres y 

''no poder hacerlo'' por múltiples razones:Pero ante los alumnos -

mantener la imagen de trabajo colegiado, acción que scfiala L1 m~ 

dalidad, pero lo único que, en la mayoría de los casos, se mues

tra ante las alumnos es, desorganización, falta de unidad en los 

acuerdos, de integración de contenidos alrededor del eje proble

matizador objeto del taller, a~emis de problemas en la conduc---
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Esta __ pú~dC·.:_rc~~(fr_:-e__n··~c:~: .ª-~<:_sor, __ q~·e más o menos maneje los conte

nidOS-">(:Q~-:coh'lir~ri-~ºiO ·:~·la~ ideos a integrar y trabajar en la se

sicin··.o·- en- .el ·mejo'r-- de lo~ casos, si los asesores del semestre se 

llev~n b~en, ~i~ncn experiencia, logran coincidir en día Y hora, 

s~ log~an mejores resultados, que por acuerdo grupal (como bue-

nos relaciones personales) se valoran como "buenos''. Se aluden -

estos i que se apegaron a los pasos del proceso mctodol6gico que 

seüala la modalidad como ''deber ser''. 

LOS DOCENTES Y SU PRACTICA 

Por los resultados obtenidos en cuanto a la preferencia por lo -

modalidad semiescolarizada para el desarrollo de lo práctica, la 

justificación que expresan de tal preferencia parece indicar que 

pnra algunos profesores la práctica docente en una determinada -

modalidad no plantea problemas, basta con estar de acuerdo con -

sus líneas metodológicas y apegarse a ellas. El significado y -

sentido de su pr5cticd cH evidente en apariencia, simplemente se 

realiza a partir de las indicaciones que la instituci5n les pre

senta, la misma que cuando lo considera pertinente solicita re-

sultados sobre lo que se hizo, cuándo, cómo, con qué y el para -

qué parece no preocuparles a los docentes, tampoco el papel quc

desempeñan en ello. 

Dan por hecho que el programa que guía s11 pr5ctica, o que aspira 

a ello, es el adecuado y que difícilmente pueden incidir en su -

modificación. Situaci5n que inquieta cuando se aborda el estudio 

de las actitudes y opiniones de los docentes-asesores que perte

necen a una institución cuyo objetivo es, la formación de docen

tes. 
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De esta instituci6~ ~e· espera ·que oriente principalmente sus lí

neas cui-r.Í_"cule~es_· al análisis de la función educa ti va, que hasta 

e1 moriieTI-to -rea1-1Za~:·i·os" Profesores de los niveles de preescolar

~ .P~imario y cdri ello la transformación de su práctica docente. 

LaS lineas curriculares a través de cuerpos teóricos propositi-

v-os aportan los contenidos, que orientnn el análi::;is y reflexión 

en _torno a le pr&ctica de los alumnos-profesores, pero c6mo apo

ya el asesor el desarrollo del proceso de transf ormaci6n a tra-

vés de su práctica? la propuesta institucional es realizada per

las asesores con base en los esquemas y concepciones que poseen, 

con lo cual resignifican los contenidos que deben de transmitir; 

así su práctica es resultado del encuentro del currículum formal 

y sus disposiciones subjetivas como docentes. 

EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS VALORADO POR LOS ASESORES 

Los asesores dicen que los alumnos aprenden por necesidad, por -

compromiso y por la utilidad que les aportan los conocimientos , 

que éste depende del compromiso que el alumno asuma frente al e~ 

tudio de la LicenciaLuca, Tno.bién que r.1 Alumno aprende como pr,2. 

dueto de la organización de la enseñanza de contenidos curricul~ 

res, para lo cual se prevén las tres situaciones de aprendizaje, 

cada una de ellos han sido ffiodificadas en su desarrollo en cond! 

cienes reales y concretas, por lo tanto la pregunta es quú apre~ 

den los alumnos y có~o lo hocen? Se podría decir que el conteni

do de los aprcndiznjcs se construye cotidianamente en la insti-

tución, sábado a sábado se presentan a las asesorías en determi

nadas condiciones, cada alumno en diferente situación, y junto -

con los asesores enfrentan la tarea 1lc cstudio,bajo la modalidad 

que en la mayoría de los casos no se desarrolla como se planeó -

originalmente y junto con el aprendizaje de contenidos curricul~ 

res {los que puede estudiar), se generan en ellos otros aprendi

zajes que van desde; querer modificar al sistema educativo, dar-
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~e cuenta _que es necesario estudiar, emitir disculpas ante la -

frilto de ·estudio, hccharle la culpa a la orgonizaci6n deficiente 

dril as-eSort hasta reconocer que es necesario demostrar mayor CO!!!, 

-·promiso consigo mismos, que la instituci6n no responde a sus ex

pectativas. Entonces en respuesta algunos abandonan el estudio , 

otros se sostienen con dificultad y otros desarrollan habilido-

des de estudio y tolerancia unte la situación institucional. Lo

descrito, permite interpretar que el compromiso, lo utilidad y -

necesidad por los que dicen los asesores que aprenden los alum-

nos, son en respuesta a las condiciones creadas en la interac--

ción con ellos mismos el estudi~ de cada curso, que no podría 

decirse y pensarse en el logro de objetivos formativos Y que por 

ello el alumno demuestre necesidad o piense en la utilidad del -

conocimiento. Puede deberse más a qun los al11mnos r~~ponden a -

las condiciones que el asesor propicia en el desarrollo peculiar 

que se da de la modalidad i el saberse, el alumno, sujeto de ev~ 
luaci6n. 

EVALUACIOH DEL APRENDIZAJE 

Los asesore~ dicen evaluar procesos y pruduclo~, pero unte la d~ 

versidad de interpretaciones que de éstos expresan, la pregunta

obligoda es lqué es ] o que están evaluando'? y iqué se está cons!. 

derando en cada caso como proceso y como producto?, si hoy r~la

c~6n e11trc ambos y si corresponde el producto al proceso que se

considera lo provoc6. la respuesta puede ser que evalGan canten~ 

dos que el mismo n9esor srlPrrionn y organiza de alguna forma, -

que a lo mejor para ello considera los señalamientos que el mod~ 

lo de evaluación dicta en torno a los aspectos que serán objeto

dc evaluación, ]os cuales son: análisis comparativos, compren--

sión de conceptos, organización conceptual de los contenidos, 

confrontación con la prfictica docente y reconstrucción descript~ 

va y conceptual de los procesos de la prficticn misma, mismos que 

implican pro~esos de aprendizaje de los que se pueden obtener 



Siri· emb'O..rso_, ,-s::i. elº -alumno se presente a las sesiones srupalcs -

.s_i-n- é-i--'e~tU"d~i:O preVio de los textos a analizar, confrontar o di!l, 

"°'c'utir ·y'_como consecuencia, no suceden las actividades planeadas, 

ni los aprendizajes esperados, qué es lo que los ascsorP~ consi

der8n como rasgos a evaluar? y, cómo logran la reconstrucción -

descriptiva y conceptual de los procesos de la práctica docente, 

sin el estudio previo que como referente les permita plantear i~ 

ferencias en torno al objeto de estudio? 

AUTOPERCEPCION DE LA TAREA DOCENTE 

Los asesores dicen percibirse como guías grupales, adaptables a

la situación de sus grupos, se consideran sujetos en proceso de

formación, críticos, comprometidos, que además forman parte del

equipo de trabajo de la institución, explicaciones que permitcn

derivar significados derivados de su práctica, la que es consid~ 

rada como el espacio curricular donde su actuación es legitimada 

controlada y aprobad~. PrRctica que es resultado y expresión de

prácticas sociales más amplias en las que la de los docentes es

tá inmersa, algunas de ellas son: la formación del maestro norm~ 

lista, la formación de los docentes asesores, el propósito y orf 

gen de la UPN y la política educativa de el actual momento hist~ 

rico, ubicarla desde esta óptica permite, ver el contexto docen

te como el espRcio particular en el que se sistematizan en térm~ 

nos de selección y orden los contenidos que se transmiten y eva

lGan como saber legitimado socialmente. Que dentro de usa lcgit~ 

mación también se considera la opinión del docente, al que le es 

menos angustioso sostener la postura que predomine a nivel gene

ral, en el momento que le es cuestionada su práctica,que resigo~ 

ficarla, ya que ello conduciría en un primer momento a rcconoceL 

que el ambiente de trabajo en las academias ( agrupación de 

acuerdo a su especialidad), reviste un corictcr determinante po-
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ra valorar. el descmpcüo acad~mico-doccnte, interpretación que e~ 

cuentra fundamento en la opinión de algunos asesores que dijeron 

que, el ambiente que existe en la unidad no es 6ptimo para el 

trabajo; por problemas de comunicación, situación que en alguna

m~didn determina la práctica curricular en general. Podría deci~ 

se que los docentes no se comprometen al ser interrogados simpl~ 

mente contestan de acuerdo a lo que de ellos se espera en la mo

dalidad, Así hacen evidente que su opinión es resultado de las -

condiciones en que realizan la p_ráctica, ya que es en ella donde 

se negocia y define su trabajo, frente a presiones y extgcncins

quc le son impuestas por las autoridades a través de la propues

ta curricular oficial. 
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e o H e L u s I o H E s 

En torno a la modalidad semiescolarizeda se concluye que a nivel 

de proyecto es excelente como medio para operar los fines y pro

pósitos formativos que se persiguen con el estudio de la Licen-

ciatura, pero para su práctica se hace necesario considerar que

ni los asesores ni los alumnos cuentan con tiempo suficiente y -

preparación previa para el desarrollo de las actividades que se

ñala la metodología de trabajo como requisitos indispensables p~ 

re su interacción. Situación que deriva en una gama extensa de -

opiniones tanto de asesores como de alumnos, cuyo contenido re-

fleje la problemática en la que ambos están inmersos. 

Aunque cada asesor tiene su personal forma de actuar en la prác

tica, de acuerdo a lo que para cada uno significa, sus estilos -

son bastante parecidos entre sí, situación que se explica porque 

la estructuro de las tareas en las que se concreta dicha prácti

ca es semejante, todos tienen que enseñar, evaluar, acreditar, -

planificar, etc., a este respecto ne concluye que; la mayoría de 

los asesores del c11rrfc11l11m 85 podrían haber caído en pr5ctic~z

expositivas, no contempladas en la modalidad, combinándolas con

otras que .implican la participación de los alumnos, ya sea ante

el grupo, o con los mismos compañeros (discusión en equipo). 

Aunque los asesores se perciben como orientadores, facilitadorcs 

de la integración y el trabajo grupal, los alumnos no lo consid~ 

ron igual, ya que en la práctica se ha visto, alejamiento y fal

ta de asistencia de los alumnos, mismos que son señalados por -

los docentes como adultos que saben lo que quieren, y contradic

toriamente como faltos de hábitos para el estudio, apáticos o 

como adultos activos. 

Los asesores prefieren trabajar con ln modalidad sernicscolarizn

da, por sus lineamientos metodológicos, sin embargo se quejan de 
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que los cstlldi~nteS- no t;ubrc.n c_l c~tudi_o, -individ~al .y se presen

tan a_ ias se!:doncs:/g-ru_p-~-lcs: 'Con' prcp.arn.ción .insuficicn~c, -~itua

ción qu~ h~ __ prov,oc,a_d~ ._o_i:.ras Prúcticas q~'~ a traVés del .. -t.iempo -

han carnctcrizpd~ ~~~~~ncr~; diferente ~ la proyectada en dich~ -

modalidad. 

El _.t~l-~er :i~_tcgrador es unn estrntcgin innovadora,_ quC de alguna 

mnnera .le dn carnctcriRtlcas cspccíficnS n lo morlalidad de estu

dio-, pero"por l~ falta de claridad conceptual en sus propósitos

y la-falto de tiempo, planeación, trabajo colegiado, no se apro

v~¿ha como posible experiencia de oprendizajc. 

En relación a la evaluación del aprendizaje, se hace manifiesta

la necesidad de formaci6n te6rico-rnctodol6gica por parte de los

nsesores, parn que estos encaucen el proceso de evaluación a lo

lnrgo de las a~esorías. Formaci6n que podría partir dr In conceR 

tualizaci6n y estructuración del perfil del asesor, cuanto a

nctitudcs y rol como postbilitndor y facilitador en el proceso -

de conocimiento del alumno. 

Es determinante que para que la Liccncinturn sea la verdadera -

respuesta de la Universiclad Pedagógica a las necesidades de for-

moción del magisterio en servicio, el que haca Ul\d VJloraci611 

amplia del tiempo, contPnidos y modalidad a ni~cl de planifica-

ci6n, isto con el prop6sita de considerar en tirminos reales el

tipo de contenidos a trabajar, su extensión y complejidad, y las 

habilidades con que realmente cuenta el cstu1!i~nte y principal-

mente el asesor. 

Se puede identificar que l3s caract~rist_ic;1~ dr los asesores con 

respecto a su formación p1·ofesionn], constituyen situaciones pe

culiares en ln instituci6n, una de ellas es en relación a la foL 

que estos i11tcrprctan la modalidad de estudio scmiescolor~ 

zada. Postura derivada del conocimiento de los antecedentes que-



( 78) 

nos hablan de que en sus inicios organizativos y puesta en oper~ 

ción de la UPN, se encontraba el problema de la selección y def~ 

nitividad de los profesores, ya qUc para el SNTE debían ser do-

centes graduados de las normales y para la SEP, debían ser uni-

versitarios, de preferencia con antecedentes normalistas, espe-

cialmente de maestría y doctorados universitarios. En la actuali 

dad la selección y contratación temporal del profesorado, sigue

siendo una circunstancia que influye en los significados que se

integran a la práctica doc-_énte, y en su desarrollo una limitante

en relación a compromisos con el trabajo. 



ANEXO I 1 

PLAN DE ESTUDIOS 1979 

AREA DE FORHACION BASICA 

HISTORIA REDACCIOll E :! HATEHATICAS SOCIEDAD 

DE LAS IDEAS INVESTIGACION 1 HEXICANA 

UNO DOCUHENTAL 1 1 
1 

1 SOCIEDAD HISTORIA 1 REDACCION E HATEHATICAS 
DE LAS IDEAS INVESTIGACION 2 HEIICANA 

DOS DOCUHENTAL 2 2 

AREA DE FORHACION VERTICAL AREA DE 
COHCEHTRACION 

1 
1 PROFESIONAL 

POLITICA HETODOLOGIA : INTRODUCCION A 1 

1 

PEDAGOGIA: 1 

EDUCATIVA DE LA LOS HETODOS 1 
LA PRACTICA 

EN HEXICO INVESTIGACION ESTADISTICOS 

1 
' DOCENTE 

' PROBLEMAS DE HETODOLOGIA CRITERIOS 1 PEDAGOGIA: 
EDUCACION y DE LA DE BASES 
SOCIEDAD EN INVESTIGACION EVALUACION PSICOLOGICAS 

HEXICO 1 i 
1 

1 
1 PROBLEHAS DE ! ! 1 

GRUPOS 1 CONTENIDOS ANALISIS 

1 

EDUCACION Y 

1 

SOCIEDAD EN y DE 

HEXICO 2 DESARROLLO APRENDIZAJE PEDAGOGICO 

EXPRESION 1 
OPTATIVA y 

COHUNICACION ! 
SEHINARIO 

1 

APRENDIZAJE Y ENSAYOS 
DESARROLLO DEL DIDAc·ncos 

NIAO 

ESif·1 
Si\\ .. \a 

1E~~r.; 
DE u~ 

~m ~t.Bt 
H~l.iGTECfi 
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IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
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PLAN DE ESTUDIOS I 8; 

AREABASICA 

~ .... - ª"""' ........ ...,......,"""'- Ta:.::NI Y RJOACa CE ,_,,...,,.,, 
-... .. -...... DlllAN'IXJ.Doo.NIAOY ._......Socw. Ttr::ICAATR~CI ._ ......... M"""""I 1~11 

~ ..... M"'*>llHAloLA ........... óecw. TIECNCAI Y Rll::l..IDOI Cll 

"""""" -... M~ll 

·~· ~~~ """"""""""""""' Po!JncAE.cuc.r.Tl'iA Tb:Nc:Aa Y Ra:t.MOB DI 

'"""""°""' l"'""""""'N = ............ _,,_,,, 
....._ ......... T~yrua...:.oe ............... CIONTBac:iilsM.DIM """'"'º'ºº'" M_, 

AREA TERMINAL 

NATURALEZA SC~OYTP .. ª"ª~O LENGUAJES 
o P C 1 O N E S o Pe 1 o • c" n Pc•n•c" 

CUR so 1 CUR so 1 CUR so 1 

CUR so 2 CUR so 2 CU R so 2 

. CU R so 3 CUR so 3 CUR so 3 



ANEXO 3 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PROFESORES 

Lea ·cuidadosamente y ~onteste en la hoja cad:J. una de las siguie~ 
tes cuesti-on.cs: 

Las opiniones que usted emita en torno a los siguientes plantea
mientos~ darán elementos para el análisis que está en proceso, -
con motiVo de una investigación. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

io.- Qué asignatura asesora y en qué plan de estudios se ubi-
ca ? 

2º.- En qué modalidad de estudio prefiere trabajar y porqué ? 

30.- Qué características de le modalidad le apoyan en su prác
tica docente ? 

4º.- Describa cómo realiza su práctica docente. 

5°.- l Cómo realiza la evaluación en cada curso 

6°.- Mencione cómo cree que aprenden los alumnos (adultos que -
estudian) 

7°.- l Cómo se describe como asesor ? 

8°.- Brevemente describa las características de los alumnos. 

9°.- Cuál es su actividad en las sesiones del taller integra-
dar ? 

10°.- Para qué le ayuda esta actividad a los alumnos 
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CODIFICACION DE DATOS 

Pregunta sin interpretaci6n 

Pregunta 

a) por preparaci6n profesional 

b) razones personales 

e) por su metodología de trabajo 

d) por su contenido curricular 

otros (la institución se lo pide) 

N/C (no contestó) 

Pregunta I 3 

a) asistencia obligatoria 

b) dinámica grupal 

e) modelo de evaluación 

otros (contenidos curriculares) 

N/C 

Pregunta # 4 

AHEXO I 3 

a) guía de acciones simbólicas (análisis y reflexión) 

b) detector de deficiencias en el alumno 

e) organizador de la modalidad 

otros 

N/C 

Pregunta 1 5 

a) análisis y confrontación de contenidos 

b) ensayos sobre ideas de autores 

e) consideración de procesos y productos 

d) examen oral y taller integrador 

otros (lo más objetivo posible) 

N/C 



Pregunta # 6 

a) integrando experiencias significativas ~ las existentes 

b) por n-ccesidnd y lo- ut-ilidad del coriocimiento 

c) como producto de la organización de lo enseñanza 

otros (por requisito administrativo) 

Pre8unta 1 7 

a) guiñ grupal informado 

b) sujeto de adaptación o las características del grupo 

c) sujeto que forma porte del equipo de la institución 

d) sujeto en proceso de formación. crítico y comprometido 

otros 

N/C 

Pregunta I 8 

e) irresponsables·, apáticos, conformistas 

b) adultos, activos que trabajan y estudian 

e) sin hábitos de estudio 

d) difíciles de describir 

otros (convencidos de lo que hacen) 

N/C 

Pregunta # 9 

a) guía y conductor (opina, ori~nta, concluye) 

b) coordinador grupal (organización del trabajo) 

c) cumpl~ con funciones normales 

otros 

Pregunta IJ 10 

a) integrar contenidos de cada curso 

b) enfrentar problemas de su práctica docente 

otros (desarrollo integral de contenidos) 

N/C 
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ANEXO 4 

',GUIA DE ENTREVISTA 

. -· . . . 

~ 3.-. Ca~ac·ti.~ri:S\_~~-~-~~ de la modalidad q'ue apoyan en· su práctica 

:c(~-c~e~f~ .e·/ 

4.- Forma en que ~·eaiiza la práctica ~·ocente. 

5.- Perspectiva en torno al cómo aprenden los alumnos. 

6.- Características personales como asesor. 

7.- Características de los alumnos como sujetos de aprendizaje. 

8.- Papel que desempeña en las sesiones de taller integrador. 

9.- Perspectivas en relación a los beneficios que obtiene el -

alumno en los talleres. 

10- Formas en que realiza la evaluación del aprendizaje. 
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