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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge de la delimitación de un espacio 

concreto (le realidad , del mundo que considero importante y que adquiere ese 

carácter de investigación cuando se reviste y fundament3 ::i partir de una 

concepción teórica y metodológica que estructura , guía y construye como objeto 

de estudio , pero considero que lo más significativo de un trabajo de investigación 

es el impacto que genera en el sujeto investigador y en su realidad . Realizar 1..n 

análisis de lo que implica ser docente, profesor, enseñante de !a Universidad 

desde las propias conceptualizaciones de anál i.sis y reconstrucción de lo que soy: 

una docente que vive una realidad multifactorial , impregnada por posturas teóricas 

que en el tenor de la propia formación han coadyuvado a ubicar dos posturas que 

aparentemente parecen antagónicas: la fo¡mación docente y la tecnología de la 

enseñanza . 

La formación vista como proceso de objetivarse y subietivarse en un movimiento 

dialéctico que va más allá de una profesionalización y que en definitiva el docente 

no la adquiere como tal en una licenciatura , es un constructo que el sujeto 

construye con respecto a la realidad y el mundo, tiene además relación directa con 

la educación y los procesos de aprendizaje vivenciados entre muchas alternativas 

como: trasmisión de conocimientos, tratados hacia los alumnos, fungiendo come 

interlocutor el propio conocimiento, discurso o información que se desea trasmitir. 

Dichos procesos formativos se presentan en el escenario del aula pero perneados 

por significaciones personales desde diversos ámbitos contextuales : social , 

político. económico. cultural y evidentemente educativo. 

Así, vista y vivida la formación del docente desde la perspectiva del tral.Jajo 

permite llegar a un acercamiento y análisis de la implicación del ser docente, por 
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ello el presente trabajo abarca tres apartados que a lo largo del mismo se fueron 

dibujando y desdibujando, construyendo y reconstruyendo desde un contexto 

específico y multifactorial: el presente, que por la significatividad que implica ser 

docente permitió articul3r varios puntos a tratar. 

La metodrdogía 1 que articuló proporciC'nó un sentido lógico-raciona a la 

investigación es la que se denomina: CONCRETO-ABSTR.A.CTO-CONCRET02 

El primer escenario LA FORMACIÓN DOCENTE, analiza desde un planc• teórico 

epistémico-histó•ico la formación del docente en la Universidad Nacional 

Autónoma de México con el propósito de contextualizar el término y su surgimiento 

en la universidad , lo cual arroja el confrontar la categoría de Formación '3 la de 

Profesionalización , del docente, explicado desde cuatro enfoques que analizan la 

Formación Docente : 

1. EL ENFOQUE TRADICIONAL. 

2. EL ENFOQUE RACIONAL-TÉCNICO. 

3. EL ENFOQUE EMANCIPATIVO. 

4. EL ENFOQUE PROFESIONAL-REFLEXIVO. 

Destacando en cada uno de los enfoques los siguientes ejes de análisis : 

metodología , fundamentzción sociológica , concepto de formación , concepto de 

educación , papel del docente. Ello permitió realizar un análisis e11 torno al 

concepto de formación docente. 

El sigL iente escenario articula la Tecnología desde la perspectiva de la 

enseñanza: conceptualización, fundamentación filosófica , epistemológica 

1 METODOLOG ÍA : Proceso de organización lógico racional del pensamiento para la reconstrucc ión de la 
rea lidad bajo un orden jerarqui zado de aniculación desde di stintos niveles de reconocimiento de mane ra 
anticipada con respecto a l camino por recorrer del objeto de estudio . 
'Concreto : Crear al concreto real como representación que se ha construido po r el pensamie nto . 
Abstracto: Reco nstrucción co mo probkmatización (marco teóric o-rde renci a l). 
Concreto : Explica a l concreto pensado pero ex pl icado desde los sujetos pensados. 

6 
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axiológica desde un marco histórico , recatando el sentido de la Tecnología en la 

enseñanza , recuperada a partir de la didáctica como una metodología y a su vez 

se articula al constructivismo y a un aprendizaje significativo. 

En el tercer escenario se recuperan consideraciones metodológicas en torno a la 

articulación de la Formacién Docente con la Tecnología de la Enseñanza a partir 

de un ap.-enc!izaJe significativo, en un propuesta que desde lo pedagógico permita 

al dc _;ente recupera .- elementos de significatividad para el trabajo en el aula. 

Evidenciado que la la0or docente se encuentra perneada por la concepción de 

· mundo y vida que io ha llevado a se sujeto docente inmerso en una realidad que lo 

delimita y dete~mina día a dia en un mundo contradictorio. 

Es importante rescatar que a lo largo del pre$ente tral::ajo se construyeron 

aproximaciones desde los aprerdizajes proµiciados a partir del currículo de la 

Maestría en Enseñanza Superior, que perrnit'ó real izar un análisis de la 

significatividad del docente en el escenario específico de la unive1sidad, donde se 

gesta una diversidad con respecto a éstos y sus significaciones de la profesión , la 

formación y la tecnología en la eseñanza , I:::> cual va más 31lá de lo aparente de su 

subjetividad . 

7 
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, , 

CAPITULO 1: LA FORMACION 

DOCENTE 

"Conocer es .. acercarse a lo desconocido. no para reducirlo siro para ampliarl o 

Lo aparente. lo manifiesto . lo circunstancial. muestran matices y formas muy variadas 

En el fondo tanta desigua ldad refleja . como en espejo. múlt iples. 1magenes. respuestas a sólo algunas problema• 

profundos ... muy profundos . 

El origen de la vida . del ser. el pasaje de lo inorgánico a lo organ ice . de lo inerte a lo dinamice. de la no vida a la vida 

El porven 11 de la vida . del existir. la muerte, el pasa¡e de lo act ivo a lo inactivo. de le vita l a lo inmorta l, de la vida a la muerte. 

Miedo a la vida por lo que de muerte acarrea . miedo a la muerte por lo que la vida Je proyecta .. 

(Marta Souto.1999) 
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CAPÍTULO 1: LA FORMACIÓN DOCENTE. 

1.1 LA FORMACIÓN DOCENTE DESDE UN PLANO 

TEÓRICO EPISTÉMICO. 

Referirse al ámbito de 1a formación docrnte es abrir una brecha muy 

extensa y profunda, porque se alude a toda aquella gama de conocimientos y 

valores acerca de la actividad en el aula y fuera de ella. Es decir, a la concepción 

de mundo y vida que tienen los sujetos no sólo de su práctica profesional , sino 

también a como se perciben en el cor,texto socio-histórico. 

El término formación se significa como: "unidad de desarrollo de magnitud 

de cualidades muy diversas, tantas como su.ietos humanos existimos , aspectos 

resultantes de las condiciones históricas del sujeto y lo interno". 1 

La formación es la responsabilidad de cada sujeto, por lo cual se encuentra 

ligada a su proyecto de vida asi mismo es una reflexión colectiva de los 

conocimientos que adquiere y :::ómc. éstos conocimientos van a transformar no 

sólo el acervo cultural del ciocente , sino otros aspectos como son : 

•:• NOCIÓN DE HOMBRE 

•:• SOCIEDAD 

·:· APRENDIZAJE 

•:• CURRÍCULO 

•:• PRÁCTICA COTIDIANA (SOCIAL-HISTÓRICA) 

1 Rami ro Reyes Esparza. ··L .'\ FO RMACIÓN INICIAL DEL PROFESO R DE ED UCAC IÓN BÁS ICA" 
Revista Cero •?n conducta. Septiembre-Diciembre. 1995. pági na ]6. Mé,ico. 

9 



lA TR11tUctl • lA ENSlJANZA EN lA FORMACIÓN DOCENTE 

SUSANA BENITU GILES 

•:• PROVECTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

FORMÓ Y DONDE LABORA EL DOCENTE) 

•:• PROYECTO POLÍTICO-PE:JAGÓGICO (DEL DOCENTE) 

Toda vez que la formación d .~cente , d3sde un plano axiológico lleva un 

saber hacer específico donde no se cuestiona sino en función de lo que la 

sociedac va a legitimar corno realidad . La formación es un proceso de activación 

interna en cuanto a retos , metas , caminos, que implicitamente lleva 1·á a la 

necesidad de más for.11ación , ésta afecta en su totaiidad al sujeto en cuestión . 

específicamente al cocente del nivel superior. 

Refemse a la formación del docente, implica que se ubique, reconozca y 

reflexione acerca de su labor dentro y fuera del aula, además de que cuerte con 

elementos didácticos, estrategias de enséñanza y fórmulas que impone el 

fenómeno de la masifica~ión y la explosión del corocimiento . 2 

Hablar de una formación implica la necesidad de relacionar la teoría de un 

conocimiento, con la enseñr.mza , e11 virtud de que el conocimiento no es sólo 

producto sino un precedente de bsta formación . Formar significa: "Descubrir, 

desentrañar, explicitar los alcances, aptitudes y estimularlas. para de esta manera 

se conviertan en herramientas e instrumentos para su propio desarrollo de la 

personalidad'_ 3 

Habría que partir del preguntarse si el docente se concibe como formador o 

sólo como trasmisor de conocimientos. ya que la docencia genera el tener ciertas 

maneras de oercibirse y de estereotiparse . La formación en Pedagog ía se concibe 

como pragmática no como práctica- en tanto considere el ser, pensar y hacer, 

donde se constituye lo humano en s0ciaL 

' Portino l'.t or.in 1)\ 1edo. -- L.-\ VINCL LACION DOCE!\C IA- INVESTIGAC IÓN COMO ESTRATEGIA-
Perfiles educa1ims. No. 29 , . 30. l!NAM . 1985. pág. 28 
' JBIDEM. 

10 
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Bruner4 cita que el objetivo de cualquier acto de aprendizaje, además del 

placer que pueda causar, es que sirva a futuro . La formación docente siempre 

hará referencia a la significatividad que tenga en la vida de una persona en su 

totalidad: su profesión , interviniendo múltioles factores internos y externos . lo cual 

determina el contenido de una disciplina , l)nScñando tópicos o hab;lidades 

especificas sin poner en claro su contexto en la más amplia estructura de un 

conocim:anto. Aqui aparece el binomio formaciun-aprendizaje , de acuerdo con 

Polerger aprender "significa un cambio y transformación en las pautas de 

conducta , en la forma de pensar, de sentir y de querer dei indi'liduo, involucra al 

ser humano en su totalidad"5
, ello le pcsibilita una dimensión más comprensiva y 

prof•Jnda ¡:¡I acto de aprendizaje , y un reconocimiento a la complejidad del proceo.o 

educativo y de la formación a que hace referencia . Es por ello que cor10 docente 

de educación superior considero que existe una ca;encia en cuanto a la formación 

de los mismos. 

La formación profesional un iversitaria de los docentes a nivel superior es 

resultado de los años cincuentas , cuando la política de ex¡:ansión educativa 

estipulada en el plan de los once arios , hace referencia a la necesidad que existe 

de racionalizar la p!anificación de los recursos para mejorar la educación en todos 

los niveles. En 1968 surge a nivel surierior la necesidad de crear más instituciones 

que den cuenta de los requerimie'lto5 para el tipo de rnciedad que se está 

gestando, creándose instituciones como el Colegio de Bachilleres, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales , 

Colegios de Ciencias y Humanidades, pero los planes no se reestructuran , por lo 

que desde los inicios la formación del estudiante se encuentra en desfase con su 

contexto. En este momento, un probiema fundamental que enfrenta la educación 

superior se refiere a la valoración de los fenómenos que van surgiendo en la 

realidad . su trascendencia como problema, la forma en que pudiera resolverse y la 

' Jerome S. Bruner. "EL PROCESO DE EDL'CAC IÓN". 197:'. UTEl-IA. MÉX ICO. pagi na 3.+ . 
' Porfir io Muran º' iedo. op cit. pag ina 28 . 

11 
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particular interpretación que se asume a partir de una perspectiva teórica y social , 

lo cual refiere al ámbito de la formación docente, determinada como un conjunto 

de problemas afines e interrelacionados -que aparentemente son disímbolcs

sobre los cuales es necesario adoptar decisiones políticas de manera integral. 

Concebir la formación docente desde una visión global del sistema educativo, 

conduce a elegir condiciones prioritarias de desarrollo. Existe un desajuste 

estructural entre dicho desarrollo del sistema escolar y el comportamiento del 

mercado de traba¡o; por lo que la educación superior no ha sido funcional como 

agente de movilidad social y de la redistribución del ingreso. 

Un cccur.ic·'.lto oficial c,ue enuncia claramente el perfil de la docencia desde 

un ámbito político y que rige a nuestro país es precisamente el PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO, escrito por Ernesto Zedilla , once de León en el periodo de 

1995-2000 donde destaca que: 

,_ Dar a la educación un impulso constante y vigoroso , y consolidar los 

cambios que aseguran que ella sea un apoyo decisivo para el desarrollo. 

,_ Organizar una cruzada permanente por la educación , fincada en una 

alianza nacional en que converjan los esfuerzos y las iniciativas ae todos 

los órdenes de gobierno y de los diversos grupos sociales . 

;... Hacer concurrir las voluntades de lo~ gobiernos federal , estatal y mLnicipal 

y lograr una amplia participación de maestros, padres de familia , 

instituciones educativas particulares y el conjunto de la sociedad . 

,. La educación será una altís ima y constante prioridad del gobierno tanto en 

sus programas como en su gasto público . 

> Se considerará tant0 la cobertura como la calidad de la educación . 

El plan le dedica a la educación superior cuartilla y media , en donde se 

entremezclan declaraciones de principio con líneas generales de acción , sin mayor 
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precisión. De los cuales se obtienen once pronunciamientos que se pueder1 traer 

al escenario de las Instituciones Educación Superior (IES)6
: 

Las IES en sus diferentes modalidades constituyen un acervo 

estratégico para el desarrol lo nacional, lo que hoy es México es .<ruto 

de las !ES. 

2 El gobierno federal respetará escrupulm¡amente la autonomia 

universitaria , y reconoce a las IES como espacios naturales para el 

despl;egue de ideas, el avance de la ciencia , la aplicación del 

conocimiento y :a difusión de la cultura. 

3 Se necesita un sustento nacional de IES de excelente calidad , más 

dinámico, mejor distribu ido territorialmen,c: , más equilibrado y 

diversificc.do en sus opciones prof P.sionales y técnicas. 

4 El gobierno federal se propone dotar de recursos crecientes a las 

IES en sus distintas modalidades, promover fuentes adicionales de 

financiamiento , fomentar la expansión de la matricula bajo requisitos 

de aptitud y vocación , estimular la actualización de programas de 

estudio , impulsar la renovaciór. de métodos de enseñanza y mejorar 

los servicios de apoyo al aprendizaje . 

5 Se requiere de personal académico bien calificado. Por ello se 

fortalecerán los programas dirigidos a la formación de profesores y 

se procura·á el mejoramiento de las condiciones de vida de 

profesores o investigadores. 

6 Debe darse una formación integral que prepare hombres y mujeres 

responsables, críticos y participativos, con planes y programas cie 

estudio pertinentes y flexibles, que ofrezcan contenidos relevantes 

para la vida profesional y técnica . Se requiere de una flexibil :dad 

curricular para asegurar la adquisición de un núcleo básico de 

conocimientos que facilite el aprendizaje y la actualización posterior. 

" INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SU PERIOR: IES. 

13 
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7 Se debe fortalecer la capacidad de investigación que permita una 

mejor comprensión de los problemas nacionales, que contribuya al 

progreso del conocimiento y ofrezca opciones útiles y realistas para 

el avance de México. 

8 Se alentará la transformación de las estrur:turas académicas 

vinculando la docencia, la investigación y la extensión. 

9 Se aprovecharán las telecomunicaciones para ampliar la cobertura 

educativa , y se estimularán los sistemas de enseñanza aoiertos y 

sE:miabiertos. 

1 'J Se í-'e,iecciort 3 · · n los instrumentos de apoyo a la excelencia 

académica . a la modernización institucional y a la vinculación con los 

sectores productivos. 

11 Se fortalecerá el sistema de educación tecnológica mediante la 

elevación de la calidad académica y la pertinencia de las opciones 

formativas . 

El discurso político que se percibe en los anteriores puntos es muy general , parte 

de principios . premisas , no hay estrateg ias , no se articulan los principios , objetivos 

y participación de los actores sociales ni las líneas de acción , así como los medios 

e instrumentos específicos para pretender c..;brirlos . 

El problema de la profesionalización de la docencia estaría encaminado 

necesariamente al ámbito de la formación que como docente adquiera no sólo en 

su área de conocimiento, sino también establecer el perfil del alumno terminal 

como estrategia para la toma de decisiones académicas, llevando una planeación 

que depende de la apreciación correcta de las posibles opciones alternas en la 

acción , no sin olvidar que todas las actividades de la sociedad están orga.i izadas 

conforme a modelos racionales. 
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La educación como proceso de interiorización de creencias y valores, de 

pautas de conducta, se lleva a cabo a través de dos formas íntimamente ligadas: 

mediante la explicación precisa de fines políticos y propósitos a través de planes y 

programas o de algún tipo de documento teíminéll , y en las relaciones cotid ianas 

que se gestan en la institución, en el aula , dor.de se configura e: proceso 

educativo 

Referirse a la formación docente, implii:a establecer que ésta ?rJemás de 

ser una práctic3 social , es una reflexión-teorización ?r:erca del sujeto en cuestión . 

La educación en la oráctica desarrolla los medios y las posibilidades humanas del 

sujeto sobre la educación . 7 

Al hacer una •ecapitulación uel co11cepto de formación profesional Raquel 

Glazmán afirma qué: "el origen de la concepción de formación prnfesional , se 

relaciona con la expresión de elitismo, porq:.Je parte de una necesidad de 

restriGción al acceso a los conocimientos a sectores selectos según su origen de 

clase, junto con la idea de selectividad se confiere un valor fundamental e; la 

utilidad' de los estudios"ª. Específicamente , en ciertos ámbitos universitarios sobre 

todo en torno al concepto de profesión de algunas carreras , el elitismo y la utilidad 

rigen el proyecto profesional. Las universidades se construyen en instancias de 

producción profesional fíente a una sociedad que las demanda y emplea . Así, la 

preparación del estudiante a nivel superior y su eiercicio profesional como 

egresado depende, en buena medida, del tipo de sentido o demandas con los que 

se haya articulado la propuesta formativa . Por lo que sólo pueden realizarse 

aproximaciones a partir de las tendencias generales que dominar, o debaten los 

espacios académicos de formación profesional y de las condiciones institucioné!les 

en que se circunscribe el ejercicio profesional , tomando en cuenta que el seno 

-- La institución es la fonna en que una organizac ión produce o reproduce las condiciones existentes en la 
sociedad donde se encuent ra inse11a"_ Maria Guadalupe Pérez Ca513ño. "EL PERFIL TERM INA L DIO LOS 
ALUMNOS DE LA UNAMA". CISE. UNAM. No. 29 y 30, México. 1985. página.¡ 1 
8 Octavio Fu ll at. "F ILOSOF ÍA DE LA EDUCAC IÓN". CEAL. Barcelona. 1987. página 16 
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mismo de cada institución , trabajo de los alumnos forma parte del proceso de 

producción de la práctica educativa. 

La tormulación en lo educativo es complicada en tanto que no existen 

lineamientos claros y concretos acerca de las necesidades educativas y las 

demandas sociales que indiquen y propicien una formación conceptua!, teórica y 

metodológica que garantice tal formación en todos los contextos educat:vos. 

El campo de la educación es deudor de la evolución de la formación de los 

docentes , lo cual implica que la labor docenie no es una tarea sencilla ni neutral , 

sino que siempre se va a relacionar con la política educativa que el estadc 

pretenda legitimar er. la sociedad . Hablar de formación , implica realizar una 

recuperación histórica de una cultura, donde el docente realiza una articu lación 

intelectual9 Implica, así mismo, reconocer la estructuración de un pensamiento . 

propio y fundamentado en el ámbito de le social , significa no sólo reproducir las 

producciones de diversos autores sino entenderlas en la estructura conceptual en 

la que son formu ladas , debatir con ellas desde su propia lógica o desde una teoría 

diferente, e integrar la propia conformación conceptual , la formación amplía la 

producción intelectual del su¡eto contrario al concepto de capacitación . Se tendría 

entonces que buscar la articulación entre la teoría y la técnica para llegar a una 

teoría de la docencia , recuperando elementos teóricos de uri educador y la 

manera estratégica 10 que lleva a efecto en su labor docente . Reconociendo que 

en dicha labor, lleva implícita su propia formación como docente de nivel superior, 

específicamente en México la formación pedagógica de profesores universitarios 

conllevan una problemática social y económica global , por las características 

peculiares del sujeL . 

° Como roseedor de una cultura v de un conj unto de in strumentos respecto a e l v la ense ñanza . 
w Estrateg ias de ense1i anza: procedimientos o recursos utilizados por el age nte de enseliann para promover 
aprendizajes s igni ficati vos"" West Ch K. Farmer JA y \\"o lf M. ·· 1NSTUCTIONAL DESIGN. 
IMPLICA TIONS FltOM COGN IT! VE SCIENCE··. Needham Heights. MA . . \lly and Bacon. 199 1. 
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El campo de ccnocimientos en proceso de constitución, luchas y polémicas. 

se usa con muchos antagonismos diferentes de la capacitación , es decir, 

formación versus entrenamiento. Por tanto, ia formación llega a ser diferente del 

aprendizaje y la relación pedagógica o su método. El problem3 a que se refiere en 

la adquisici~n de conocimientos y destrezas, a la asunción de un conjunto ae 

valores , acceso a la cultura en su sentido más amplio y a la reconstrucción 

histórica que la misma pue.de hacer del hombre. 

Retomando a Hegel en cuanto a la ~ormacion , reconoce que: "en el 

reencuentro del hombre con la cultura y sólo el hombre tiene la pos ibilidad de 

reconstruir una visión histórica sobre sí mismo, también conceptualiza al trabajo 

como las relaciones sociales , formas de acumulación de capital de ciencia y 

tecnologic. que llevan a la formación integral, religic·sa , teórica y práctica . Y una 

política educativa es preparar para e1 trabajo como tarea central de la Educación 

Superior. Apuntar acerca de la formación intelectual , es reconocerla y u::>icarla 

dentro de un contexto histórico 11
. Reencuentro con la cultura es analizar qué tipo 

de cultura proponen lm, actuales programas de formació11 , bajo qué parámetros se 

considera si un profesor tiene o no la formación , y si no la tiene, porqué se 

desempeña a nivel superior como docente. 

Para establecer el escenario donde la formación sea algo más que una 

capacitación , en un contexto histórico, se tendda dé acuerdo con ~eneses Oiaz 

en el texto FOR:vlACIÓN Y TEORÍA PEDAGÓGICA que visualizar la formación 

desde tres ámbitos 12
: 

1. FORMACIÓN INSTRUMENTAL: Como razón hegemónica . 

2. FORMACIÓN como realidad histórica que altei-a el sentido de la 

reflexión pedagógica en particular y de las ciencias humanas en general 

3. FORMACIÓN ESCOLAR: Formación de profesores, formación en 

investigación . 

11 Gerardo Meneses Diaz. ·FORMAC IÓN Y TEORiA PEDAGQG ICA". Ed ucación Diógenes. México. 2002. 
página .+1-43 . 
" IBIDEM . 
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De acuerdo a lo anterior, "La formación apunta hacia la multiplicidad de procesos 

de apropiación constitutivos del actor social , a procesos formativos guiados por la 

prescripción institucional"13 .Así , la formació_!l teórica es la posibilidad de 

tratamiento de un objeto de conocimiento, de suer;e que en este pensar en él y 

trabajar con é\ se e1abora un conocimiento diferente. La formación teórica como un 

acto político , e11 el que recuperando 1a intelectualidad del profesor éste interpreta 

un objeto de cor,ocimiemo de manera original y creativa , que en su trato con los 

alumnos sea capaz de transmitir, fundamentalmente en la relación oedagógica. 

ésta coricurrencia con el objeto, tal es pues la directriz del trabajo . recuperar el 

concepto que el docente a nivel superior tiene de su formación docente y en 

función de ello pr:::s'3ntarle una metodolog 'a estratégica que, articulada a 'Jna 

tecnología para la educación intente significar la enseñanza, y por ende , el 

aprendizaje dei alurnno. Esto abre la coyuntura para trabajar la práctica educativa 

escolarizada y recuperar elementos para ia construcción de un marco de análisis. 

La profesionalización docente , traslada a realizar un recorrido acerca de lo 

que se considera la formación del docente . La educación deviene de un factor 

fundamental para 2 1 desarrollo de un país y en particular la educación superior 

juega un papel primordial en este proceso . la investigación científica y 

humanística . S'3g1í n Ferry: "la formaciór de los docentes es el problema clave 

dentro del sistema educativo , pues la manera en que se formarán los docentes (de 

acuerdo con ciertos objetivos, ciertcis m:idos para ciertas prácticas, en qué 

sentido) ilustra y Getermina la orientación de la escuela , no solamente en el plano 

de la transm isión del conocimiento . sino también en el sistema de disposiciones 

estructuradas de una cultura c;ue Bourdieu denomina hábitos en concreto. de una 

ideología 14 

L' Pacheco T. ,. ,\kneses G ... El concepto de fo rm ac i,-,n en la educación universitaria ... cuader;ios del CESU. 
No 31. LN,\M. ,\Jexico. 1993. pág ina .J 7-.J8. 
'J Ferrv Pilles ... L TRAYEC~O DE LA FORMAC IÓN DOCENTE ... Paidós. !Vkxico. 1991. página 11. 
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La educación constituye una importante institución donde la formación 

docente es L'na parte fundamental del proceso educativo. En la Declaración 

M1.mdial "Educación para todos" aprobada en 1990 en Jomtien , Tailandia , se dice 

que: "El progreso de la educación depende en iJran medida de la formación y de la 

competenc:a del profesorado , como también de las cualidades humanas, 

pedagógicas y profesionales de cada edL.cador15
. 

Así , la formación docente se concibe como un proceso inelud ible a 

desarrollar en toda sociedad y el mecanismo idóneo para esta finalidad ha sido el 

de la profesionaliz.c.ción pero, entendiendo esta en un sentido racional instrumental 

como ¡:;royecto . suponía que la m0dern1dad como proyecto . suponía que la 

modernidad como proyecto, suponía que la racionalidad sería la fuente de la 

felicidad : 

"Independientemente de su filiación teórico-disciplinaria, el conocimiento 

ético sobre la realidad educativa se funda en una racionalidad motivada por 

la voluntad de poder, ~ ocer saber, poder hacer, poder transforr.1ar la propia 

realidad sobre la que se actúa a través de la razón"16
. 

En el cam;:>0 de la educación esta racionalidad instrumental ha tenido 

amplio impacto , ya que se ha concebido como la única forma en que se pueda 

lograr resultados (fines) de mejor calidad , con un uso adecuado, racional de los 

diferentes recursos (medios) así , la estructuración de vida , el desarrol lo de la 

didáctica y la formación de docentes, solución instrumental de problemas 

mediante la aplicación de 1Jn conocimiento teórico y técnico, procede de la 

investigación cient iiica . :=s instrumental porque supone la aplicación de técnicas y 

' ' lmbernón. ··L,\ ro"~.1AC I ÓN Y DESARROLLO PROFE SIONA L DEL PROFESORADO"·. Grao. 
Barcelona. 1998. pagina 18. 
" Andino Gamtoa. ··LA LÓG ICA DEL SIST E\!A UN IVE RSITARIO. ACTA SOC!OLÓG IC A ·.Vo lumen 
6 Sep-Dic. Facu ltac de Ciencias Po liticas v Svc1ales de la UNAM. México. 199 ~ . pagina 23. 
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procedimientos que justifican todo con tal de conse,;,uir los efectos o resultados 

deseados. 

Es así como surge el concepto que es básico para conectar la modernidad 

con la p~etensión de controlar todo por medio de la racionalidad instrumental, en el 

cómo de la formación d0cente remite a la profesionalización , como especialización 

del docente . 

Se ha entendido a la prcfesionalización como un proceso autodirigido de 

adquisi·::ión en las características de las pr::ifesiones, serían los sigu ientes: 

•:• Un saber sis tém ico y global. 

•:• Poder sobre el cliente. 

•:• Actitud de servicio. 

••• Autonomía o control profesional independiente. 

·:· Presiigic soi:ial y reconocimiento legc.I y político de su status . 

·:· Subcultura profesional especial. 

Por su pr.1rte Fernández 1 ; señala como rasgos de la profesión a los 

siguientes: 

•:• Compe!encia o calificación en su campo de conocimiento. 

·:· Vocación o sentido de servicio . 

•:• Licencia o excl"Jsividad en el servicio . 

••• Independencia o autonomía . 

·:· Autcrregulación o control ejercido por el propio colectivo de profesionales. 

HoylJ rn, en una caracterizacion más completa di::e que: 

1. Una profesión es una ocupación que rec.liza una función social crucial. 

" Citado e11 Contreras. ··LA AUTO NOMÍA DEL PRO FESORADO"· . \foratz. Madrid. 1997. pá~ ina 32. 
18 IBIDEM . 
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2. El Ejercicio de esta función requiere de un grado considerable de destreza. 

3. Esta destreza o habilidad se ejerce en situaciones que no son totalmente 

rutinarias , sino en las que hay que manejar problemas y situaciones 

nuevos. 

4. P0r consiguiente, aunque el conocimie'.1to que se adquiere a través de la 

exp.~riencia es importante, este saber de receta es insuficiente para atender 

lac:; demandan y les ¡:rnfesionales han de disponer de un cuerpo de 

conocimientos sistemáticos . 

5. La adquisi:::ión de este cuerpo de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades específicas requiere un periodo prolongado de educación 

superior. 

6. Este peri odo de educación y entrenamiento supone también un procec:;o 

socializador en los valores pro fesionales. 

7. Estos valores tienden a centrarse en la preeminencia de ios intereses de los 

clientes y en alguna medida se hacen explír.itos en un código ético . 

8. Como las destrezas basadas en el conocimiento se ejercen en situaciones 

no rutinarias , es esencial para al profesicnal tener la libertad para revisar 

sus prcpios juicios resp~cto a la práctica apropiada . 

9. C:imo la práctica profesional es tan especializada , la profesión como 

organización debe ser incluida en la definición de la pol ítica pública relativa 

a especialidad . También debe tener un alto grado de control sobre el 

ejercicio de las responsabi1idades profesionales y un alto grado de 

autonomía cor. relación al Est;:ido 

1 O. La formación prolongada, la responsabilidad y su orientación al cliente 

están necesariamente recompensadas con un alto prestigio y un alto nivel 

de re11uneración 19 

Carr y Kemmis20 proponen ar.alizar a las profesiones donde tres criterios 

fundamentales. 

19 Contreras. ··ENSEÑANZA. CU RRÍC ULUM Y PROFESORADO"·. Morata. Madrid. 1997. pagina 3 ~ 
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•!• La existencia de un cuerpo de conocimientos provenientes de la investigación 

ética y de la elaboración teórica . 

•!• La asunción de un compromiso ético de la profesión y respecto a sus clientes . 

••• El registro por una norr1ativa interna de autoconsumo por parte del colectivo 

profesional. 

Esto es recuperado desde una pol ítca del Estadc con lo que se intenta 

profesional izar a la docencia. pues de ésta manera puede incluir a la racional idad 

instrumental como el principal eje del trabajo en aula , logrando el control de 

procesos y resultados de la enseñanza y el aprendiza12. As i, los procesos de 

profesionalización han si::Jo utilizados para introducir sistemas de racional ización 

en la eriseñari:z:a , de tal manera que el fruto sea la homogeneización de las 

prácticas docentes, la consiguiente burocratización y pérdida de autonomía del 

profesorado, encontrando su más fuerte argumento de legitim=ición en la posesión 

del conocimiento científico . como un control que establece el Estado, por medio 

de las políticas de formaciór docente estableciendo un compromiso , 

responsabilidad e institucionalidad desde el control estatal. 

Giroux21 afirma: "La cultura informal y los factores ideológicos. tales como la 

eternidad , la raza , la vis ión del mundo y los antecedentes sociales . suelen generar 

actitudes oposicionistas entre los maestros hacia la autoridad escolar. las reglas , 

las estructuras curriculares predefinidas y las formas institucionalmente 

sancionadas de responsabilidad magisterial". La ideología que la 

profesionalización encubre, es sostenida por el aparato administrativo estatal , que 

se encubre de muchas formas y obliga a los docentes a realizar actividades de 

acuerdo con las pretensiones neoliberales de eficiencia . 

'" lmbernón. 1998. op cit. pagina 5-l . 
" De Leonardo. "LA NUEVA SOC IOLOG iA DE LA EDUCAC IÓi\". El Caba ll ito SEP. México. 1986. 
página 57. 
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Contreras2
" define la profesionalidad en el contexto de las funciones 

inherentes al oficio de la docencia , lo define como "las cualidades de la práctica 

profesional de los docentes en función de lo que requiere el oficio educativo". 

lmbernón 23 concibe la profesión , como un proceso y no como un producto, 

en términos generales, e! profesiona !ismo en ia docencia implica ura referencia a 

una deterriinc.da organización del t.-abajo dentro del sistema educativo y a la 

dir.ámica externa e inte , .. a del mercado de trabajo, ser un profesional implicará 

dominar una serie de capacidades y habilida.;es er.peciales que nos harán ser 

competentes f::n un determinado trabajo y nos permitirán entrar en esa dinámica 

del mercaoo y, además . nos ligar8 a un grupo profesional más o menos 

coordinado y su¡etc; a algún tipo de control ". 

Ambos autores mencionan que la docencia como ninguna otra profesión, no 

es neutral , sirio que se encuentrar, ins.ertas en un determinado marco social , 

económico, político , ::ultural e iaeológico que les da legitimidad a su labor. En este 

sentido proponen ana 1izar 1as. principales características que una profesión 

docente en un sentido amplio debe cumplir: 

•:• La obligación moral. Ya que se supone que la enseñanza amplía un 

compromiso moral para quien la realiza , que se sitúa por encima de 

cualquier relación contractual. 

•:• :::1 compromiso con la comunidad Pues se dice que la educación no es un 

problema privado, sino público, es una ocupación socialmente 

encomendada y que por lo tanto tiene una responsabilidad pública, por lo 

cual el docer.te se encuentre. ccmprometido polítiGa y socialmente. 

·:· La COlllf•etencia profesional: Los 2 anteriores puntos requieren de este 

tercero . pues no se debe desdeñar del conocimiento de teorías y técnicas , 

"Contrcras. ··ENSL:ÑAl\ZA. CL' Rl(Í CLJLL.V1 Y PROFESORADO .. op ci t. página 50. 
" lmbanón. 19988. op cit. página 15 . 
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el dominio de ciertas habilidades y recursos p;]ra la formación didáctica , 

además de conocer los aspectos de la cultura y disciplinarios necesarios 

para la enseñanza, pero no sólo es\o, pues también la competencia 

profesionc:I imolica un conocimiento que es en parte individual, "producto de 

las reelaboraciones sucesivas da los docentes a partir de sus experiencias , 

en parte comp·ometido, por obra dP los intercambios entre enser.antes y los 

procesov comunes de s:ocial ización, y en parte diversificado, producto de 

diferentes tradicic- ':!S y posici.:>nes pe':Jagógicas, lo cual supone formas 

distintas de interpretar la rea lidad escolar, la acción docente y las 

aspiraciones educativas"2
' . 

De acuerdo con lmbernón. los grandes fundamentos que se le plantean a la 

función docen:e son: 

1. Tener Jn conocimiento pedagógico especifico. 

2. Un comprcmiso ético y moral co11 la enseñanza . 

3. Una ::::orresponsé.lbilidad con los otros agentes sociales involucrados en el 

p1·oceso educativo. 

Resaltando de lo an!erior que "la función docente está entonces en un 

equilibrio entre las tareas profesionales con la aplicación de un conocimiento . el 

conteYto en que se aplican , el compromiso crít ico de su función social y la 

estructura de part;cipación social existente en ese momento y en la que se está 

comprometido2
ó 

En la década de los 80s , se concibe a la formación como : "la descripción de 

prácticas . la elaboración de métodos. de proposiciones teóricas , a veces de 

resultados , en un campo de actividad que sin duda ha estado basado sobre el 

:• Contreras . !997. o¡:i cit. "Jagi na 57. 
:s lmbe•nón. 19%. op cL. ·pag ina 23. 
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empirismo. La formación es por si misma formadora . al engendrar sus propias 

superaciones"26
. 

Desde ésta perspectiva y como rastreo histórico se tiene que el tema de la 

formación ha generado conceptos y posturas que divergen entre sí . en cuanto a lo 

que se dice significa . ;::ior ser un term ino < :istracto y por su sentido instrumentalista 

que presenta . y que dependiendo de la postura filosófica en donde surge, es el 

significado y su articula .... 6n práctica que tendrá con la realidad y SL' :11anera de 

traspolarla al ámbito educativo. a los planes . al aula . El término formación imbrinca 

la racior.alidaci del sujeto. (en este contexto. el docente) . 

En el proyecto de la modernidad que se aborda de manera acertada en el 

texto de Meneses se destacan dos rasgos que han sido deter11inantes para 

entender la formación como una racionalidad . con un cierto grado de cientificidc;id 

que: 

1. Suprime !a reflexión ~ 11 torno al sujeto y la contribución ideológica 

para qL'e :a ciencia se convierta en tecnología . 

L. La ciencia es una tecnolog ía que tiene relación abstracta con su 

objeto . se aJIJSta a los dictados del método científico: "la formacion 

se acerca al proyecto económico y tergiversa su posibilidad 

dialógica emancipatoria"27 

Articulando lo anterior con la propuestc. de Meneses. la formación es pensada 

como ur. proceso que se vive en pos de alcanzar el estatuto de educando como 

producto. Dificilmen<e se piensa a la formación como problema que encierra 

contrasentiC::J s indispensables como realidad constitutiva de lo humano. 

'ºHonoré B. ·· PP.R.·\ L:\A TEORiA DE LA FOR\IACIÓN ·. Narce'1. España. 1980 página 9. 
" Meneses D'az. 2002. op cit. pagina -18. 
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La fonnativ:Jad , entendida como el conocimiento de la formación supone el 

entendimiento de los pares: espacio-relación , tiempo-carr;bio , energia

organización; ¡:,ares que inducen a ia actividad reflexiva que favorece la 

diferenciación-activación significativa. 

Por su parte , recu;:iera Meneses en ~·J texto que Luhmann y sr.orr realizan 

algunas puntLal izaciones sign ificativas para comprender la formación . Consideran 

que: "La forma ción sol :- puede ser analizada en su complej idad a través de la 

imbricación que guarda con los procesos sociales, institucionales y 

.::omunicativos "28
. 

Consideran que la formación como categoría se ha concebido en tres momentos 

1. Como pr:rfer.ción humana. 

2. Lél formación propiamente dicha o desde la tradición al emana como 

Bild1mg. 

3. Capacidad de aprender. 29 

Así la fonnac:ión es tá andada a la paulatina complejización de los sujetos 

sociales, desde la cual ha mediado que la sociedad regule su funcionamiento , es 

considerada como el proceso de construcción a partir de la lógica de pensamiento 

del s•Jjeto y su propia capacidad de aprender, la cual no s9 puede a~rehender en 

términos objetivables , sino que se manifiesta y vivencia desde el acto o ejercicio 

del docente y los pr,,cesos de enseñanza y aprendizaje que propicia. 

Adorno aporta elementos con respecto a la educación , afirmando que: "es la 

educación 1!n3 fur.ción socia l global que cumple múl'iples instancias, entre las 

cuales halla rT.os la fam ilia, la escuela y la universidad . Nunca fueron científicas la 

28 Meneses Diaz. 2C·02. OJ c it. pág ina 48 . 
19 IBIDEM. pagina 82. 
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educación y la Pedagogía, su carácter finalista las vuelve conjetúrales y 

voluntaristas, dependen de un proyecto de hombre, de un proyecto cie sociedad 30
. 

Por ello siempre res•Jlta política la educación de un modo explícito. Así. todas las 

sociedades han surgido de un proyecto ::Je p•ofu:idas implicaciones, donde se 

pone en juego el porvenir del hombre, por lo tanto, toda racionalidad es formativa 

en tanto proye-::to. Y la formación de; docente (F0)31 es parte de un proyecto de 

es:ado . de un pro~ecto u1..- hombre, de un proyecto de sociedad , por lo que resulta 

estar enmarcado 13n un contexto no fácil de dilucidar, con una serie de 

contradicciones de:;de su conformación corno proyecto de formación del docente, 

lo cual rerr:ite a t13ner un acercamiento al contexto histórico de la UNAM, donde 

precisamente 'a FO surgió como especialización didáctica. Antes de abrir éste 

espacio, cabe mencionar una cit<.l muy articulada con respecto a lo anterior de 

Carlos Ángel Hoyos Medina dónde expone que: "La formación en un sentido serio, 

no la referimos E'xclusivamente a procesos escolarizados for~ales , si bien a través 

de ellos se garantiza un cierto nivel de integración , orientación y unificación de 

criterios . Por formación referimos también experiencias de vida y trabajo que, en 

términos de posibilidad hermetitica del ser humano. han sido reflexionados, y 

pueden ser recuper3 cJ 3s para constitu ir, sobre la base de situaciones concretas, 

niveles de abstracción que confi~uran una comprensión adecuados del mundo y 

del sentido particular de la existencia y su inserción totalizadora, trasmisible a su 

vez a otros"32
. 

Referirse al ámbito ie la formación docente no sólo implica enton-::es abarcar el 

nivel didáctico ce los profesionales de alguna licenciatura que son docentes, sino 

;o Meneses DiJ ,· np c it. pJginJ 90. 
31 FORMA '.:' 10 1'- IX!Cfl\TC: FO . 
°' Carlos Ange l Ho'º' .vi dina. ··MA RCO TEÓRICO. CONCEPTUAL Y METODOLÓG ICO PARA LA 
INVESTIGACIÓ!'< EJ\' CIENCIAS SOCIAL EO. Y DE LA EDUCACIÓN UNA PROPUESTA DE 
REFLEX IÓ'J <;O AR " L.-\ FOR\ 1..\C IÓN DESDE L\ PRACTICA PEDAGÓGICA'°. En .. MEMORI A DEL 
FORO ANA LI SIS DE L CL' RRiC ULO DE LA LICEN CIATL1RA EN PE DAGOGÍA DE LA ENEP 
ARAGÓN'°. B~i'ron Tirado Concepción :· fllanca Rosa Bau1 is1a Melo. ESCUELA NAC IONA L DE 
ESTUDI OS PROFF.Slü'JA L ES A RAGÓN. IQ86. PAG IN A 359. 
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implica referirse a todo el contexto en el cual se er 1cuentran insertos y que dará 

cuenta precisamente de las concepciones que de si mismo tenga. de cómo vive 

su profesión y como concibe a la docencia . La formación es dialéctica en tanto 

abarca valores (ético-morales) . los cuales orientan su existencia (consciente

ir,c.onscientemente) en un marco educativo . Por ello, la formación como concepto 

no se t-,a establecido en el érnbito de la docencia en el nivel supuior sino como 

protesionalización de su profesión : la docencia , resulta entonces importante 

esclarecer tal afirmación a partir del surgimiento de la especialización didáctica en 

la Universidad Nacio'1al Autónoma de México. · 
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1.2 SURGIMIENTO DE UNA ESPECIALIZACIÓN 

DIDÁCTICA DEL DOCENTE EN LA UNAM. 

Hacia los años sesentas, las licenciaturas universitarias en Pedagogía 

tenían una fuerte carga de Sociología y Psicología , en los años ochentas inicia la 

formación pedagógica de profesores universitarios , en cuanto a trabajar la 

categoría oe formación de prnfesores como parte de una formación en el ámbito 

de la investigación, es como se constituyen los postgrados en educación (1970-

1987) En los años setentas gracias a la modernización de la reforma educativa , 

surgen centros especializados de didáctica, tecnología educativa , servicios 

educativos, nuevos métodos de enseñanza , investigaciones educativas. Lo 

importante es destacar que la formación pedagógica es un pr::iceso integral en la 

educación como disciplina en las ciencias sociales, donde se trab<>jaria la 

formación del formador y se abordará el tipo de instrumentación didáctica que 

plantea . diferenciando las categorías de formac ión distinta a la de capacitación 33 
, 

mier,<ras que la difusiór. de una cultura educativa , supone la misma cultura en el 

formador. 

Realizando una revisión histórica en cuanto a la política educativa se refiere 

en el país, durante los años setentas se conforman "los proyectos multinacionales 

de: Tecnología Educativa" a través de Departamento de Asuntos Educativos de la 

OEA34
, donde se realizan diversos programas de formación en Tecnología de la 

Educación. 

;; Capacitac ión : Supone el dominio de un conocimiento muv especifico qJe puede ser enseñando con 
independencia de las condiciones específicas donde este sea apl icado. Diccionario de la> Ciencias de la 
Educac ión. Santi ll ana Tomo l. página 315. 
;'ORGAN IZACI ÓN DE ESTADOS AMER IC ANOS : OEA. 
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El desarrollo de programas de formación de profesores en los setentas a 

nivel nacional tiene un nivel de política educativa para reformar y modernizar la 

educac:ón , así como el manejo de nuevas reglas y concepciones de la enseranza 

por parte de los profesores , así como: 

a) Recuperar la legitimidad social que el Estado pierde a raíz del problema del 

68, buscando un vinculo Escuela-Sociedad. 

b) Expansión del sistema educativo superior. 

c) Notorio estancamiento de la producción de conocimientos en educación 

idealista e instrumentalista en las Normales y Universidades. 

La UNESC035 y Estados Unidos son actores de la expansión de la 

Tecnología Educativa y ejercen una influencia determinante para los 

!'ltinoamericanos. Las consecuencias de éste hecho son que el Centro de 

Didáct'ca en la UNAM tiene como objeto: "Tratar de conseguir que los 

profesionales puedan intercambiar experiencias acerca de la enseñanza, ofrecer 

regularmente cursos acerca de la enseñanza, impartir continuamente cursos 

intensivos de Didáctica General , el centro coordinará sus funciones con la 

Comisión de los Nuevos Métodos de Enseñanza" (Acuerdo 1087, rector lng. Javier 

Barros Sierra sobre la creación del Centro de: Didáctica en 1969), como parte 

instrumental del quehac'.3r docente. 

Los cursos en el Centro de Didáctica tienen una mínima cultura pedagógica 

y se encuentran caracterizados er.: 

a) Cursos aislados 

b) Programds de especialización en docencia (Sociología , Psicolo,;¡ia y 

Pedagogía). 

c) Programa de postgrado en formación de profesores . 

"Organización de las Naciones Unidas para la Educación: UNESCO. 
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Es bajo este marco o contexto tan peculiar como se incorpora en México, 

en un discurso y práctica la tecnolog ía educativa , como aquella serie de pasos 

predeterminados que sin importar el contexto se aplicaron para obtener un 

resultado. Así, la Tecnología llega a México como una instancia a priori por apl icar. 

que no era neces::irio contextualizar, analizar, sino como algo ya dado36
. 

Considero que la forma en como llega fue consecuencia de la política educativa 

que asume el Estado, en tanto pretende modernizar la estructura educativa y que 

mejor, que a través de una tecnología importada en materia educativa que no 

proporcionó elementos de análisis, sino de manera rápida y eficiente ia estructura 

educativa tan tambaleante para llegar a un cambio educativo y por consecuencia 

en lo económico: 

a) Se incorpora el punto eficient1sta y técnico (dinámica de grupos). 

b) Hegemónico: incorporación del punto industrial. 

c) Educativo: lleva consigo lo científico y lo técnico. 

d) Docencia: se aborda desde la respuesta ae la acción. 

Por su parte, la propuesta marxista que surge como contrapartida a la 

propuesta de la Tecnología en !a Enseñanza (TE)37 muestra energ ías genéticas, 

psicoanálisis y analógicamente, las teorías pedagógicas y didácticas tienen una 

serie de elementos, como la investigación educativa que incorpora entre otros 

elementos cursos de m~todología de investigación . El mérito. en éste último 

campo, es la reflexión sobre la situación universitaria , instrumento estra•égico para 

modern izar la educación superior, así como las técn icas de enseñanza y las 

técn icas de evaluación , ésta es ctra propuesta que también llegó al país con 

influencias también en el ámbito educativo y por ende al programa de formación 

36 Reemplazo de la instrumentación por la reflexión. Haberlas establece como critica a los proyectos de la 
Modernidad. cómo estos pierden la reflexión y la reemplazan só lo por la acción . La moderni 1.ación de la 
educación de los 70s y la po lít ica educat iva de corte neo li bera l de 1981 en ade lante. ;on ejemplos típicos del 
reemplazo de la reflexión por la acc ión. Jurgen Habermas. "CONOC IMIE NTO E INTERÉS". Taurus. 
Barcelona. 1982. pagina 86 . 
37 TECNOLOG iA DE LA ENSEÑANZA: TE. 
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de docentes, pero la propuesta teórico que predominó fue la de la tecnología en la 

enseñanza y para la enseñanza. De lo anterior surge el siguiente cuestionamiento : 

¿Hasta dónde se modifican los procesos de pensar de un estudiante en 

este periodo y hasta donde se modifican sus procesos de entender la educación? 

En sus posibles respuestas , se tiene tres puntos muy importantes a considerar: 

a) Reto de un programa de formación de profesores. 

b) Métodos de enseñanza. 

c) Investigación. 

Haciendo referencia a los aspec'.os técnico pedagógicos están: el diseño de 

planes de estudio, programas, evaluación , planeación , administración . Es dificil 

una forrnació!1 en las diversas per-::,Jectivas de lo educativo, cuando no se tiene 

L'na formación previa en éste ámbito se impone un saber hacer a un saber 

pensar. Por lo que la necesidad y la demanda social concibe como el saber 

técnicas para hacer planes y programas de estudio, construir las preguntas de 

evaluación y manejo de datos estadísticos. 

La valoración política y práctica es una tarea gigantesca que no rinde 

resultados inmediatos y que es cuestionadora ::Je toda la actuación propia de la 

institución. La relación oedagógica maestro-alumno puede lleg2r a ser un acto 

burocrático, la formación es un problema personal , que solo en cuanto se asuma 

como tal se puede enfrentar. 

En 1972 surge "El Manual de Didáctica de las Ciencias Histórico Sociales". 

de ANUIES38 en VJahermosa Tabasco , un Programa Nacional de Formación de 

Profesores, la formación del personal académico es una prioridad , la participación 

del Gobierno Federal e~.tá en la Subsecretaria de Educación Superior e 

38 ANU IES: ASOC IAC IÓN NACIONAL DE UNIVERS IDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERI OR. 
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Investigación Científica, así como la Dirección General de Investigación Científica 

y Superación Académica , el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, en 

dicho congreso se recuperaron las siguientes prioridades y problemas: 

P..) Información sistematizada. 

B) Mecanismos y criterios de evaluación . 

C) F- lanes de estudio no actualizados. 

O) Excesivo número de horas clase. 

E) escasa presencia de la ir.vestigación. 

F) Poco:; esfuerzos de innovación docente. 

G) lne'ficiencia en la calidad de los servicios educativos. 

H} Escepticismo con la formación de maestros, específicamente en la 

forr.1ación pedélgógica o a:d3ctica en la adquisición de técnicas y 

métodos de enseñanza , involucrando a la pregunta: ¿Cómo 

- ? en>enar ... 

1) Un a!to componente metodológico y una dosis de ingenuidad. 

La formación de profesores trae consigo una solución a muchos 

problema3 universitarios, pues parecería paradójico que un sencillo curso de 

Didáctica General sea suficiente, para coadyuvar a tan importante formación 

docente. 

Hacia ·1973 surge un coloquio sob.-e formación de docentes en Instituciones 

de Educación Superior. iniciando una fase de sensibilización del personal 

académico uri,versitario , por lo que en 197 4 en Odontología hay una 

especialización en docencia . Que incluía: Notas para un modelo de docencia y 

una propuesta de un plan de especialización para la docencia. 

En 1975 aconteció algo similar en Contaduría y Administración , para 1976 

se ofrece en 121 modalidad abierta y un año después se planteó ia fus ión cl el Centro 
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de Didáctica con la Comisión de Nuevos Métodos de Instrucción y se c~ea el 

Centro de investigación y Servicios Educativos (CISE) . 

El propósito fundamental es que las escuelas y facultades sean 

autosuficientes en cuanto a la atención , formación y actualización de profesores , 

específicamente en problemas de enseñai1za y aprendizaje, es así como se 

recupera el marco para resignificar la tarea de formación de profesores, para 

superar la calidad de los servicios actualizados, pero no es suficiente si no se 

enmarca en un proceso constitucional de planeación y desarrollo académico debe 

apuntarse en la irresponsabilidad excesiva de los profesores y se ha caído en 

cierto voluntarismo que prescinde o soslaya las condiciones institucionales, no es 

capacitación docente, es una disociación académico-administrativa . La elevación 

del costo de la preparación profesional trae consigo una ineficiencia terminal de 

los egresados y con los requerimientos labor3les, así como con las demandas 

socioculturales. De esta manera , la enseñanza es un 3gente de la educacion de 

los profesores. 

En 1978, se fusionan la Comisión de Nuevos Métodos y el Centro de 

Didáctica que dio lugar al Centro de Investigación y Servicios Educativos, el 

Programa de Especial ización para la Docencia se incorporó a esta dependencia a 

partir de esta fecha se reP.structuró bajo el titulo de FORMACIÓN BÁSICA PARA 

EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA. 

Para ~ 979 hay 17 programas y la necesidad de proporcionarle una mayor 

coherencia a una formación integral y formación en investigación . La carrera de 

Pedagogía cambia las áreas tradicionales del punto didáctico, el nuevo lenguaje 

educativo refle¡a una visión científico-técnico de la acción pedagógica . Los 

objetivos (generales o relati'JOs) , lo curricular, los diseños sobre las instrucciones, 

los pruebas de evaluación , entre otros . 
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La formación del personal docente universitario está influida por factores de 

la sociedad como lo socio-económico-pol ítico. es decir, la Universidad es objeto de 

demandas, de expectativas, de crít icas , se exige mayor escolaridad en el mercado 

de trabajo. Pero el elemento humano es fundamental en todo proceso socia! 

educativo . 

Por otra parte , los factores académicos que intervienen en la formación 

docente 5on : la deserción , el aprovecham:ento escolar. los planes y programas de 

estudio. Están presentes también elementos como el bajo nivel económico, social 

y cultural , tanto los factores nutricionales y ps ico-fisiológicos en general. Pero, la 

labor docente también se articula con el trabajo que, de acuerdo con Marx, es "una 

acción u objet1vacion directamente social necesaria para una determinada 

sociedad "39
, útil ejecutada de acuerdo co:i la norma socia l. Así toda acción que se 

despl;ega al interior del aula en la labor doce1 te. posee un sent ~do específico que 

la identifica como perteneciente o propia de tal actividad . 

La labor docente está signada por: "Una serie de posturas y disposiciones 

en la manifestación de la propia ac'ividad doi::ente . Ha sido el estudio de esas 

actitudes las que se han tratado de patentizar en ideales, modelos o perfiles del 

quehacer docente y han llevado a investigadoras a la búsqueda de análisis de 

tareas para definir el desarrollo y la tipificación del modelo del deber ser de la 

tarea docente"4º. 

La PROIDES (Programa Integral para el Desarrollo de :a Educación 

Superior), realizó un diagnóstico er,. 1987 de la situación educativa del nivel 

superior en México encontrando las s:guientes deficiencias o problemáticas : 

•!• Falta de información sistematizada . 

'
9 Carlos Marx. "MAN USCR ITOS ECONÓM ICOS FILOSÓF ICO.;'. . .\Jianza Barce lona. 1976. 

'
0 Theodor adorno . "CONS IGNAS". Amorronu. Buenos Aires. 1973. 
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•:• Carencia de mecanismos y criterios de evaluación para programas y planes de 

estudio . 

•;• Falta de vinculación laboral. 

Lo anterior lleva de manera directa a la necesidad de formación que 

requiere el personal académico del nivel superior. Los obstáculos y dificultades 

que enfrenta la formación docente a nivel superior abarca dos aspectos : los 

factores sociales en cuanto a la atención de ia formación personal académica , se 

vuelve prioritaria, se reconoce el elemento humano, y segundo, factores 

académicos en cuanto al aprovechamiento escolar, así como planes y programas 

de estudio . 

La formación docente enfrenta como problemáticas tres ejes coyunturales 

claves : 

•:• Factores Culturales tradiciorales . 

•:• Revisión curricular. 

•:• Organización académica. 

Lo anterior establece que para considerar una propuesta curricu lar que involucre 

la FD tendría que referencias al contexto cultural en general , donde surge , para 

realizar una revisión curricular y conectarse a la institución académica donde se 

pretende llevar a cabo el proceso formativo , por ello, otro aspecto característico 

del proceso de ;:o no sería únicamente el que exista como necesidad 

institucional , que fue el caso de la UNAM, sino _demás debe ser person ificado el 

proyecto en tanto surja c'esde un diagnóstico de necesidades de la propia 

población involucrando todos los actores en el proyecto. 
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Chehaybar41 realiza un análisis de diversas IES donde recapitula la FO en un 

contexto nacional partiendo de cuatro ejes coyunturales localizados en cuatro 

periodos sexenales: 

1970-1976 Sexenio de Luis Echeverría Álvarez. 

1976-1982 Sexenio de José López Portillo. 

1982-1988 Sexenio de Miguel de la Madrid . 

1988-1994 Sexenio de Carlos Salinas de Gortari . 

Donde lo que intenta es recuperar desde una perspectiva histórica la visión dE: 

distintos aspectos referentes a la FO, como parte cie un devenir h1stóricc . sin 

asumir un modelo ideal a partir de 12 aspectos referidos al ámbito de la FO cada 

uno de los cuales se asumió como objeto de investigación , como indicadores 

específicos. en una dimensión de lo general a lo pi:lrticular. 

" Cheha,·bar v Kur i. ··LA FORMAC IÓN DOCENTE: perspect ivas teóricas y metodo'ógicas··. CF.SU: 
VNAM. Mexico. 1996. pag ina 45. 
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LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES 

INDICADOR 

Estrategias de los 
planes sobre 

formadón docente. 

Las funciones de la 
Universiúad y la 

formación docente 

Programas de 
Formación Docente 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DESCRIPCIONES 

Estrategias: 
-,,. Organización de cursl1s aislados hasta la 

participación en maestrías en el área 
discirlinaria y pedagógica. 

-, Proliferación dispersa y carente de contiPuidad 
de las estrategias. 

N0 se han reforzado en dicha formación docenre. 
Lo disciplinario ha tenido mayor permanencia, 
dejándose de lado la promoción y difusión de los 
avances parrt generar una cultura de formaciór, 
docente. 

No ha existido congruencia en éstos y las acciones 
realizadas. Las pocas escuela~ que dispusieron de 
algún programa explícitar,1ente formulado v 
operado pueden atribuirs~ a la estabilidad de la 
institución imperativa. 
Dificultades para armonizar 10 disciplinario con lo 
pecagógico. 
Los prog1 amas nacieron por necesidades y 
expectativas de los docentes o de los formadores de 
los docentes, e:-i otras palabras, por impulso de las 
propias autoridades . 
Problemas que enfrentan los programas: 
-, Falta de continuidad. 
' Disminución de los apoyes para su ejecución . 
, Poca claridad teórica y organiza tiva para el 

desarrollo de visión integral. 
, Falta de visión integral. 

Se ha incorporado Ja multi e interdisciplinariedad: 
Filosofía, Psicología, Pedagogía, Sociología 1· 

Economía. 
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INDICADOR 

Acuerdos 
institucionales 
relativos a la 

formación docente. 

INDICADOR 

Organización 
académico

administrativa para 
realizar las 

estrategias de 
formación docente. 

Situación laboral 
del personal 

académi..:o y su 
realización co::1 la 

formación docente. 

Selección del 
personal académico 

y relación con la 
formación docente. 

SUSANA BENlm GllES 

DESCRIPCIONES 

Han dirigido como resultado de iniciati\·as 
individuales y no siempre necesitaron procesos 
muy complejos para ll egar a ser concretados con la 
firma de autoridades. 
Ha prevalecido el área disciplinaria sobre la 
pedagógica. 

DESCRIPCIONES 

En las !ES presentaron dos grandes mues':Tas de 
organización; instih1ciones y dependencias, y 
centros específicos de for mación d ocente. 

Estabilidad de la planta docer.te en los últimos 
sexenios en las instituciones, en sus políticas y 
normatividad, pero no se cumplementa con :.m 
propuesta de formación docente que aunada 
positivamente en la profesionalización, retribució:i 
y promoción Je este cuerpo académico. Existe' una 
contri bución entre estas polí ticas y las cond iciones 
de trabajo, los tipos de cont-ratación v los 
planteamientos de liberación del. mercado labo ral 
presen tes en las ac tuales tendencias . 

Los procesos de selección y promoción del 
personal ac <1 démico están reglamentados en todas 
las insti tuciones, se conocen los criterios pero se 

.discrepa sobre su aplicacion. Se da ma\·or 
importancia a los aspectos disciplinarios y a las 
actividades de investigación por sobre la fo rmación 
en el área pedagógica v las actividades ded icadas a 
la docencia. 
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INDICADOR 

Consideración de la 
formación docente 

en la evaluación 
académica. 

Influencia de la 
formación docente 
en el otorgamiento 

de estímulos ·r 
becas al desempe1.o 

académico 

Práctica de Ll 
formación docente. 

SUSANA BENITU GllES 

DESCRIPCIONES 

Los rubros relativos a formación en el área 
pedagógica han pe~dido su valor, otorgándoles 
menor importancia. En la evaluación, la docencia 
no tiene el mismo valor que otros rubros. 

La actividad docente ha sido apoyada por 
diferentes tipos de becas y estímulos de acuerdo 
con la insta;1cia que los otorga, pero a partir del 
sexenio 1982-1988 se impulsaron los procesos de 
otorgamiento de becas y estímulos 
complementarios al ingreso económico y abiertos 
para su concurso para todo el persomd académico, 
lo que ha propiciado ~ue se pri ':ilegie lo 
cu :mtitati \·0 e individual del trabajo docente sobre 
lo cualitativo \' colectivo. Aunque esto no es igual 
para todos los docentes, ya que se da preferencia a 
los profe:>ores de c;: :·rera o de base, además de que 
en los procesos de promoción se observa poco peso 
de esas actividades. 

Amplia gama de abordajes a esta formación, así 
como una diferencia entre lo planeado y las 
acciones realizadas debido a: 
, Historia de la institución. 
, Voluntad política de los directivos. 
, Grupos de formación. 
, Condiciones económicas. 

Tuvo gran auge en los años 70' s. Actualmente tiene 
una tendencia a la desaparición o reconversión de 
los m;smos en las !ES. Aunque en la mayoría de las 
instituciones los programas de formación han sido 
insuficientes de acuerdo con el número de docentes 
de caL~a instituci ón. Existen pocas acciones que 
1·inculan lo disciplin,uio con lo pedagógico. 

40 



lA TECNOLOGIA DE LA ENSEÑANZA EN lA FORMACIÓN DOCENTE 

INDICADOR 

Calidad de la práctica de la 

Formación docente. 

Excelencia académica 

En la formación de docentes. 

SUSANi BENlm GILES 

DESCRIPCIONES 

Es heterogénea, dependiendo de las condiciones 
institucionales y de la formación de los 
formadores - -experiencias y conocimiento 
académico de distintos niveles y con diferentes 
enfoques- quienes han ~ido dispersados desde las 
instituciones o núcleos de trabajo. No se reconoce 
la rrnfesionalización de la formación docente, no 
ha habido criterios que definen el perfil de un 
.•ormador docente. Existen retos muy grandes 
para elevar la calidad de la formación do.:ente. 
Hace falta el reconocimiento e impulso de la 
profrsior,<ilización del formador docente, así 
como una intervención más definida por parte de 
12.s instituciones. Esto se logrará si se recupera la 
experiencia acumulada de los fornudores y si se 
diera continuidad y apoyo a los prograoas, a fin 
de lograr una congruencia entre lo planeado y lo 
realizado. 
Pocos engranes, como postgrados en el área 
educativa. Es insuficiente la cultura de la difusión 
e~crita del trabajo académico-pedagógico. falta 
apoyo instituc'.onal. C:e observó una demanda d= 
fo rmación orientada hacia lo disciplinado y una 
tencencia hacia la forma·:ión pedagógica que 
inrnrpora aspectos técnicos. También se 
incorporaron !os postgrados con diversas 
corrientes teórico-prácticas de la ?edagogía. 
Muchos que se han acercado a la formación 
doce::te, basan su actividad sólo en la 
experiencia, donde el ensayo-error es la única 
forma de conocimiento didáctico. CISE articuló lo 
dis :: iplinario con lo pedagógico (70-80) . 
Tecnología educativa en su aspecto práctico
inst:ume!'tal. 
Determinadas por factores políticos, económicos, 
institucionales. · Tra:; ectoria discontinua, bajos 
salanos, cambios de administración, disminución 
Je recursos humanos, poca comprensión y 
e':iguos pres u puestos. 
Tecnológicas, cognoscitiYas, sociales y 
aprendizaje grupal. 
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Los indicadores que recupera el autor en su estudio acerca de la FO en las IES 

refleja una serie de elementos cuantitativos y cualitativ~s que proporcionan una 

visión aprehensib le acerca de lo que sucedió en cuatro periodos pres:denciales 

con respecto a :a FO, en el caso concreto d"'! la UNAM el surgimiento de una 

Especialización en Oid¿ctica , esta condicionaao al crecimiento de matrí t;ula 

acadéí"lir.a de :a in3titución, siendo una co:isecuencia de las políticas económicas 

que en los año5 ?Os surgen en el ~aís . La expansión de escuelas en la 

Universidad propició E'I que la docencia se considere como i..:na profesión que 

requiere de elementos teórico-metodológicos para su ejercicio, que requería de 

habilitarse bajo una serie de características inmediatas, dende r:o se reiiere a una 

FO sino de una profesionalización con cierto~ matices que ha continuación se 

explicitan . 

Es menester mencionar aue los indicadores presentados recupP.ran elementos 

cuantitativos y cualitativos con respecto a como vivencia desde el docente el 

proceso de forí"lación en México en las IES y concretamente en la UNAM, de ahí 

la necesidad de traer al escen3rio del analisis el proceso de FO y articularlo desde 

una coyuntura particular con el proceso de profesionalización, donde se presenta 

una se.-ie de postulados con respecto a como surgió en el caso de la UNl\ M. 

-12 
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1.3 LA PROFESIONALIZACIÓN ACADÉMICA: EL CASO DE 

LA UNAM. 

Dada la prolongada influencia de los académicos sobre sus instituciones. 

surgieron diferentes formas de organización 1nstituc1onal y relaciones entre 

profesores y administradores, lo cual posibilitó que en México surgieran los 

mercados académicos . que son "estructuras institucionales que constit:..iyen un 

conjunto de posiciones formalment·s definidas que generalmente son específicas y 

permanentes"42 

En los arios 70 's surge la formación de mercado académicos masivos , se 

consolidan las oci,,paciones dedicadas a ala producción y transmisión del saber, 

donde el profesional prácticamente diferente del profesional docente . Así . 13 

universidad se convierte en espacio ocupa::onal para vastas capas de los 

intelectuales sin profesión , que viven de la cultura : 

los 1-Povimientos profesionalizantes del siglo XIX prefiguran una 

instaurc1ción de la desigualdad sociéll en la sociedad capitalista conterriporánea su 

fundamento es la jerarquía ocupacional , es decir, un sistema distinto de 

competericias y recomperisas , su principio de legitimación SE basa en la obtención 

de saberes especializados , socialmente reconocidos, es decir en el sistema de 

educación y certificación "43 La profesionalización es el intento de traducir un orden 

'
1 Formación ~ncente y mejoram iento acadt'!'l ico. consti tuc ión de nue vos mercados académicos. Ideas 

lomadas de los tcxtc : lose Joaqu ín 13runer "ul\l\/Ei{S IOni) Y SOC IEDAD EN AMÉR ICA LAT INA : 
SOC IOLOG iA DE UNA IL USIÓN MODERNA" Uni vers idJd autónoma Metropol itanJ-Azcapotzalco. 
México. 1987 v JJ : Bruner :: A: Flisfl isc h. ·· ~ .OS L\JTE LECTUALES Y LAS INSTITUC IONES DE LA 
CU LTURA". FL/,CSO Sant iago de Chile. 198 3. citado en: Rollin Kent serna. "MODERN IZACION 
CONSERVADORA Y CR ISIS ACADÉM ICA EN LA UN Af'vl' '. Nueva Image n. Méx ico. 1990. pági na 13.J . 
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de recursos escasos (las habilidades y los saberes es¡:;ecializados) al orden de las 

recompensas sociales y económicas . El mantenimiento de la escasez implica 

tende:icia al monopolio de saberes en el mercado y el monopolio del status en el 

sistema de estratificación social. 

La persistencia de la profesionalización como categoría de ~ráctica sodal 

sugiere que el .110delo constitu ido por los píimeros movimientos profesionalizantes 

se :1a transformado ~ .1 una ideología: no sólo una imagen que guía 

consciente:riente la acción individual y colectiva sino también un insatisfacción que 

inconscientemente oscurece las estrur;turas y relaciones reales . 

El modelo cie profesión ¡:;asa de cumplir una función predomin::intemente 

econór.1ica a cumplir una func ión básicamente ideológica tendiente a justificar la 

desigualdad del status y la clausura en el acceso al orden ocupacional por parte 

de los que o~.tentan el certificado educacional. 

Algunas características del modelo profesionalizante son44
: 

·:· Base cognitiva der,vada de la formación superior especializada. 

·:· Un certificado emitido por la institución universitaria que sirve como 

instrumer,to de regulación al acceso y la clausura al merr;ado. 

•:· Ur, ethos gremial conformado por un ideal de servicio . 

·:· Criterios que normalizan y evalúan la práctica profesional y por una norma de 

autonomía frente a las autoridades políticas y administrativas. 

•:• Un conjunte d€: mecanismos que regulan el acceso y la promoción de 

individuo:; en la profesión . 

•:• Sus funciones específicas son la transmisión de saber especializado y 

particularmente la certificación del conjunto de profesionales. 

·:· existe una id ~~ntificación con la disciplina y con la actividad docente . 

" Roll in Kem Serna. op cit. pa;_!i nas: 140-1.J.J 
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La planta académica de una institución académica compleja en México está 

compuesta por profesores del nivel medio superior, de licenciatura y postgrado, 

investigadores adscritos a centros o institutos y personal especializado de los 

servicios culturales. 

•!• Constituye un mercado de orestigios . 

En un mercado académico típico-ideal de la:; sociedades industrializ.adas 

existe una alta correspondencia entre jerarquías de prestigio y las estructura~ 

de puestos y hay un alto grado de autOcontrol de la comunidad sobre la 

distribución de prestigios. 

Los mercados académicos son intrínsecamente organizadores, pues las 

profesiones académicas requieren de la existencia de la constitución 

universitaria para funcionar. 

Algunas de las características de los mercados académicos son : 

•!• Se alimentan de su propio producto . 

•!• Combinaciones típicas de organización universitaria y mercado académico: 

compra-venta . 

•!· Nexos entre los factores organizacionales . El mercado académico no es 

homogéneo ~' los procesos ce implantación de la profesión académica 5011 

heterogéneos y afectan de manera diferenciada a las estructuras y los 

procesos institucionales. 

En los países latinoamericanos la profesionalización académica es un 

fenómeno tardío , no siempre autóctono, producto de políticas estatales o 

institucionales . De igual manera , el postgrado en México tiene un desarrollo tardío 

.+5 
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y precario a partir de mediados de la década de 1os setenta . En este sentido, el 

considerar el caso de la UNAM resulta de suma importancia para comprender el 

proceso de profesionalización . La UNAM es un universo en sí, complejo y 

diversificado, donde se ubica como proceso de profesionalización desde la 

legitimación institucional y desprofesional1zación académica , en tanto que una de 

las paradojas más relevantes del proceso universitario mexicano es que el eie 

predominante de la dinámica universitaria no ha sido la profesionalización del 

mercado académico y la consiguiente mod3rnización , reforma o consolidación de 

las estructuras y culturas académicas: "las profesiones académicas no han sido 

siempre sujetos activos y reformadores de los procesos como correlato 

automático , la consolidación de la profesión académica ni la transformación de las 

formas de organización académicas, estructuras curriculares y prácticas 

pedagógicas si no presentan las siguientes vertientes45
: 

•:• Procesos de buro::ratización anárquica . 

•:• Expansión evolutivo-anárquico. 

••• Innovación liberal-democrática er instituciones de tipo tradicional. 

·:· Moc;lernización autoritaria en universidades de corte tradicional. 

·:· Las reformas democráticas radicales en instituciones tradicionales. 

•:• La creación de instituciones de corte moderno. 

Es por ello que en la UNAM tiene heterogeneidad y segmentación internas 

que hacen pensar en una diversidad de mercados académicos reunidos bajo un 

mismo techo institucional, en tanto que la forma en como se consolida el 

profesional dedicado al ámbito de la docencia surgió a partir de l2s necesidades 

de la institución más que de los sujetos docentes, desde una perspectiva 

cuantitativa , podemos observar en el siguiente cuadro cómo creció la matrícula de 

docentes en los niveles de Bachillerato, Licenciatura e Investigación a partir de 

1950 y hasta 1980, el dato cuantitativo permite observar comparativamente que se 

' ' Rollin Kent Serna 0p c it. pág ina 146 . 
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incorporó de manera masiva al docente, lo cu¡,, I al paso de su desempeño 

profesional lo presenta con carencias desde una perspectiva de la FO, donde se 

pretende subsanar con al creación del Centro de Didáctica lo cual realiza una 

profesionaiización en la planta de docentes académicos más que de un proceso 

de FO. Considero importante mencionar que si por un lado la política soberonista 

con respecto a la expansión de la Universidad traJO la creciente en cuanto a la 

cantidad de docentes que se incorporan a la planta docente, tCJ11b :én es cierto 

que trae como consecuencia una desprofesionalizaciór. académica lo que es 

representativo en el siguiente cuadro: 

CRECIMIENTO QUINQUENAL EN LOS MERCADOS 

OCUPACIONALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICAN046 

1\NO 1 TOTAL 1 PROFESORES 

, ACADÉMICOS 1 BACHILLERA TO 

PROFESORES l 1NVESTIGADORES'7 l 
LICENCIATURA 

i ' 1950 
¡ 

3654 119E 2368 ... 

1955 5314 2001 3313 .. . 

19€1"8 i 6684 1862 i 4256 

·1965 6689 2075 4409 269 

1970 8876 1610 6741 525 

1·975 151 63 3449 10778 936 
1 

1980 29074 5129 

1 

22034 19 11 

1 
' 1 1 

'
6 Rollin Kent Se rna. np cit. pagi na 1 ~ 7 . 
'' Hasta 1965 aparece n c ifras di sgregadas para profesores e in"estigadores: e l numer0 de plazas de 
investigador se manti ene bajo hasta los años setenta. fBJ DE M. 
'

8 No apareció el am.ario estadist ico de 1960. 

4i 
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Los datos anteriores permiten acercarse al he :ho de que la incorporación masiva 

de do:::entes como profesionales académicos trae como consecuencia una 

desprofesiona!ización y segmentación en los mercados académicos de la UNAM 

donde imperan las siguientes características que considero hoy en día son 

vigentes en algunos estratos ;.miversitarios ya que la mayor prioridad es el 

desempeño de la profesión sin la implicación de su desempeño corno formador 

que va más allá de la trnsmisión de saberes y que se evidencia en las ¡::oliticas 

educativas del país en los siguientes rubros: 

1. Lucha contra el sindicalismo. 

2 En el campo jurídico se conservaran las figuras laborales prevalecientes 

desde los años 70 's a pesar de que las condiciones económicas y 

académicas del personal cambiaran de manera :iotoria . 

3. Débil impulso del postgrado , el cual se desarrolló de modo tardío y frágil en 

la segunda mitad de la década y su funcionar romo escalón profesional de 

la carrera académica. 

Se operó con el supuesto de que la licenciatura capacitaba para la 

docencia . se agregó el componente moderno ccnsistente en ofrecer cursos 

pedagógicos tributarios, del auge generalizado de la tecnología educativa 

en el periodo . 

4. En el camro de la formación pedagógica se aplicó una política circunscrita 

al ofrecimiento de cursos a través de organismos como el Centro de 

lnvestigacicnes y Servicies Educativos , el CLA TES y los diversos 

departamentos de Pedagogía . La limitada naturaleza tecnocrática de esta 
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propuesta se desprende de la suposición de que admin ist~ar paquetes 

pedagógicos a niveles de maestros que reconocían sus carencias 

didácticas era una adecuada ;espuesta a la necesidad de 

profesionalización académica. El efecto de dichos esfuerzos sobre la 

cultura pedagógica de los maestros
1 

de la UNAM ha sido débi l y 

frag mentada, a pesar de que miles de profesores h3n pasado por los 

cursos ofrecidos. 

Queda la impresión de que la inversión ¡::uesta en estos centros de 

formación docente y la aquiescencia de las autorid;:ides ante las fuertes 

disputas , teóricas e ideológicas habidas en el campo de los pedagogos han 

obedecido menos una preocupación por generar una nueva cultura 

p:!dagógica para la universidad de masas :iue a una combinación de 

ingenuidad tecnocrática con su afán por legitimar con un discurso moderno 

de pluralismo pedagógico a la pol ítica soberonista tendiente al control del 

mercado académicc. 

Por lo tanto el debate pedagógico y particularmente el desarrollo de l:3s 

corrientes anti-autoritarias cumplieron secundaria1nente un papel fanático y 

una funciór. legitimadora de la modernización autoritaria . 

5. Componer.te importante de la propuesta soberonista fue el impulso a la 

expansión y la profesionaliz2.ción del sector :Je investigación. 

Como se puede apreciar en los cinco puntos anteriores , desde que se inició con la 

profesionalización del mercado académico en la UNAM, la influencia y 

determinación de la tecnología en el ámbito de la enseñanza , ha estado 

segmentado por una linea de corte tecnócrata donde el paradigma imperante es el 

de proporcionar elementos de capacitación y no de formación. Y as i mismo, la 

tecnología de la enseñanza es traducida como un sa be r instrumental que no se 

+9 



LA ncNOlOGIA DE LA ENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN DOCEm 

SUSANA BENlm GlllS 

adecua a una forma de enseñar. Podría decirse entonces que la expansión y 

estratificación del mercado académico de la UNAM quedaría así: Hacia los años 

70's hubo menos crecimiento en el bachillerato y mayor en licenciatura , en cuanto 

r.i la planta docente acelerados ritmos de incorporación y los nuevos contextos 

académicos, políticos, culturales y laborales. As l, el escenario donde surge la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragóri (El-JEP), hacia 1974-1980 el 

profesorado de la ENEP enmarca la experiencia del Sindicalismc académico de 

UNArvl y para 197 4 surge la Asociación de Profesioné:les Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (APAUNAM), lo cual es un reflejo 

claro de la lucha que se vive hoy en día con respecto al sindicalismo, así , al 

momento de analizar el curso de las ENEP, podemos d&ducir que en realidad la 

profesionalización es un hecho sólo para algunos sectores de la planta de 

licenciatura pues no todos los docentes tienen el acceso den cuanto al proceso de 

profesionalización o su desempeño como docente, la desvaloración del mercado 

de prestigios académicos e'.> una situación que ha posibilitado que exista en el 

ámbito académico la desvaloración del ejercicio profesional de la docencia en la 

UNAM, y no llega ~ a la plena profesionalización del desempeño académico. 

Las culturas académicas que se han conformado, se mantienen por otras 

situaciones , más que por una cultura de la docencia o de la profesionalización de 

la docencia, aún cuando se reconoce que en 1980, la UNAM se convirtió en el 

mayor mercado académico para las mujeres. lo cual se recupera a grandes rasgos 

de la siguiente forma : La UNAM se ha convertido en el más importante espacio de 

desempeño profesional para las primeras generaciones de mujeres mexicanos 

que han realizado masivamente estudios superiores. 49 

El número de profesionistas en México a:.imentó de 1970 y 1980 de 485 a 

916434 (122 % más) . La planta de licenciatura crece 385 % en 10 añ os. Las 

ENEP incorporaron una parte importante de las mujeres del mercado. Aqu í se 

'° Rollin Kent Serna. op ci1. páginal 84. 

so 
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produce el 43 % del crecimiento total del profesurado femenino de licen:::iatura 

entre 197 4 y 1980. La cambiante composición sexual por disciplinas50
. 

La masificación de la docencia no implicó ::icceso automático y homogéneo 

de las mujeres. Hay por un lado una creciente presión de las mujeres por ingresar 

al mercado, pero la incorporació:i efectiva obede•;e a filtros y situaciones muy 

diferenciadas. Existieron dos tipos de procesos identificables emp iricamente : 

1. El cargo de escuelas de baja composición femenina inicial y una baja 

feminización a lo largo de la década: Comercio y Administración . Derecho e 

Ingeniería. 

2. Otra situación di3tinta en la de las escuelas con una alta composición 

femenina inicial acompañadél de un nulo y muy bajo crecimiento posterior: 

Filosofía y Letras , Ciencias, Música, Trabajo Social y Ciencias Químicas. 

Los años 70 's son de contradicción ya que a la par del CJcelerado 

cii latamiento de un nuevo mercado académico de masa, se consuma la 

despro.fesionalización del trabajo académico. 

El rectorado soberonista mostró preocupación por reformar las 

estructuras político-administrativas y algunas de las estructuras 

académicas, pero este impulso reformador contrasta notoriamente con 

la ausencia de cambios en el terreno del trabajo académico : hubo un 

mayor interés por lograr el control del mercado académico que el 

desarrollo profesional del profesorado de nuevo tipo que emergió al 

calor de la expansión universitaria. 

La dedicación completa al trabajo académico y la estabilidad laboral , la 

existencia de posibilidades de superación intelectual y movilidad 

ocupacional , el desarrollo de formas de autonomía e identidad 

so Rollin Kent Serna op cit. página 186. 
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académica, y la institucionalización de jerarquías de prestigios que 

hacen el mérito académico como inst•umento de acceso y de movilidad. 

En zonas extensas de! mercado académico de la UNAM no existen 

condiciones suficientes de profesionalidad . 

Los grupos académicos que prev:;ilecen en áreas importantes de 

licenciatura y el bach::lerato son zonas sociales caracterizadas po; la 

multi,:>licidad cultural , económica y ocupacional y ~n ocasiones por la 

descomposición sociocultural , y por la tendencia a expulsar a los 

individuos talentosos o ambiciosos para los cuales e! ghetto no ofrece 

posibilidades de desarrollo. 

La experiencia del trabajador académico encarna la precariedad 

económica , la inmovilidad profesional y la devaluación de los valores 

académicos. 

La analogía entre las situaciones de desprofesionalización acac'émica y el 

grupo parece apropiada , por lo tanto, la desprofesional;zación no es un atributo ciel 

individuo sino de su contexto institucio11al y cultural que organiza lél travectoria de 

los trabajadores en este caso los académicos que esta11 insertos e.1 contextos 

organizacionales que no utilizan las capacidades riel maestro y bloquean su 

desarrollo profesional. Los ciclos de r.apacitación en la formación e 

improductividad en el desempeño académico tendieron a incidir sobre sí mismos 

generando situaciones pedagógicas burocráticas , por ello la UNAM vivió un 

proceso de profesionalización académica important•3, que posibilito generar 

aportes en el ámbito académico, pero aún no se tiene los elementos para referirse 

como proceso de formación , sino só:.J la profesión docente vivida y reconocida de 

manera individual e institucionalmente como su profesión. 

Así , desde que surge la preocupación y la serie de acciones tendientes a 

llevar a efecto un proceso de profesionalización en el ámbito del desempeño 

académico de la UNAM, se presentan otras situaciones :::orno la presencia de la 
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mujer y el mercado de desempeño profesional que se posibilitó y que también 

aportó elementos significativos con respecto a su desempeño como profesional , 

en donde se puntualiza que los universos socioculturales de los sujetos , su "capital 

cultural", su proveniencia social , expec;tativas e intereses; los procesos y 

estructuras organizacionales, incluyendo las formas de relación predominantes; el 

tipo y la rapidez del cambio institucional , y la 2mergencia de nur::vos sectores ; la 

naturaleza de la actividad cotidiana de cada actor y el tipo de público con el que 

típicamente establece interlocución. Los grupos domi:iantes que regulan IP 

definición y modos de difusión de los discursos; y por tanto, el tipo de liderazgos y 

modelos de identificación que aparecen y se desarrollan ; las representaciones y 

las conexiones de sentido producidas por cada agente51
. Todo ello determina las 

características en general de los profesores universitarios . Así , las cu lturas 

académicas tendrían componente~ pedagógicos, disciplinarios y profesionales y 

¡;olítico-institucionales. No se habla de una cultura pedagógica sino de discursos, 

tendencias y tensiones que se desarrollan en grados distintos E:n cada sector de la 

universidad. 

Por lo anterior, el proceso de profesionalización de la planta docente de la 

UNAM se trata de un proceso dinámico influido por los cambios cu lturales globales 

y las mutaciones generacionales de los propios profesores :"En la escuela una 

determinada concepción del mundo es continuamente transmitida , ella forma la 

base del orden instrumental y del orden expresivo que componeri la cultura 

escolaí. El orden instrumental se expresa fundamentalmente en la definición del 

currículo y de las formas de transmisión pedagógica. El orden expresivo , en 

cambio , se manifiesta en la organización de la escuela , en las formas de disciplina 

que define, en las relaciones de la institución con el exterior y en los ritos qu-= . en 

su interior, producen integración y diferenciación"52
. De lo anterior, se rescata que 

51 Rollin Kent Se rn a. op cit. página 195 . 
5
' IBIDEM. páginas 199-200. 

53 



11 ltt.NOLOGIA DE LA ENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

SUSANA BENlm GILES 

es importante hablar desde una perspectiva docente de una cultura pedagógica 53
, 

entendida como el conjunto complejo de prá:::ticas, conocimientos , éticas, rituales 

y poderes que regulan la interlocución entre estudiantes y profesores y entre 

aquellos y el campo cultural conformado por la institución escolar. En la 

conformación de :a cultura pedagógica del profesor tienen un papel importante los 

siguientes elementos: 

•:• La cambiante intencionalidad del maestro frente a la a:::tividad pedagógica , es 

decir, su identificación con el oficio de docente. 

•:• El sentido "común pedagógico" ese saber racer naturalizado que se adquiere 

como estudiante-espectador de muchos maest~os a lo largo de la trayectoria 

escolar. 

•:• La relación del docente con el cuerpo de conocimientos disciplinarios , su 

manejo de los mismos y su capacidad para sintetizarlos para el alumno. 

•:• El grado de profesionalización y el tipo de expectativas qJe se generan en 

torno al futuro probable de la carrera académica y las estructuras curriculares y 

pedagógicas que median la interlocución entre el mundo de expectativas y 

saberes del estudiante y lo que proyecta el maestro . 

En las condiciones de atropellada y precaria profesionalización que 

prevalecieron en el mercado académico de la UNAM, existieron escasas 

probabilidades de reformular innovadoramente e: saber hacer t1·adicional con el 

que el profesor llega a la docencia in icialmente. En ésta fueron asentándose 

elementos del sentido común pedagógico improvisadamente articulados, de 

manera que no estuvieron los profesores en condiciones de realizar un examen 

serio y sistemático de sus hábitos cognoscitivos y lingüísticos y su saber 

disciplinario. 

" Rollin Kent Serna. ~p cit. páginas 20 1-202 . 
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La experiencia posterior de la planta docente quizá ha influido en el gradual 

fortalecimiento de tendencias rutinarias y ritualistas en ia práctica pedagógica . 

'-ª expansión y diversificación del merc<Jdo académico no cerivaron en un 

impulso de innovación pedagógica y cambio cultural sino •'!n una situación de 

desprofes1011alizac16n del maestro universitario y desarticulación de las cJlturas 

académicas . 

La universidad, como organización cultural no tia efect1..:ado de manera total 

sL: función fcrmativa y su contenido de conducción cultural y en algunas ocasiones 

se limita a administrar lo menos conflictivamente posible los efectos de su propia 

expansión y diversificación . Asi , en este marco tan característico de la 

conformación de la profesional 'zac ión académica de la Uni11ersidad Nacional 

.A.utónoma de México, la docencia ha estadc, signada por muy fuertes :nfluencias, 

desde todos los ámbitos que la atraviesan y que ha resultado ser parte de la vida 

misma académica , en tanto que se ha vislumbrado la gran necesidad de capacitar 

más que profesionalizar a los docentes, por lo que referirse a la formación 

docente en la Universioad como proyecto implicaría retomar otrcs aspectos 

significativos contextualizables desde la historia de vide. de los protagon istas, su 

concepción de lo pedagógico , su sentido pedagógico, su capac.dad de rraneJO de 

los contenidos disciplinarios. Por ello referirse a la profesionalización docente de 

los académicos de la UNAM dependerá de la misma institución , de la sociedad , 

pero más aún yo considero que tiene un peso fundamentalmente significativo la 

necesidad del sujeto en cuestión : el docente, con respecto a la importancia del 

desempeño de los que implicaría (;.er docente, sus repercusiones en el plano 

académico y su devenir como profes :l1nal. 
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Es precisamente en este espacio coyuntural del análisis del trabajo . que surge la 

aparic ión del análisis de los diversos enfoques de la FO que han acuñado los 

especialistas del tema , y que su presentacilin posibilita explicitar una serie de 

represemaciones que se han gestado alrededor del proceso de la FO para íines 

metodológicos recuperar rn enfoque que se articule a la tesis del trabajo . 
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1.4 LOS ENFOQUES DE LA FORMACIÓN DOCENTE. 

Los especialistas del tema han realizado diversas interpretaciones en torno 

a los modelo~ . enfoques, tradiciones, paradigmas y otra serie de términos que se 

han empleado para realizar una elaboración típica ideal al estilo weberiano , de la 

formación docente. Cada uno cie estos conceptos respond2 a perspectivas 

diferentes , unos creen que son modelos en tanto que rescatan a fuerza de un 

proceso de abf.tracción más o menos prolongado y sistemático, las características 

generales de éstos; otros creen que son tradiciones en tanto qut:: las tipificaciones 

son formas consensuadas de teoría y prácticas utilizadas en mu:hos espacios 'J 

tiempos. Otros más creen que en realidad son paradigmas, usando el término se 

ponen de moda para caract6rizar a las ciencias y sus diferentes corrientes o 

enfoques. 

Pa .-a Oiker y Terigi : "Result3 útil pensarlos como tradiciones, es decir como 

configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas históricamentE: , se 

mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas 

a las prácti:as y a la conciencia de los sujetos"5
'. Conciben al respecto las 

siguientes tradicbnes de formación docente: 

·:· El enfoque práctico-artesanal , o concepción tradicorai-oficio. 

·:· La tradición normalizadora-disciplinadora 

••• La tradición academicista. 

·:· El enfoque técnico-academicista o concepción tecnológica o eficientista . 

•:• La concepción humanista o personalista. 

•:• La concepción hermenéutica-reflexiva , de enseñanza reflexiva o del 

profesor orientado a la indagación. 

53 Diker y Terigi.TA FORMAC IÓN DE MAESTROS Y PROFESOR,\ S HOJAS DE RYTAs··. f'aidós, 
México. 1997. pagi na-15. 
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Por otra parte Chehaybar54
, consideran que la formación docente va unida 

siempre a las concepciones y políticas educativas del momento que se reflejan en 

las concepciones de práctica edu::ativa , que a su vez se verán concretadas en los 

curríci.;los de formación docente; así para ellos , los tres tipos esenciales de esta 

son: 

•:• La formación tradicional. 

•:• La formación tecnológica y, 

·:· La formación crítica . 

Al respecto concuerdan dichos modelos con los proyectos de universidad que 

Hirsch55 ha detectado y caracte:izado en tres grandes vertientes : 

A) Proyecto tradicional y conservador qv~ busca mantener la estructura y la 

organización uni'lersitaria generada en el pasado . 

B) Proyecto modernizador (generado a part;r del Estado y de algunos sectores 

umversit;:irios). 

C) Proyecto democrático . Poco definido y que busca reorientar las finalidades 

y políticas de la educación superior. 

La primera orientación funciona en algunas facultades y escuelas que 

conservan métodos tradicionales de enseñar y aprender y defienden los 

reglamentos y principios que gobiernan a las universidades desde hace varias 

décadas, sin promover los cambios y la amplitud de la participación de los 

sectores cada vez más mayoritarios de los centros de estudio. 

l ' Chchabarct Al. ··'ORMACIÓN DOCENTE. PERº.PF.CTIVA <; TF.OR ICAS Y METODOLÓG ICAS'', op 
cit. página ~8 . 

" Hirsch Adler Ana. INVESTIGACIÓN SU PERIO R. L\ IVERSIDAD Y FORMACI ÓN DE 
PROFESORES". Tri llas. Me, ico. 1998. 
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Los linenmientos del proyecto modernizador del Estado, que se introduce a 

partir de 1968, son la búsqueda de eficacia y de racionalidad en las universidades; 

las políticas que procuran frenar y desviar la demanda masiva de estudiantes a las 

universidades públicas , la priorización de las áreas científicas y, en especial , 

técnicas del conocimiento; el énfasis de la$ concepciones tecnológicas en las 

áreas sociaies , la oúsqueda de implantar en la planeaci6n centralizada : el do 111ini0 

que ha éldquirido el contrcl administrativo y burocrático frente a las problematicas 

académicas , y el énfasis en la producfr: idad y en la vincu!ación estrecha entre la 

formación profesional y las necesidades productivas del país. 

Frente a las políticas de restricción y desviación del ingreso a las 

universidades, el proyecto democrático considera que la "masificación " de la 

enseñanz3 superior, el dese'llpeño de !os egresados no se debe únicamente a la 

masificación , sino al modelo de desarrollo dt oendiente adoptado por el gobierno. 

La búsqueda de proyectos alternativos presupone 13 preparación y 

participación de los egresados con innovaciones curriculares significativas 

relacionadas con la problemática social ; la participación de la comunidad 

universitaria en la toma de decisiones que afectan l0s proyectos académicos ; la 

planeélción democrática que incluya a todos los sectores riue trabajan en las 

universidades, y la prioridad de lo académico frente a las decisiones 

administrativas. 

Para Ferry56 la formación es un acto individual y autónomo, un trabajo que 

se debe efectuar sobre si mismo, deseado y perseguido, con la pretensión de 

adquirir o perfeccionar capacidades . reflexionar para si sobre situaciones , ideas o 

sucesos ; esto aplicándolo al caso de la formación docente, lo ubica en tanto que el 

docente mismo es quien debe procurar su transformación , para ellos afirma que 

debe existir una formación doble (que sea académica y pedagógica) , una 

5º Ferry Giles. ··EL TRAYECTO DE LA FO'-MAC IÓN DOCLNTE'', Paidós, México. 1991 . 
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profesional y una formación de formadores , además, distingue tres modelos en 

este último proceso: Uno centrado en las adquisiciones, preocupado 

sustancialmente por los resultados observables y medibles . inspirado en el 

conductismo· uno centrado en el proceso, donde se ha privilegiado la experiencia 

para el !ogro del desarrollo personal, a través de tutorias y consejerías de 

expertos; y otro en el an~lisis que se funda en lo inespc-rado y no controlable uel 

acto educativ.:>, se fu1darr.enta en la premisa de desestructurar para 

oosleriormente reestruc. Jrar el cor.ocimiento del docente a través de una 

articulaciór. de la teoría y la pré.ctica Ferry57 en este sentido, distingue cuatro 

enfoques que teóricamente se dan en cuan!o a la formación de docentes: 

·:· El funcionalista . que se preocupa por la eficiencia de la escuela en 

consonancia con las funcicines qL'e le ha asignado la socie-:J3d y er. este 

sentido se rreocupa por crear docentes que generen o promuevan el 

cumpl imiento de dichas funcio1~es . 

•:• El científico, que !Oe apoya en la idea de presentar de manera cientifica los 

contenidos para el logro de lo~ objetivos €n la formación de docentes, esto 

es, parc. que lo: docentes den r'::!spuesta "científica" a todos los problemas 

que les emergen en su práctica 

••• El enfoque tecnológico, que se supedita al uso de instrumentos o medios 

que favorezcan la enseñanza con la finalidad de modernizarla . 

·:· El e11foq:..1e situacional, que es la propuesta de Ferry, se caracteriza por 

promcver una formación centrada en el docente y las experiencias 

educativas que tiene. dicha experiencia sé problematiza y se intenta 

comprender, explicar para actuar en consecuencia , considerando para ello 

" Ferry Giles. op cir. piigina '6. 
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que la práctica docente es un acto i11Jividual, único e irrepetible, 

contextualizado y evidentemente particular. 

Para Listón y Zeichner58
, las investigaciones que sobre los docer.tes se han 

elaborado , conducen a la creación de dos perspectivas , una "sombría" que 

consider& al trabajo docente como espontáneo, improvisado, sin maestría técnica 

ni conocimiento profesional, con un exceso de subjetividad en la toma de 

decisiones, . A ta l línea corresponden los ~rabajos de Ja:::kson por ejemplo, que 

concluyen que la cultura dar.ente es inmune a la reflexión profunda; por otra parte , 

está una visión "elogiosa", que concibe al trabajo docente como producto de un 

conocimiento basado en un sólido manejo de .la práctica derivada de lél 

experiencia, lo que se califica como permanente y fiable , estos sostienen que "la 

visión sombría concede demasiado valor al conocimiento científico, orientado a la 

investigación y no a los conocimientos prácticos y a las experiencias personales 

de los docentes "59
. Estos autores conciben dos conju'l los de tradiciones 

educativas que se vinculan con los modelos de formación docente , por un lado, la 

primera de ellas se encuentra por lo histórico y cons idera la trad ición académica , 

de la eficacia social , desarrollista y de reconstrucción social ; el segundo con¡unto, 

mas desde una perspectiva políticc-ideológ.ca , considera a las tradiciones 

conservadora , progresista y radical. En un in~ento de los autores por unificar 

ambas tradiciones , la académica se corresponde con la conservadora , la de la 

eficacia social y desarrollista con la progresista y la reconstrucción con la radical ; 

así en la formación de docentes se conc.iben tres grande!: enfoques: 

·:· El académico-conservador que concibe al papel del profesor como el de 

transmisor y ~eproductor de conocimientos, valores y actitudes . 

is Li stan v Zeichner. .. FORMACIÓN DEL PROFESORA DO Y CO'J DICIONES SOC IALES DE LA 
ESCOLARIZACIÓN ... 'vlorala. Madrid . 1993. página 86. 
l
9 iBIDEM . 
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•:• El desarrollista-progresista o de la eficacia social. Que considera al 

profesor desde una perspectiva racional-instrumental , donde se pretende 

que conozca principios "científico" modernos de la enseñanza para 

:ontrolar les procesos de aprendizaje en sus alumnos. 

•:• El reconstruccionista social o radical, que es donde los autore;; se 

sitúan , que :;e liga º un3 concepcié:i del profesor como un investigador de 

su práctica educativa. 

lmbernón60
, distingue tres orientaciones conceptuales de la formación docente: 

·:· La perennialista, que se a$OCia a lo que atrás hemos denomir,ado como 

tradicional. 

•:• La racional técnica. Basada en el :onocirriiento científico instrumental. 

••• Orientación basada en la investigación de la práctica., también 

rr.encionada antes. 

Por otra parte distingue derivadas de estas orientaciones, varios modelos 

de formación permanente del profesorado : orientado individualmente; de 

observación I evaluación ; de desarrollo y mejcra ; de entrenamiento institucional ; 

de investigación y; de cu ltura profesion31. Por su parte lmbernón, propone un 

modelo basado en la investigación sobre, con , para y desde el profesorado , de lo 

cual abundaremos más adelante. 

Para Contreras61
, los modelos de práctica docente con los cuales se 

relacionan los de la formación , son tr;s fundamentales en la actualidad : 

60 lmbernón Francisco . .. LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFES IONA L DEL PROFESORADO ... 
Graó. B arc~ l ona . 1998 . 
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•:• El racional técnico o del "experto infalible" , que concibe a la docencia 

como una actividad que debe ser guiada por el conocimiento científico 

existente sobre la educación. 

•:• El del profesional reflexivo, que se fundamenta en las concepciones 

emanci,.iadoras de la escuela de Frankfurt y pretende que el docente se 

comprometa en~ ~- labor con la liberación de los hombres. 

Sin abundnr más en estas carai::terizacio.1es, pues en adelante se hará pero 

con una percepción más individual , aclararemos que todas ellas coinciden en lo 

más y difieren en lo me:-ios , pero que no h:rn elaborado un esfuerzo 3istematizado 

de las conceociones que las sustentan , lo cual intentaremos desarrollar a 

i::ontinuación . 

lndependientemerte del concepto que se emplean por estos diversos 

autores , en este caso, queremos cor.siderar el concepto de enfoques en tanto que 

1os remite a una p•)sición teórica (que por supuesto extrae de las diversas 

realidades las característic8s esenciales de este fenómeno) de la formación 

docente que incluye diversas percepciones de la misria , entre las que se 

consideraro11 las siguientes: 

·:· U•u concepción epistemológica, toda vez que cada enfoque implícita o 

explícita~nen~e mantiene una idea acerca de cómo se genera el 

conocim iento en el docente a formar, aquí se considerará el interés que 

dicho en foque sostiene con relación al conocimiento , retomando para ello la 

teoría de los intereses constitutivos del conocimiento de Habermas. que 

contextuc.; :iza y guía en torno a las pretensiones que el enfoque con relación 

"' Con1reras Dom in:!o Jose . ··ENSEÑANZA C U ~RÍCU LU M Y PROFESORADO ... Morara. España. 1997. 
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a los resultados de la formación misma se lleva a efecto; Por supuesto, se 

enfatiza que dicha concepción puede ir acorde con las formas concretas de 

realizar las prácticas educativas en es:e proceso. 

•:• La concepción sociológica, en tanto que todo enfoque emerge en un 

contexto social especifico al cual preter.de responder, creando en el 

docente los elementos nece$arios que se adapten a los requerimientos qi..e 

la sociedad exige, así se hace imprescindibie interpretar a qué interi=ses 

está respond iendo determinado enfoque y en c;ué condiciones se 

desarrolla . 

·:· La concepción de formación es importante en la medida en que dentro de 

ella se encuentra implícita la percepción de docente a lograr, la concepción 

epistemológ ica y la sociología también . 

·:· Concepción de educación , que tiene que ver con la manera en que sJ 

concibe al acto educativo formal y sus pretensiones , conlleva una 

percepción de hombre, de alumno, ce aprendizaje y de enseñanza e 

incluso de evaluación. 

•:• La concepción de docente es entonces lo obvio a continuación , pues es 

en ésta donde se manifiesta todo lo anterior. resolver las interrogantes de 

¿qué es un docente?, ¿Qué papel debe fungir en los proceso de 

enseñanza-aprendizaje?; entre otras . son importantes a cons iderar en este 

aspecto. 

•:• · Metodología del proceso de formación docente. Este aspecto, que ha 

sido tratado de manera más ar1plia por la mayoría de los especialistas , sE:: 

refiere a la manera en que estos enfoques se han cristalizado de manera 

concreta en prácticas diversas de formación de docentes. Sin embargo 

aunque se presenta en este caso como el último aspecto . lo 

desarrollaremos en cada enfoque en primer término, toda vez que da luz en 

torno a los siguientes, no sin antes aclarar que en este caso pueden haber 

difere1"1tes propuestas que incluso puedan ser o tener contradicciones con 

algunos de los demás aspectos cons iderados. 
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Para la elaboración de este trabajo, consideraremos cuatro enfoques que 

se cor~esponden con la mayoría de las clasificaciones ya aludidas y que intentan 

condensarlas , además de que cumplen con los criterios que se han señalado para 

ser considerado como tal. Tales enfoques son : el tradicional , el racior.al técnico, ei 

crítico-emancipatorio y e' reflexivo , éste último es e! que se recupera en la tesis , 

en tanto que da cuenta de las diversas articulaciones que se puede establecer con 

respecto a la FO y la TE , en tanto que e'. docente reflexione sobre su desempe'io 

profesional y aportar ~lementos teórico, epistemológico y rne:odológicos en su 

práctica cotidiana . 

1.4.1 EL ENFOQUE TRADICIONAL. 

1.4.1.1 Metodologías. 

Este corresponde con la orientación perenni;:ilista de lmberrión , la cual 

consider3 al conocimiento como único y definitivo . se basa en la idea de que la 

formación del profesorado debe priorizar la transmisión ac;adémica de 

conocimientos, vinculándola con el estudio de las disciplinas a impartir o propias 

de la especialidad del docente, se considera aquí que saber es poder. "Desde esta 

orientaciór1 , la formación del profesorado tendió a capacitar a éste con relación a 

lo que se ccnsidera su función básica: la :ransmisión de los conocimientos 

culturales , o sea de las disciplinas , siendo su especificidad profesional dominar el 

contenido que hay que enseñar, por l::l que se valora la calidad de la formación en 

relación al buen dominio de los contenidos de ésta. El profesorado es un mediador 

entre el alumnado y los contenidos c 'tura !es seleccionados por otros"62 
. 

62 Chehaybar ~l Al. op cit pagina 87. 
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Por supuesto que este modelo tiene una vinculación directa con la historia 

de la educación formal . particularmente en las universidades, donde desde la edad 

media, el sujeto que domina un saber se convierte automáticamente en maestro 

de su arte , en este modelo el profesor se convierte en maestro mediante un 

procedimiento de corte artesanal, traaajando al lado del maestro que ejercía la 

profesión . De hecho, afirma Chehaybar que este tipo cie formación es aún muy 

importante y pol1ticamente favorecida , pues "se privilegia el apoyar 

ecix.ómicamente los es!:.: :Jios de pos tgrado en la disciplina como único criterio de 

formación . sin tomar en cuenta que la doceneia es una actividad cor.struida en los 

ámbitos pedagógic,J y social "63
. 

1.4.1.2 Fundamentos epistemológicos. 

Es claro que este enfoque se fundamenta en un empirismo espontáneo, 

donde la experi-=ncia se convierte e.1 la frente del conocimiento , rn momentos 

anteriores ocurría a través de la formación artesanal previamente comentada , 

aunque actualmente se sigue dando que los profesores noveles retomen modelos 

de actuación cidáctica derivados de sus propios maestros de los que aprendie_ron 

la disciplina , le que at.:nado a la constame implementación de pruebas de ensayo

error, den como resultado una formación basada en la experiencia docente misma. 

Los procesos donde se encuentra implicada la teoría es vista como algo inútil y se 

practica poco . Lo importante es la experiencia. 

1.4.1.3 Fundamentos sociológicos. 

El modeio artesanal surge desde la edad media y con el desarrollo del 

capitalismo comienza a entrar en crisis en la mayoría de las ocupaciones, 

incluyendo obviz1riente la del docente. esta modalidad educativa sirvió en su 

63 Chehaybar. :ip e it. 
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momento para forrnar a los recursos humanos necesarios para satisfacer las 

necesidades que para entor.ces eran raquíticas en su contaxto, mismas 

condiciones que hoy son diferentes a excepción de la necesidad de reproducir 

constantemente las ideologías de una profesión u oficio. Así , esta forma de 

transmitir conocimientos ha sido hoy en día se utiliza para logrnr este propósito 

reproduccionista , sir: embargo no existe una corriente o paradigma sociológico que 

sustente n est..l p;é'tctica tradicional de la formación docente. 

1.4.1.4 Concepción de formación. 

La formación es corisiderada c:iquí como un proceso ajeno a la voluntad , 

intereses y ne-::esidades del indi·1iduo, donde lo que se pretende es legrar en él , el 

dominio del arte, oficio o profesiór. , er, el caso del docente no se puede hablar 

totalmente de c;ue sea una u otra de estns categorías de acuerdo a los diferentes 

autores , aunque la pretensión an este proceso de formación es su 

profesional ización precisamente. E: sujeto que se inserta en la docencia , se va 

formando en ella a travé~. de la práctica , del hacer, a veces al principio tutorado, a 

veces no, el caso es que la formación implica meramente la adquisición de las 

habilidades necesariélS para ser capaz de transmitir la disciplina en un proceso 

educativo en función de las experiencias. "La enseñanza es un oficio que se 

aprende a la manera del aprendizaje en los talleres de oficios : se aprende a ser 

doceilte enseñando, como se aprende cualquier oficio prncticán.:!olo en una 

secuencia que comienza por situaciories apoyadas por un experto y avanzando 

hacia niveles crecientes de trabajo autónomo"64
. 

Sin e:nbargo hay que reiterar que la formación en este caso se centra no en 

lo pedagóg ico, sino en lo disciplinario, en ei manejo de las asignaturas a enseñar y 

de sus conten idos, lo cual también ocurre en la práctica constante. 

64 Diker y Te1 igi. or cit. pag i~ " 1 1 J. 
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1.4.1.5 Concepción de educación. 

Con relación a este pun:'J, podriamos hablar mucho, pues la escuela 

tradiciunal ha sido tratada en diferentes espacios y por diversos es¡::,ecial istas , pero 

para los fines de esta investigación , mersionaremos solo J.::Js rasgos que 

consideramos más relevantes de la misma. P.)demos afirmar que la concepción 

de educ;:ició'l formal que este enfoque sostiene en la actualidad se puede resu r.1 ir 

en una serie de características que son : 

-> Un excesivo papel directivo del docente que se asume como el portador del 

poder en el aula , esto es el magistrocentrismo, que además implica un 

poder el saber. De lo cual hablaremos en el siguiente apartado de manera 

más amplia. 

-> Un papel muy limitado del alumn·::> en la toma de decisiones . lo que 10 

reduce a adoptar un papel pasivo, receptivo y disciplinado en el proceso de 

escolarización expectativa de lo que el maestro indique. 

-> Mantenimiento de una disciplina dentro y fuera del salón que a decir de 

Gilbert son muchos y variados los mecanismos para lograrlá : ". las 

sanciones. recomper.sas para los buenos , castigos para los malos : la 

puesta en rodillas , símbolo je humil:ación (tan opuesta a la cruz de honor 

gratificante) , el bonete de burro, signo de animalidad , las tareas adicionales 

de castigo, la retención por penitencia , las copias ... el trabajo suplementario 

(tan revelador).. . son asimismo las presiones psicológicas .. emulación , 

exhortación , juramentación, invocación del honor, evocación de un porvenir 

mejor... é! deber de complacer a los padres , a los maestros .. "65 

Seguramente que estos mecanismos no son empleados del todo en la 

6
' Gilbert es i: itado por Chehaybar. op cit. pagi na S6. 
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formación de docentes , pero no se dejan de e:mplear en formas quizá más 

sutiles. 

·> Se le ha catalogado a la educación tradicional por ser excesivamente 

teórico, lo cual la desvincula de la práctica y la realidad por ende. 

.. Por ello se dice que se promueve una educación libresca, enc;clopédica y 

por tanto repetitiva y memorística . 

·> De esto SE: des;irende una actitud hac,i2 el conocimiento poco crítico y en 

consecuencia no creativo en términos generales, pues como hemos dicho, 

depende del nivel educativo y de la escuela . 

·> La motivación del alumno se centra en estas escuelas, en la obtención del 

diploma, que solía colgarse iluminado en la cabecera de la carpa " ... donde 

se disputaba el lugar de honor con el tradicional cruc1fijo"66 No hay exceso 

en afirmar que el evento magno en una escuela es esta entrega y recepción 

d.e los documentos finales . 

·:· Una utilización de métodos didácticos que se caracterizan por el excesivo 

papel protagónico y uso de poder por parte del maestro, que se 

complementan con evaluaciones caracterizadas por una reproducción del 

conocimiento a través de técnic'3s cuantitativas (pruebas) que denotan 

quien posee el poder en el aula y la escuela. 

·:· Finalmente , un producto esperado (concepción de hombre a bus:::arl 

caracterizado por su disciplina, ordene;: fo , pasivo, capacitado para el 

trabajo, competitivo y competente , nacionalista e individualista entra otros 

rasgos. 

66 C hehavba r. op c it. pág ina 59. 
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La educación desde este enfoque tradicional se vincula pues, a 

necesidades sociales de reproducción donde la obedier.cia y el conformismo son 

pautas de comportamiento importantes en ese modelo, conviene p'..les conocer en 

qué medida el profesor con su papel contribuyF? a recrear esta situación. 

1.4.1.6 La conce[Pción del docente: el "magíst~r dixit". 

En este e11foq11e la enseñanza se concibe como una práctica de tipo 

artesanal, en la cual el maestro no está sometido a reglas dE: comportamiento , 

pues la enserianza es una cuestiór, sencilla que consiste en transmitir sus 

conocimientos a un púb lico que "se encuentra ávido" de ellos , afirma lmbernón 

que "el profosorado es un mediador entre el alumriado.. y los contenidos 

cultL1rales seleccionados por otros"57
, todo E:: ;to oajo la lógica ::Je que el saber es 

poder. En e::;te sentido lo que plantea en cuanto a que los educadores insertos e-n 

una institución educativa de esta naturaleza, fácilmente se pueden establecer 

como personas con poder y visualizar al alumno de maneí3 simplista , como una 

especie de vasija vacía que hciy que llenar y en donde: 

·~· Los profesores saben mucho y los alumnos nada . 

·=· Los a lumnos requieren de aprender una serie de conocimientos que se 

acompañan de una estrategia metodológica fundamental : la exposición 

magistral que es reforzada con recursos didácticos como el libro de texto o 

en su defecto , en el caso de la formación de docentes, los libros, corrientes 

o autores que en un mo::nento e institución determinada, son los 

dominantes y que por !arito pueden dejar de ser revisados y 

necesariamente aprendidos , para lo cual un elemento importante es ... 

·:· Las evaluaciones que de acuerdo a las formas que adoptan , des11elan lo 

importante a lograr en los alumnos, quienes con más o menos velocidad , 

67 Imbernón. op cit. página 37 . 
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aprenden a reconocerlo y a adaptarse a las coridiciones que los docentes 

imponen a través de ella, además de que por medio de estas , los docentes 

avalan los logros o denuncian las fallas . 

'-" En esta modalidad el alumno tiene q~e reconocerse como ignorante y se le 

niega la capacidad o posibilidad de negociar lo que se le ofrece . 

"' Se recurre a m'9didas coercitivas para lograr la obediencia. 

·:· Por lo Unto, la aparicié'n de comportamientos distintos a los establecidos 

nos lleva a la ca!'"-:;ación o descalificación del alumno bajo la lógica de la 

patclogía o la disfunción. 

1.4.2. ENFOQUE RACIONAL TÉCNICO 

1.4.2.1 Metodologías. 

Este enteque es el que más predomina en la actualidad ya que se 

desp;-ende de una cosmovisión de la ciencia , como la herramienta que todo 

resuelve y controla, son ideas derivadas del proyecto de ilustración que delineó al 

proye(;to muderno, en cual se erige a 13 ciencia como la nueva modalidad de 

conocimiento validado. De esta idea s•Jrge la conceptual ización de formación 

docente. En la Universidad , se sitúa al inicio de los sesenta su implantación en 

nuestro pais, • .. al profesor se le formaba básicamente en técnicas didácticas para 

que pudier.:i oper3r"69 Este proceso de formación se fundamenta en la 

investigación científica, en cuanto a su fundamentación en el paradigma 

positivista . dónde el método científico pretende encontrar conocimientos científicos 

generalizables y aplicables en s1tuacione:: diversas , las estrategias de 

69 Ferry Gi les. op ci• . pagina 8 ~ 
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investigación pretenden desg!osar el proceso de la docencia en las 

manifestaciones o rasgos más elementales a fin de conocerlos para que la 

formación docente se centren desarrollar en los profesores las destrezas 

necesarias para dominar dichos rasgos, destrezas que se denominan 

competencias . Algunos ejemplos de esto son los cursos de micro enseñanza. 

donde se señala al docente las forta1ezas y debilidades en el uso del discurso , 

materiales , técnicas , entre otros; que forma parte dE; los recursos que debe sabe· 

manejar desde uria óptica cientificista, donde a través de los cursos de 

capacitación , postgrados u otms mecanismos deben de adquirirse para hacer la 

práctica eficiente. 

Ferry Giles70 caracieriza este mode;:::i centrado en las adquisiciones , desde una 

postura conductual y tecno::rática, fundada en objefr1os donde la enseñanza es L'n 

oficio que se debe aprender, un conjunto de técnicas que se debe dominar 

estableciendo un programa de formación con un repertorio de contenidos 

desarrollados por los expertos para que el docente los aprenda y emplee , cada 

habilidad se adquiere dentro de un marco de un módulo en donde la unidad 

didáctica contempla las diversas fases del aprendizaje: el racional , los objetivos . la 

preevaluación , las actividades de aprendizaje , la post evaluación , entre otros. 

1.4.2.2 F-undamantos epistemológicos. 

Este e:ifoque se encuentra situado en una percepción del conocimiento que stJ 

asocia directamente con el positivismo, el cual pretende explicar para cont;olar o 

transformar, se sustenta en la noción de IE: racionalidad técnica , donde la práctica 

profesional consiste en la solución instrumental de problemas mediante la 

aplicación de un conocimiento teórico técnico, previamente disponible que procede 

de la investigación científica. 

7° Ferry G iles. op ci t. pagi na 90 . 
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Así , el conocimiento positivista de una parte, reduce el papel del conocimiento a 

las regularidades de causa-efecto que permite la predicción de los fenómenos y su 

consecuente manipulación y control. De otra , reduce el conocimiento práctico a 

conocimiento técn ico, en la medida en que las relaciones causa le$ pueder. 

convert1rse en relaciones instrumentales , o bieri construyendo un conocimiento de 

las relaciones entre los medios y los fines , estableciendo experimentos yue 

permitan comparar cuáles s:in los medios que mejor logran los firies prete:ncJ idos. 

El aspecto fundarnentcal de la práctica profesional lo define, po~ consiguiente, la 

disponibilidao de una cier.cia aplicada oue permite el desarrollo de procedimien•os 

técnicos para e1 análisis y diagnóstico de los problemas y para el tratamiento y 

solución de los problemas. Esta percepción parte del 5upuesto de que el 

conocimiento ¡:>edagógico disronible guia la práctica, proporcionanco los medios 

para reconocer los problemas, así como las ~'Jluciones a los m;smos. La práctica 

docente es en gran me:lida un enfrentamiento con situaciones probler1áticas en 

las que confluyen multitud de factores , y en las que no se puede apreciar con 

clarioad un oroblema que coincida ccn las categorías establecidas de s'tuaciones 

para !3s que disponernos de tr&tamier¡tos. 

La práctica docente es más compleja , es variada, diversa , heterogénea, por lu que 

es dificil de aprehender de forma generalizada. Como docentes , una situación 

ante la que se ab-e un dilema, que ni se a'canza a comprender, y no se puede 

resolver mediante la utilización de técnicas derivadas de la investigación aplicada 
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1.4 .. 2. 3 Fundamentos sociológicos. 

Ya en ot:o apartado se desarrolia la temática de la modernidad y sus 

supuestos de rc:cionalidad instrumental que permea a los procesos sociales y en 

particular al de la formación de docentes, toda vez que este proyecto 

modernizador sigue siendo el hegemonico; además en ese mismo apartado se 

plantea como la ::irofesionalización de la docencia se ha esgrimido como un 

inst;·umento ideológico '. e e:ste proyecto para lograr una mayor efü:iencia de: 

proceso educativo que finalmente repercutirá en incrnmentos de la produc~ividad y 

r.iayor desarrollo económico (o al menos es lo que se presupone desde estas 

percepciones). Con la implantación de este enfoque las políticas educativas de las 

IES se modificaron dé manera que en el caso particular de México , se 

institucionalizaron una serie de medidas tendientes a "profesionalizar la docencia", 

lo cual a decir de Chehaybar: ' implicó establecer categorías laborales ce 
tiempo completo y medio tiempo , con cláusulas de exclusividad en la tarea 

académica . Asimisrr.o, se ha desarr.:-llado una poiítica de formación de profesores 

en el nivel superior , lo qut: ha traído como resultado la fcrmalización , 

sistematizació.1 e institucionalización de este proceso" 71 

Estas tendencias no son , como se dijo antes, gratuitas , sino que se 

conforman <i partir de un proyecto de socied<ld y de una serie de teorías y 

corrientes que las sustentan y que son derivadas del mismo positivismo. Así , el 

funcionalismo se convierte en el sustento teórico sociológico de la formación de 

docentes universitarios en tanto que maneja los siguientes supuestos a decir de 

Hirsch 72 
: 

•:• La histona del capitalismo, requiere de la acumulación y transmisión del 

progreso, científico y tecnológico , la principal finalidad de la educación 

" Cheha' bar. 1996. op cir. pág i;ia30. 
"Ana Hi rsch. 19%. op cit. 
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entonces es la de servir de mecanismo social de acumulación y transmisión del 

conocimiento científico y tecnológico, de acuerdo con las necesidades de la 

producción . Así la docencia es uno de los mecanismos necesarios para lograr 

dieras objetivos . 

•:• Lo importante a enfatizar es el aspecto técnico. Cada ccupación requiere un 

tipo ~ · ni1.'el de calificación de la fuerza laboral, que deben proporcionarse 

principalmente desde la escuela. Det.Jido a esto se busca un vinculo e.streci10 

entre fon11aciün y producción , el cual se asocia directamente con la 

preparación del cocente. 

•:• El docente se convierte en elemento importante en la medida en que la escuela 

se convierte en proveedora de rei:::ursos humanos para la producción. 

•:• El papel de la escuela consiste en capacitar los diferentes tipos de habilidades 

y conocimientos que requiere el aparato productivo y bncional como una 

empresa racional y eficaz. En este sentido la escuela también debe ser capaz 

de formar a sus docentes para lograr este aparato . 

•:• Muy acorde con la sociedad neolioeral, se busca el ajuste o la correspondencia 

ente la formación profesional y la estructura de las ocupaciones disponibles en 

la sociedad. Se plantea un mercado perfecto en donde puede darse libre y 

equilibradamente la oferta y la demanda de empleo. Si este ajuste no se 

produce , se debe a las presiones de los grupos sociales, del Estado y de los 

trabajadores que obstaculizan el libre juego del mercado. 

•!• La desigualdad educativa es causa di'ecta de la desigualdad económ.ca y el 

subdesarrol10 se explica por el subdesarrollo educativo. 
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Esta teoría pretende crear una vinculación pragmática entre universidad y 

sociedad , en particular con el mercado de trabajo, esto al considerar que la 

universidad capacita y provee de recursos humanos a la sociedad , y que ésta es 

la que se encarga de exigir las características que deben tener cada egresado de 

una universicad. Por supuesto, la relación que ésta tiene con el sistema 

económico es evidentemente justificadora . 

Pcr otro lado, pero sin embargo en consonancia con lo anterior. se ha 

venido ¡ustificando la necesidad de actualización y capacitación sonstantes aesde 

una óptica especial que se designa como teoría del capital humano. en la cual 

se caracterizó a la educación como uno de los factores primcrdiales para formar 

"capital humano"; es decir, que ios individuos debían reconocerse como un 

recurso del capital. 

En es:e enfoque se concibe a la educación y por ende a la f::irmación 

docente como una inversión tanto particular como pública , toda vez que deriva en 

un incremento de los ingresos del injividuo a futuro cuarido este entra o se 

reintegra al mercado laboral. La remuneración que la per:>::>na no perc:be durante 

el tiempo de sus estudios. constituye el costo de su inversión en educación . 

Esta teoría económic3 resulta ser de plena actualidad , ya que se ha 

considerado como un discurso dominante e; hecho de que la escolarización entre 

más alta y de mejor prestigio, implicará una mayor movilidad social ascendente , lo 

Gierto es que los datos, la teoría de la reproducción y de la resistencia demuestran 

lo contrario. 

Por otro lado, más que como una teoría . como una tendencia social 

derivada de los comportamientos que se han gestado en torno a estos prncesos, 

se hace necesario mencionar al credencialismo como uno de los fenómenos más 

significativos que se han gestado como respuesta a las necesidades de 
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actualización y capacitación no solo docentes sino en otros ámbitos también . "El 

aedencialismo consiste en el aumento artificial de los requisitos educativos 

necesarios para conseguir un determinado emt:ileo. Cada vez se exigen mayores 

requisitos , traducibles por lo general en certificados , diplomas o títulos, para 

OCLJpar un empleo que no necesariamente requiere de ellos y de las 

características que implica una m3yor capacitación y/o formación"73
. 

El credenc1alismo se a::reciema con la ex¡:Jansión acelerada del sistema 

escolar, la exigencia de permanecer por más tiempo en las escuelas , por asignarle 

a fa educación un valor comercial y, sobre todo, por el desempleo y suberrpleo 

profesionales. 

En la formación de profesores universitarios también influye que se 

pretenda obtener credenciales con mayor valor educati \tO para acceder a puestos 

adminis:rativos a mejores plazas de investigación y docencia. La preparación 

puede ser muy positiva cuando no se realiza únicamente con fines de movilidad y 

oo se pretende sólo acumular cursos y postgrados, sirio aprovechar los 

conocimientos adquiridos en la práctica docente. 

Lo que es importante recalcar es que quizá sea este uno de los factores 

más importantes en la formación de los docentes , ya que actualmente es 

imprescindible cc·ntar con la rrayor cantidad de estudios (válidos y pertinentes 

según los criterios institucionales) par2 poder acceder a otros puestos o a mejo res 

condiciones laborales y de salario. 

Para fina:izar este apartado , habría que decir con Ferry que la permanencia 

y todavía hegemonía da este modelo centrado en adquisiciones, "se explica quizá 

menos por su racionalidad , frecuentemerte reafirmada (se necesitan profesores 

competentes . la primera exigencia es el alto nivel ciendfico , etc.) que por su 

-, Ana Hi rsch. 1998. op cit. pagina 26. 
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profunda y casi indeleble inscripción en las estructuras administrativas , en la 

organización del uso del tiempo, en la configuración arquitectónica , en el sistema 

de roles y en los hábitos. Aunque en el discurso que se sostiene aboguen a favor 

de "métodos activos", alaben las virtudes del "trabajo independiente" y lleguen a 

predicar ia autogestión en la escuela, estos discursos por lo general se 

contradicen y son neutralizados por los efectos de poderosos dispositivos y el tipo 

de gestión a los que se sujetan" 74 

1.4.2.4 Concepción de formación 

El concepto de formación en este enfoque no es difícil de deducir con todo 

lo anteriormente argumentado: consistiría fundamentalmente en Ja adquisición de 

competencias que fueran aaecuadas a la labor docente , competencias que fueran 

aprendidas eri un proceso escolarizado donde los conocimier't•JS de la Psicología 

educativa y la pedagogía tecnocrática fueran los dominantes en el currículo, cuyos 

contenidos sería:i determinados 1esde el exterior por los llamados "e;:pertos 

infalibles", de lo cual lmbernón afirma que "E:n esta racionalidad form;:itiva , la 

formación del profesorado se circunscribe a la adquisición de contenidos y 

destrezas intelectual"75 y podríamos agregar, en menoscabo de la racionalidad 

práctica también . 

En este sentido , la formación es considerada según Chehaybar, como un 

entrenamie~to para la realización de un trabajo sistematizado, donde el docente 

se convierte en un técnico o en el mejor de los casos se concibe como en el 

conductismo , como un ingeniero educativo, el cual está capacitado para manejar 

técnicas y medios que faciliten el aprendizaje de contenidos para el logro de los 

objetivos ; De tal manera puede llevar a cabo el proceso de planeación , ejecución y 

" Ferry Gi les. 1991. op cit. pagina 73. 
75 lmbemón, 1998. op ci t. pág ina 39. 
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evaluación que son característicos y esenciales en la práctica docente según esta 

misma concepción . Llama la aten:ión que la definición de formaciór: docente que 

esta Misma autora y colaboradores ma:iejan , sea tan apegada a las ideologías de 

este mismo enfoque tan cuestionado, pues afirman que es " ... un proceso 
-

permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen entre 

otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos , metodológicos, 

epistemológicc. :; , didácticos, p:icológicos , sociales, filosóficos e históricos, para 

lograr la profesiGnalizaci"' ~ de la doce:icia ·· 76 

Por una parts, cuando esta definición alude a la disciplina como uno cie los 

elementos que convergen en la formación docente, cabe preguntarse ¿cuáles son 

los otrcs espedficamente? , ya que deja de lado la explicitación clara de lo que se 

cons;dera fundamenta l, a menos qLe lo más importante sea dicha discipline. , que 

;::icr otro lado, sr- imagina uno al leer que se trata de la disciplina que se enseña. 

Además. e$ de c.uestio.1arse el concepto de profesionalización , que c•Jnlleva como 

argumenta Cont•eras, a un;:i ideolog:a favorable al sistema y que a decir de 

Torres, hay conllevado a la descalificación de la labor docente mas que a la 

susodicha prcfes10.1al ;zación que !1a sido tratélda en otro apartado . Además, 

hahría que cuestionar la ausencia de las racionalidades prácticas y valorativas en 

esta definición . de_iando el peso tota l de la formación a los aspectos científicos del 

proceso. siendo que esto se ha cuestionado por otros enfoques . 

Habría que resumir con Ferry que la formación es siempre adquirir o 

perfeccionar un saber, una técnica, una actitud, un comportamiento , lo que 

conlleva a una capEfación "capacidad de hacer, de reaccionar, de razonar, de 

se:itir, de gczar, de crear ... " este primer modelo se caracteriza porque reduce la 

noción de formación a la de aprendizaje en su acepción más estricta . El proceso 

de formación se organiza en función de los rer ultados constatables y evaluables , 

cuya obtención :xetende garantizar un nivel definido de competencia en términos 

76 Cheha,·bar. 19%. op cit. pág;na 36. 
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de conocimientos, de comportamientos , de sus actJ:iciones o habilidades"77 Por 

supuesto, que la formación de docentes no se puede circunscribir a la posesión y 

dominio de una sola racionalidad que excluye a las otras, en este sentido este 

modelo es parcial y fragmentario de la totalidad del ser docente. 

1.4.2.5 Concepción de educación. 

l...a percepción de este enfoque con relación al acto educativo, corresponde 

2 lo que la tecnología educativa ha pretendido hacer de él. Basándose en la teoría 

psicológica del conductismo, esta corriente didáctica que se pu~ .o en boga desde 

la oécada de los oü's, ha pretendido controlar el proceso educativo por medio de 

lci utilización de los conocimientos científicos que la Psicolog ía educativa , las 

teorías de la instrucción y la pedagogía positivista han "encontrado" para "facilitar" 

o bien para llevar a cabo el acto educativo desde una posición "científica" y no 

meramente artesanal o práctica, al respecto Morán afirma que "la tecno!og ía 

educativa retoma el carácter instrumental de la didácticéJ , para racionalizar al 

múximo la enseñanza en el salón de clases ... se apoya en una amplia gama de 

recursos tbcnicos para que el maestro controle, dirija , oriente y manipule el 

aprendizaje; el maestro así se convierte en un mr-derno ingeniero conductual"78
. 

Esta percepción de la didáctica, corresponde a las modalidades de 

formación docente racional instrumental o técnica que son aún hegemónicas, pero 

cada día más en cuestionamiento . 

Ahora bien, como hemos afirmado, el conductismo es el sustento teórico de 

esta forma de educnr, es quizá la corriente psicológica que mayor aplicabilidad 

concr:;ta ha tenido en las situaciones educativa~ y concretamente en el aula , ya 

que como dice Contreras: "Para los conductistas el hombre es un organismo 

" Fe rry Gi les . op cit. página 70. 
78 Moran Oviedo P . .. LA DOCENCIA COMO ACT IVIDAD PROFES IONAL ... Ge nrika. México. 1994. 
página 48. 
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mecánico y foíma parte de un enorme mecanismo que es el universo, regido por 

leyes naturales , también mecánicas, cuyo principio básico es la secuencia del 

estímulo-respuesta . Por lo tanto el hombre aprende a partir de estímulos que 

provoquen respue$tas , en forma mecánicci , luego, el proceso de enseñanza

aprendizaje , puede y debe ser parn _ el conductista, controlado mediante el 

condicionamiento o cambio provocado de un hábito de respuesta. mediante la 

aplicación de es tímulos comenientes, que modifiquen las ccnductas por 

trans~::>rmac;ión , reforzam ;· "lto o extinción de las mismas"79
. 

En función de e:sta premisa básica , se han considerado una serie de 

preceptos que se asocian directamente con el hecho educativo, dichas orcpuestas 

pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

1. Para es ta c:orr;ente el que aprende debe ser un agente activo de su proceso 

y no un e:srectador pasivo, un escucha. 

2. Es importante repetir las C·::>nductas a fin de lograr e1 sobre aprendizaje de 

las mismas, cuando menos al inicio de este proceso . 

3. En este mismo ámbito la repetición de las conductas debe ser reforzada , 

de preferenci<i positivamente. 

4. La generalización y la discriminación sugieren la importancia de la práctica 

en contextos variados. de modo que el aprendizaje llegue a ser o siga 

siendo adecuado ante una cantidad mayor de esiimulos . 

5. La novedad de la conducta puede acrecentarse con la imitación de 

modelos . 

79 Contreras. 1997 . op cit. pagina 23 . 
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6. Puede darse por generalizado que las condiciones motivacionales sean 

importantes en el proceso de aprendizaje. 

7. en el caso de que surjan frustraciones en el proceso mencionado, debe 

dárseles salida para que no afecten los resultados del mismo. 

Todo ello de hecho es prácticamente empicado en situacic·nes escolarer., 

aún cuando se desconoce no solo el origer: de estos preceptos, sino su 

fundamentación misma. Sin embargo se ha cuestionado en gran medida este 

paradigma por su carácter mecanicista que se refleja en sus diversas 

concepciones. 

Ahora bien , el aprendizaje no se puede dejar a la inspiración del docente , ni 

mucho menos, sino que debe de antemano ser planeado , para lo cual se hace 

necesario un diseño instruccional que considere como punto inicial la elaboración 

de objetivos, les cuales le permitirán al docente tener claridad respecto a las 

metas a lograr y los medios a emplear para ello. 

Los objetivos, aquí se les denomina operativos, dentro de esta corriente 

deben cumplir en su planteamiento, los siguientes requisitos : 

•!• Se debe u:ilizar un vertio que exprese una conducta susceptible de 

observación , para definir el compC>rtamiento final. 

•!• Se debe precisar la situación concreta 2n la cual se ha de expresar la conducta 

definida por medio del verbo. 

•!• En cuanto al contenido sobre el cual versará la acción del alumno, se deberá 

espedicar. 
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•:• Se debe indicar el nivel de cal idad de la ejecución , señalando el criterio 

evaluador para los sujetos que han de conseguir el objetivo y los que no. 

De acuerdo a esta forma de plantear los objetivos Pedro Hemández ha 

dicho que:"EI conductismo reduce la educación a un mero entrenamiento"ªº 

Por supuesto que e!:" es•a una opin ión muy radical , peíO no sin algun nivel 

de fundamentac;ión , sobre todo cuando se considera que en términos de una 

programación escolar. la teoría conductista ha propuesto que se debe parti r de un 

objetivo general y de ahí dasglosar, segun los contenidos, una serie de objetivos 

particulares y especít1cos , baJO la p1·emisa de que toda premisa puede ser 

subdividida en vaíias más a fin de controlarlas más fácilmente y lograr la principal . 

lo que se hace con esto es atomiza: las acciones del sujeto con le. consiguiente 

dificultad de que logre integrarlas en una s, •la o de que encuentre lcis posibles 

interrelaciones entre ellas. 

En cuanto a la evaluación se refiere , e! 110 co;11eter errores dentro de la 

enseñanza programada (que es uno de los procedimientos de enseñanza 

privilegiados en esta corriente) , es el criterio esencial. El alumno es evaluado 

antes (diagnóstico) , durante (formativa) y después (sumativa). con el fin de 

corroborar el avance en el dominio de sus conocimientos. 

Respecto a los instrumentos que se privilegian dentro de esta concepción , 

es el uso de reactivos que se ligan por supuesto a los objetivos planteados 

previamente y que se denominan pruebas objetivas, ya que se considera que 

dicho instrumento proporciona los ek:mentos de juicio necesarios para detectar el 

avance de los alumnos, además de que dichas evaluaciones deben ser referidas a 

criterios. 

80 Hemandez Pedro ... DI SEÑAR Y ENS EÑAr,··. Narcea. Madrid. 1989. pág ina 11 . 
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Esta forma de concebir el acto educativo, aunque ha sido muy cuestionada 

por diversos autores de variadas corrientes, se sigue empleando en la práctica 

cotidiana, aún cuando el discurso educativo sea otro y la teoría del aprendizaje en 

boga ya no sea esta , o aún más, se puede afirmar que el conductismo como tal ya 

no es dominante de forma pura, pero si su percepción "cientificista" del acto 

educativo que es retomada por otros mejores resultados, a través del seguimiento 

de ciertos medios que sus teóricos proponen y son resultado cie estudios e 

investigaciones "científicas"; así pues el docente en e~;te sentido, dentro de este 

enfoque debe satisfacer algunas necesidades como las que ya se enmarcan y 

cumplir ciert.Js requisitos que a continuación intentaremos destacar. 

1.4.2.6 La concepción de docente: el docente racional-técnico. 

Dentro de este enfoque, el docente se convierte en un aplicador de técnicas 

a situaciones que siempre son consideradas como iguales, "la finalidad se:rá 

formar profesores y profesoras eficaces", científicos sociales, .::apaces de aplicar 

técnicas previamente aprendidas, rnás o menos elaboradas, para resolver 

situaciones bien definidas, recurrentes y generalizables"81
. 

El papel del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

proviene de los p·rincipios del conductismo, que retoma las ideas em;::iiristas de que 

el sujeto que co 11oce es un ente pasivo , una hoja en blanco , una "tavola-razza", 

donde a través dr. las sensaciones y las asociaciones entre ellas , conoce. 

En este sentido, el alumno es visto como un st.:jeto que aprende y 

desaparece en función de los arreglos que desde el exterior (las tecn icas 

didácticas, los objetivos, etc.) se realizan , queda~do los procesos internos y la 

iniciativa del alumno en un plano netamente secundario . El alumno que los 

conductistas deseaban era un alumno dócil ante las eventualid;:ides escolares . c..ún 

•• lmbernón. 1998. pág ina 39. 
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cuando se ha modificado relativamente esto tanto en lo teórico como en la 

práctica . 

Así , la tarea del maestro consiste en diseñar de forma idónea, una serie de 

programas de refuerzos contingenciales para lograr el aprendizaje del alumno. El 

maestro se convierte en un ingeniero educacional , s2bedor de la técnica de la 

enseñanza basada en los principios conductuales , y donde dentro ce los principios 

básicos . deberá manejar de manera especial los referir)os al reforzamiento positivo 

y evitar en la medida de lo posible los basados en el castigo. 

En esta sentido , la labor del maestro se red..ice al mero manejo de una 

técnica cue permita diseñar para controlar, controlar para log~ar aprend izajes: lo 

que ocurre aquí es que el maestro ya no tiene ni debe exteriorizar su subjetividad , 

convirtiéndose el acto educativo en un acto rutinario y poco humano, lo cual no 

sólo resulta dificil , sino imposible en virtud de que el acto educativo es algo 

eminentemente humano '/ social. 

Elliott , ha denominado expertos infalibles a aquel tipo de profesores que 

demostrarían una mayor preocupación por el rigor que por la relevancia . Según 

este autor, el exper1o infalible no está preocupado por desarrollar u.ia visión global 

de la situación én la que actúa , sino que la en'.iende en f•J nción de las categorias 

que extrae del c:inocimiento especializado que posee"82 

Bajo esta actitud profesional , la autonomía con que ejerce el experto 

infalible su práctica es la que ofrece la se;¡uridad de lo incuestionable , la decisión 

unilateral y la imposición , desde la afirmación en el dominio como experto y P.n la 

autoridad de su posición , de su pur.to de vista de técnico especializada. 

Nuevamente en este enfoque se asoma la ideó de que el .saber es poder, aunque 

"Contreras. 1997. op cit. pag inan. 
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en este caso es más relevante el saber psicopedagógico sobre lo discip1inario, 

como en el anteriormente descrito. 

::1 currículo de la formación docente es diseñado por sujetos e:specialistas 

que escudados en el argumento del maneje del saber científico . imponen una 

serie ae contenidos que los docentes reproducirán y estos a la vez se convertirán 

en irnpositores que exigirán un saber reproductivo. El conocimiento racional 

técnico además es esgrin1ido como u:i arma de despolitización de los actos 

educativos. en efectn, como afirma Contreras estos " ... se despolitizan al 

redefinirse como asuntos técnicos, y en la práctica sus finalioades se imponen 

como asunto fuera de todo debate científico". 83 

Sin embargo hay que decir que este enfoqu8 ciel docente y de la formación 

de los mismos. se encuentra actualmente SL mamente cuestionado y en cris is. ya 

que como vienen señalando diferentes autores y autoras . la imposibilidad de 

predicción , los dilemas, la incertidumbre, domina gran parte de la práctica docente 

o en expresión de Jackson 'el transcurso del progreso educativo se parece mas al 

vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala"84
. La incertidumbre más 

que la :egularidad , la improvisación más que la ;::ilaneación rígida y ciega , la 

autonomía sobre la determinación, como veremos son alguno5 de los h€chos que 

hacen reflexionar a los teóricos que incrédulos hacia los conocimientos generales 

de las ciencias de la educaciór. , renuevan :as teorías y las prácticas de la 

formación docente, creando así modalidades que enfatizan en el hacer cotidiano y 

particular de la docencia y no en los discursos generales . 

"Contrera s. 1997. op cit. página 72 . 
"' ÍBIDEM . 
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1.4.3 El ENFOQUE EMANCIPATORIO. 

IA.J.1 Metodologías. 

En su teoría de los intereses constitutivos del conocimiento, Habermas distingue 

1reS tipos de conocimiento, los cuales van ligados a cientos tipos de ciencias y por 

St.tptJesto a intere ::.es políticos, ideo!ogicos y sociales de grupos específicos de la 

sociedad, en esto se denota que el conocimiento no es desinteresado, sino que, 

identifiC3 al interés técnico, que se corresponde con las ciencias de corte 

positivista , en particular las naturales y el cual desde el inicio de éste apartado , se 

correspondí3 con el enfoque raciona l técnico de la formación docente , en segundo 

término; está el práctico, que es un escalón mayor, donde se pretende la 

ccmprensión e interpretación de los hechos, éste se liga a las ciencias 

hermenéutico-filosóficas y en éste análisis se vincula al enfoque del profesional 

reflexivo; finalmente tene;nos al interés emancipatorio, que representa al más puro 

de ellos, ya que su finalidad es desalienante y liberador, este es el último enfoque, 

ef det profesor come intelectual crítico . 

Este enfoque es radical , toda vez que como afirma Contreras , "la diferencia 

fin:iamenlal. respecto al planteamiento que y<.. habíamos visto como reflexiór. , la 

critica no sólo se refiere a aquel tipo de meditaciun que puedan hacer los docenter; 

sobre sus prácticas y las incertidumbres que éstas les ocasionan , sino que supone 

además una forma crítica que les permitiría analizar y cuestionar la~ estructuras 

institucionales bajo las cuales trabajan . Desde ésta perspectiva de crítica de la 
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estructu ra institucional , de los límites que ésta impone a la práctica , la reflexión 

amplía su alcance, incluyendo los efectos que éstas estructuras ejercen sobre la 

forma en que los docentes analizan 'I piensan la propia práctica . así como el 

sentido social y político al que obedecen "85
. 

Y es que, en Lfec:t'J , lo que ocurre en gran medida en éste modelo ciel profesional 

refl&xivo , es que el doce ~·e iri tenta encontrar explicaciones de sus problemas a lo 

que ocurre en su aula , dentro de la misma aula o a lo más, en la escuela , 

achacando a los alumnos, a las autoridades o así mismos las responsabiliaades 

de sus fracasos o éxitos , sin considerar que en el exterior existe toda una real idad 

que no se considera y que es esencial para el análisis completo de dichos 

fenómenos , e:sto es lo que propone e: modelo del intelectual crítico en cierto 

sentido . 

Los propulsores de éste enfoque, proponen un a forma ce investigación que deje 

de ser sobre la educación para pasar a ser, como afirma lmbernón sobre, con , 

para y desde el pro~esorado , paro no limitada al contextc ául ico, sino gue 

trascienda al institucional y reg ional o comunitario , es decir, que el profesor se 

convierta en un intelectual critico , en un doble sentido , en tanto que se convierte 

en un descubridor y cuestionador constante de las formas de dominación que se 

iripor.en a la pobla ción , pero ademas en cuanto genera pro¡:uestas concretas de 

transformació.1 en los diversos niveles y contextos, propuestas que son 

dernocrá:icas y consensuadas , tendientes a la búsqueda de la justicia, la igualdad 

y libertad como valeres predominantes que guíen su acción , a decir de Giroux : "El 

concepto de temia ·~ ritica se refiere a 1a naturaleza d la crítica auto consciente y a 

15 Con1re ras. 1997. ''P cit. p:i~ir1a 121. 
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la necesidad de desarrollar un discurso de transformación y emancipación social 

que no se encuadre a sus propias suposiciones doctrinales "86
. 

¿Cómo se supone que va a lograr conformarse el docente como un intelectual 

crítico que sea un investigador sobre. con , desde, y para el profesorado?. La 

respuesta la aportan principalmente autores como Carr, Kemmis y Mctagartt. 

además de estar esbozad.a por Freire , quienes afirman que la investigación acc:ión 

es el mecanismo idóneo parci formar docentes con ésta características. a través 

de ella " se plantea descubrir !os modos específicos en los que las formas locales 

y extra locales de organización social y cultural se relacionan con las <lctivicades 

de las personas especificas a real izar juntas una acción social. Aparece la ;dea de 

que la práctica se modifica cambiando los contextos y la forma de 

comprenderla ... para que sean los actores de la práctica quienes autorregulen sus 

experiencias educativas"87
. En el ámbito educativo se presupone que ésta 

tendencia de investigación, que es retomada de Lewin , promueve una 

concientización de los profesores en cuanto a los diferentes problemas a los que 

se enfrenta su prác!ica educativa, es como afirma lmbernón una poter.te 

herramj.enta para la formación de una nueva cultura ed•Jcativa y profesional. pues 

promueve los siguientes aspectos : 

a Ayuda al docente a definir, analizar, in~erpretar . orientar, corregir, cambiar y 

evaluar st:s propios problemas profesionales para un auto desarrollo critico 

y una autMomía profesional. 

o Crea la necesidad de conocer a fondo la práctica docente para crear 

alternativas de solución . 

o Promueve el a;iálisis crítico, contextua!izado y c:imprometido del proceso 

de escolarización . 

86 Giroux. "LA FO RMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA IDEOLOGÍA DlL COl\TROL SOC IAL". 
Revista J.e educac ión. Bras il. 1987. página 26. 
87 Jmbemon. op cit. pág ina 139. 

89 



lA ncNOlOCll IE lA ENSENANZA EN lA FORMACIÓN DOCEm 

SUSJ'MA BENITU GILES 

ci Por medio de esta modalidad, se crea un nuevo concepto de 

profesionalización . 

ci Promueve la acción cooperativa de un grupo de personas que está , 

rlecididas a actuar, aprender y proponer. 

ci Intenta crear un cambio más holístico en la enseñanza y no se limita al de 

los medios, técnicas , recursos, que son los usuales y fomentan la 

desprofesionalización del trabajo docente. 

o Crea la conciencia de un proceso inacabado en la formación . 

:::r Es cooperativa , por lo tanto, se desdeñan y rehuyen las modalidades 

individualistas y competitivas. 

La investigación acción es definida por Kermmis y Mctagartt como "una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones 

f,ociales con objeto de mejorar la rncionalidad y la justicia de sus prácticas 

sociales o educativas , así como su comprensión de esas prácticas y de las 

situaciones en que ésta tiene lugar"88
. 

La vinculación de los términos investigación y acción pone de relieve el rasgo 

esencial del enfoque: el sometimiento a la prueba de la práctica de las ideas como 

med io de mejorar y legrar un aumento del conocimiento acerca d los planes de 

estudio , la enseñanza y P.I aprendizaje . El resultado es una mejora en aquello que 

ocurre en las clases y la escuela , y una articulación y una justificación mejores de 

la argumentación educacional aplicada a aquello que sucede. La investigación

acción proporciona un med io para trabajar que vincula la teoría y la práctica en un 

todo (mico: ideas en acción. La metodología que se sigue para esta forma de 

indagación es la Si\:¡uiente : 

Para llevar acabo la investigación acción , un gru;io y sus miembros emprenden: 

88 Kermis y Mctaggan."CÓMO PLANIFICAR LA INVESTIGAC IÓN ACCIÓN".Alenes. Ll arce lona. l 99c. 
pag ina 199. 
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./ El desarrollo de un plan de acción críticamente informada para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo . 

./ Una actuación para poner el plan en práctica . 

./ La obse;\1ación de los efectos de la r•cción críticamente informñda en el 

contexto en que tiene lugar . 

./ l .a reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva 

planificación, una acción críticamente informada a través de ciclos 

sucesivos. 

"El plan es acción organizada y, por definición, debe anticipar la acción : debe mirar 

hacia delante. Debe reconocer que toda acción social es, hasta cierto pu~to 

impredecible y, en consecuencia, un tanto arriesgada. El pl;m general debe ser lo 

bas~ante flexible para adaptarse a efectcs imprevistos y a las limitaciones 

anteriormente indiscemibles. La acción p,-escrita ')Or el plan debe estar informada 

criticamente en dos sentidos. En primer lugar, debe tomar en consideración los 

riesgos que implica un cambio social y reconocer las limitaciones reales , 

materiales y políticos, de la situac:ón . En segundo lugar, la acción críticamente 

informa:Ja debe ser elegida de tal modo que pe:rmita a los profesionales actuar 

más sabia y prudentemente"89
. 

La acción , en el sentido en que aqui se trabaja, es deliberada y está contrnlada . es 

una variación cuidadosa y reflexiva de la práctica y esta informada criticamente . 

La puesta en obra de los planes de acción adquirirá el carácter de una lucha 

material , social y política por el loyro de la mejora , la cual necesariamente se 

ligará a los ideales descritos antes. En este proceso es posible que sea necesaria 

la negociación y el compromiso , pero los compromisos deben contemplarse 

también en su contexto estratégico. 

89 Kennis ; Mctaggam . 1992. op cit . página 199 . 

91 



lA HCNOLOGIA DE lA ENSEMAHZA EN lA FORMACION DOCENil 

SUSANA BENITU GILES 

Los docentes investigadores deben observar el proceso de la acción , los efectos 

de la acción (tanto los previstos como los inesperados) , la circunstancia de la 

acción y sus limitaciones, la reflexión rememora la acción tal como ha quedado 

registmda a través de la observación , pero es también un elemento activo . i...a 

reflexión , a rr.anera de evaluación , pretende h<'l lla· el sentido de los procesos, los 

problemas y las restricciones que se han manifestado en la acción estratégica . 

La investigación-acción es un proceso di:iámico en el que esos cuatro moment'Js 

no deben ser entendirJos como pasos estáticos , completos en sí mismos, sino 

como momentos en la espiral ae investigación-acción constituida por la 

planificación , la acción , la observación y la re·:iexión. 

La investigación-acción según Pére~ Serrano90
, se vincula directamente con la 

form:ición profesional del profesorado en tam 1 permite: 

o Desarrollar estrategias y métodos que propicien una actuación adecuada. 

o Descubrir espacios de desarrollo para la r:omunidad . 

o Propicia la creación de grupos sociales . 

o Propiciar métodos y técnicas de análisis de la rnalidad . 

o Vincular la acción , la teoría y la praxis. 

o Propiciar una investigación abierta , participativa y cemocrática . ya que 

como Habermas ha mencionado, se promueve una racionalidad más 

comunicativa. 

El problema de ésta propuesta, es su operativización , ya que las instituciones 

esclares y los maestros mismos, constituyen los principales obstáculos para lograr 

tales pretensiones, que cuando se logran planear en un currículum destinado a la 

formación crítica del docente, a lo mt'ls que llega es a promover la investigación 

"º Pérez Serra no es c itado por lmbemón. 1997. or :it. página 138. 
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de lo que ocurre en el aula o la escuela , sin tra&cender de éste espacio. Otro 

aspecto es el hecho de que la racionalidad instrumental campea victoriosamente 

aún en la mente de muchos profesionales que consideran que un currículum que 

enseñ::!n técnicas de enseñanza es mejor que de otro origen y efectos dudosos. 

Precisamente esta es una de las preocupacicnes esenciales de la escuela de 

Frankfurt , que constituye el fundamento episremclógico y sociülógico de éste 

enfoque . 

l. 4 3.2 Fundamentos epistemológicos. 

Particularmente son Horkheirner, Adorno, y Marcuse quienes muestran en ésta 

escuela una seria preocupación por los problemas de dominación que la 

racionalidad instrumental derivada de la modernidad y 5u paradigma: ei 

positivismo, tienen en ésta sociedad contemp Yánea , pues éstas ideas oermean 

los actos más cotidianos a través de su racionalidad técnica. Como afirma Giroux: 

" ... dos aspectos fundamentales de la esruela de Frankfurt; primero arguye que la 

única solución a la crisis presente se encuentra en el pleno desarrollo de la noción 

de autoconciencia de la razón , que incluya elementos de crítica , así como de 

volumad humana y acción transformadora . Segundo, significa confiar a la teoría la 

tarea de rescatar la razón de la lógica de la racionalidad tecnocrática o positivista. 

La esc1Jela de Frankfurt opinó que el positivismo había emergido como expresión 

ideológica final de la ilustración. La victoria del positivismo representó n o el punto 

alto sino el punto bajo del pensamiento de la ilustración. El positivismo se convirtió 

en el enemigo de la razón más que en su age.,te y emergió en el siglo XX como 

una nueva forma de administración y dominación social "91
. Esta crítica a la 

racionalidad técnica encuentra una salida en la racionalidad emancipatoria que 

está fundamentada en los principios de acción y crítica, critica lo que es restrictivo , 

91 Giroux. op cit. 19~7. pág ina 32 . 
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opresor y a la vez fomenta la acción para resolver los problemas a favor del 

bienestar colectivo "la racionalidad emancipatoria plantea su interés en la 

autorreflexión con acción social diseñadas para crear las condiciones materiales e 

ideológicas en lcis que existen re 'aciones no alienantes ni explotadoras"n 

Esta idea emancipatoria es reafirmada por Habermas en su teoría de los intereses 

constitutivos e.el conocimiento , en donde encuentra que el emancipatorio es el 

interés más leg itimo , 1- que considera que los sujetos son seres racionales , 

cuando menos potencialmente hablando, y que los intereses motivados por la 

razón son más fu r darnentales que los motivados por la inclinación o el deseo. 

Para Habermas la emancipación significa :" independencia de todo lo que está 

fuera del ind viduial "93 y se trata de ur, estado de autonomía más que dé libertinaje , 

es decir, Habermas identificc. la emancipación con la responsabilidad y la 

autonomía en un acto de auto reflexión . Por supuesto, la libertad del individuo no 

está aiena a los demás, de allí que ia emancipación en ésta concepción , ligada a 

los conceptos de jus.'icia e igualdad . Ahora oien , la emancipación de acuerdo a 

Habermas implica un proc.:eso de auto reflexión que es "a la vez intuición y 

emancipación , comprensión y liberación de dependencias dogmáticas. El 

dogn,atismo que deshace la -azón , es falsa conciencia : error y existencia no libre 

en particular. Solo él yo que se aprende por si mismo .. . como sujeto que se pone a 

sí mismo logra la autonomía . El dogmático .. . vive disperso , como sujeto 

dependiente qLe no solo está determinado por los objetos , sino que el mismo se 

hace cosa"''4 . 

'l.:! G iroux. op c'.t. página 28 . 
93 lBID EM . 
o.i ·lBIDE M. 
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Así, mientras los otros dos se interesan y se ocupan del control y de la 

comprensión, el emancipador se preocupa de la potencialización de la 

capac.itación de individuos y grupos para tomar las riendas de sus propias vidas de 

manera autónoma y responsable . El interés cognitivo emancipador puede definirse 

de este modo: "Un interés fundamental por la emacipación y lé! potenciación para 

comprometerse en una acsión autónoma que surge de intuiciones auténticas , 

críticas , de la construcción social de la sociedad humana"95
. 

Un currículum emancipador tenderá a la libertad en una serie de niveles. Ante todo 

en el nivel de la conciencia , los sujetos que participan en la experiencia educativa 

llegarán a saber teóricamente y en términos de su propia existencia cuando las 

proposiciones representan perspectivas deformadas del mundo (perspectivas que 

sirven a los i11tereses de domin3ción) y cuando representan regularidades 

invariables de la existencia . En el nivel de la práctica , el currículum emancipador 

implicará a los participantes en el encuentro educativo . tanto como profesor como 

alumno, en una acción que trate cambiar las estructuras en las que se produce el 

aprendizaje y que limitan la libertad de modos con frecuencia desconocidos 

dentro de un curriculum emancipador sucede una relación reciproca entre auto 

reflexión y acción. 

1.4.3.3 Fundamentación sociológica. 

La pretensión político obvia en este enfoque esta dada por los postulados 

esenciales del marxismo clásico: la praxis y la concientización para el cambio 

social en busca de una sociedad mas justa y equitativa , ya que como Marcuse 

afirmaba en sus últimos escritos, la escuela de Frankfurt se preocupa por proponer 

bases para el pensamiento y la acción fundar-entadas: "en la compasión y en 

nuestro sentido del sufrimiento de los otros"9G 

95 Giroux. op cit. 1987. pagina 28 . 
"" IBIDEM . 
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Por supuesto que es diferente la orientación marxista a la crítica, pues la primera 

se preocupaba más por el cambio en la estructura económica y sus estudios y 

propuestas iban encaminadas a ello no así con la escuela de Frankfurt que orienta 

sus investigaciones a los aspectos superestructurales donde percibían más 

peligrosar'1ente los efectos del dominio de esta racionalidad técnic,a positivista. De 

acuerdo con Chehaybar, ésta versión : "procura ofrecer a los individuos un med io 

para la toma de conciencia de cómo sus ob;etivos y propósitos son el resultado de 

distorsiones y/o represiones propone como erradicarlos, de mé.lnera que se 

posibil ite la búsqueda de un conocimiento pmpio y con mayores posibilidades de 

verdad '.s ·i 

En efecto , es una propues:a contestataria y realmente crítica que ofrece 

momentáneamente una opción diferente a la racionalidad y su sistema 

hegemónico, de ah í que Habermas proponga una racionalidad comunicativa para 

lograr esta sociedad de democracia e igualdad, de libertad y autonomía "Al 

establecer Habermas una estrecha relación entre las condiciones de comunicación 

y la deformación ideológica de la razón , está planteado que el fin de la teoría 

crítica , en cuanto que concebida con i.;n interés emancipador se dirige a restituir 

las cond iciones por las que los grupos sociales pueden buscar, sin coacciones , las 

formas prácticas de relación , esto es , la búsqueda de acuerdos intersubjetivos"98
. 

La rac ionalidad coniunicativa es según Habermas, la manera por la cual se podrá 

restituir al humano una calidad de vida democrática y justa , donde todos puedan 

ser parte integrante de un sistema equitativo y libertador. 

97 Chehaybar. op cit . 1 CJ96 . pag ina 67. 
98 Contreras. op cit. . 996. pagina 127. 
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1.4.3.4 Concepción de formación. 

En este enfoque la formación docente es concebida como una actividad : 

, Comprometida en tanto que el docente se encuentra inmerso en todo un 

contexto social en el que se involucra y donde por r.iedio de la investigación 

acción , debe considerar e incidir en su transformación consensuadamente. 

:;,.. Autónomá , pues es el mismo docente quien decide su ¡'ormación , sabedor 

de las deficiencias en la misma y de los problerr.as que el contexto tiene 

que ver con sus prácticas educativas , de manera libre, sin sujeciones , o¡:;ta 

por intervenir en su práctica y en el contexto, pero siempre propiciando una 

racionalidad . 

, Comunicativa , que ¡::-remueve las relaciones democrjticas y aspirando a 

lograr condiciones justas para las mayorías . 

, Responsa'.:lle , pues lo que emprenda debe ser para beneficio de los deMás 

y se encuentra comprometido con ello , de ahí que deba ser una acción 

responsable con las consecuencias imprevisibles que ocasione , tanto a 

nivel áulico como institucional o comunitario. 

La formación docente debe implicar un cambio hacia la actitud social , a la labor 

pol:tica y comunitaria , pues estos émbitos están decididamente involucrados 

con el quehacer escolar y doo~nte , el cual se ha querido mantener dentro de 

esta lógica racional instrumental, al margen de la actividad oolítica bajo el 

argumento de c;ue enseñar es un problema o un asunto del aula y que la 

ciencia educativa , en part icular las ciencias racional instrumentales con un 

interés técnico, la !:.eñalarán como hacerlo de manera "objetiva" y 

··científicamente demostrado". 
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1.4.3.5 Concepción de educación. 

La escuela de Frankfurt es la que aporta elementos para la formación de una 

teorí;:i crítica de la educación , oues hace énfasis en los proc2sos 

emancipatorios aue se deben promover en todos los ámbitos de la vida socia !. 

siendo la escuela uno de los principales, pues coma afirma Morán: "la 

instrumentación didáctica dentro de una perspectiva teórico-metodológica 

combate el me:anicismo, el dogmatismo y el autoritarismo en el aul;:i , con el 

reconocimiento cJe las implicaciones políticas, ideológicas que ta,es posiciones 

imprimen al prnceso enseñanza-aprendizaje"99
. 

Chehaybar considera que toda teoría educativa que se pretenda conformar bajo 

un enfoque critico, debe considerar cinco aspectos , a saber: 

./ Debe rechazar las nociones positivistas de raciona lidad , objetividad y 

verdad . 

./ Debe admitir la necesidad de interpretación personal. 

./ Suministrar medios par::i superar las distorsiones de las interpret:iciones 

autónomas de los docentes, qua permeadas pcr la ideología y la cultura 

dominante. puedan incurrir en auto culparse o culpar de los problemas 

educativos a actores que no son más que víctimas de esta sociedad . 

./ Identificar aquellos aspectos de orden social existente que no permiten la 

persecución de fines racionales y ofrecer explicaciones teóricas mediante 

las cuales los docentes deciden como eliminar o superar tales aspectos . 

./ Reconocer que cualquier teoría educativa es una realidad reflejada en una 

práctica . 

Los teóricos críticos ven a la escuela como un sitio donde ocurren situados y 

procesos que son sumamente importantes para la formación del individuo y para 

'
19 Moran. op c it. 199.J. p<igina -18 . 
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el eventual cambio o reproducción ciel sistema social , ya que en ella :Jcurre un 

proceso de clasificación en donde los estudiantes . dependiendo de su clase social , 

serár1 recompensados o rechazados a través de diferentes mecanismos ocultos 

del currículum, lo que contribuirá a su acomodo en el sector laboral y social , toda 

vez que la escueia se ha convertido hoy en día en agente de colocación más 

importante, pero por otro lado, la escuela otorga an este mismo sentido, poder 

social e individual que se desarrolla mediante la concientización de los 

estudiantes, quienes pueden contribuir a mejoras sociales . 

Para Melaren , le; esc.Jela es vista por estos teóricos como una forma de política 

cultura l, donde se introduce o prepara al individuo p<lra una vida social que 

siempre está determinada por las clases dominantes que imponen su visión cJ el 

mundo en la elaboración del currículum. Así , el interés de la clase dominante es el 

imponer una racionalidad científico naturalista, positivista , esto lleva a elaborar 

currícula bajo esta idea que hace aparecer a la escuela y lo que ocurre ahi como 

algo neutral , aséptico . Al respecto reitera Melaren: "Los programas escolares 

dominantes separan el conocimiento de la cuestión del poder y lo tratan a;1 una 

forma pasiva y técnica , el conocimiento es visto en términos abrumadoramente 

instrumentales como algo para ser do1.1inado. Este conocimiento es siempre una 

construcción ideológica vinculada a intereses particulares y las relaciones sociales 

genei-almente reciben poca atención en los programas educativos"100 

:=stas prácticas reproduccionistas y de resistencia ocurren en lo que se ha 

denominado como currículum oculto, que es también una categoría central y que 

se refiere a los procesos y resultados implícitos del proceso escolar, ya que fuera 

del curriculum formal , existe uno no visible , que supera en gran medida al pro-:eso 

y sus intenc1onalidades , es lo que hacen cotidi< lamente en la escuela el maestro 

y el alumno, es la maner2, de enseñar, de lograr la disciplina , es el interés del 

alumno hacia la clase y al conocimiento , las formas en que aprenden o quieren 

iw Me CIJ ren. "'SOC IEDAD.CU LTU RA Y EDUCAC IÓN". Miño y Dávtla. Mad ri d, 1996. página 220. 
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aprender, los usos del pode, los mensajes racistas , sexistas, en fin 

discriminatorios , son pues lo que ocurre realmente en el salón de clases y en la 

escuela como producto de la interacción de subjetividades e intereses de gr ~Joo o 

clase en este espacio. 

1.4..3.6 El papel del dncente. 

Para entender a la escuela como emancipadora , ésta debe <..Star ligada a las ideas 

de libertad , ig1.Jaldad y democracia; éstas esferas se convierten en esferas 

públicas democráticas , donde los alumr. os aprenden y luchan colectivamente por 

aqwellas condiciones que hacen posible la liL ertad individual y la actuación social , 

dor.de el docente se percibe como un intelectual transforrriador101
. 

Esto se encuentra enmarcadc en las pmtensiones rle la teoría critica , que 

pretende explicar las formas de dominación a las que se encuent,·a sujeto el 

hombre y la idea de emanciparlo de ellas , la escuela es entonces una institución 

donde este dominio existe y debe transformarse en un espacio de liberación 

donde todos los participantes de este proceso educativo se hagan conscientes y 

luchen por lograr una sociedad méis justa, democrática y libre , siendo el maestro 

un factor importante en dicha lucha emancipator:a , e~. necesario que los 

profesores intelectualicen su trabajo , esto es, que cuestionen críticamente su 

concepción de la sociedad , de la e.scuela y de la enseñanza , lo cual significa 

asumir su responsabilidad como constructores utilizadores del conocimiento 

teórico, pero también su compromiso en la transformación del pensamiento y de la 

práctica dominante. 

'"' Giroux. op cit. 198 7. página 56. 
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El docente tiene la labor de no sólo ayudar a los estudiantes a que comprendan el 

mundo que les rodea , sino también a que se sensibilicen para incidir en el orden 

social. 

Al respecto , se propone que la ped2gogía del salón de clases debe enfocarse en 

cuéltro aspectos básicos: 

Debe darse en el salón de clases la oportunidad al alumno de que 

cuestione la forma y contenido del proceso de enseñanza y sus 

ap'errii .?.:ajes que se imponen, lo que implica transformar un tanto las 

condiciones en las relaciones del alumno con el cocim iento y su detentor 

único: el docente. Las relaciones deben ser mucho más democráticas v el 

profesor aebe garantizar que estas ocurran , pues es la única manera en 

que se puede entender su papel en el aula. 

Los estudiantes deben sé enseñados a pens2r críticamente, deben 

aprender a pensar autónomamente y no en constante dependencia con los 

discursos del docente y de los libros, se trata de que el docente prorr.ueva 

un pensamiento critico y holístico de la realidad . donde el estudiante le dé 

un significado al conocimiento que está adquiriendo. 

El docente debe propiciar que los estudiantes indaguen en sus propias 

historias y sistemas de significados, una vez que los estudiantes se hacen 

r.onscientes de la dignidad de sus percepciones e historias , pueden dar un 

brinco a lo teórico y empezar a examinar el verdadero valor de sus 

significados y percepciones , particularmer:te pro que se relacionan con la 

racionalidad dominante. 

Los estudiantes , con ayuda del docente deben llegar a comprender la 

génesis y desarrollo de los valores sociales y la manera en que estos se 

convierten en hegemónicos y al servicio de intereses específicos de grupos 

sociales que en sé generalidad es la clase dominante. 
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Los estudiantes deben aprender que fuerzas y condiciones sociales 

restringen e influyen en sus vidas "a los estudiantes se les debe enseñar 

como actuar colectivamente para construir estructuras políticas que puedan 

desafiar al statu quo"1º2
. 

En definitiva, el papel del docente en este enfoque es diametralmente opuesto 

al que los primeros enfoques proponen y rebasa en sus pretensiones de 

compromiso al tercero, ya que el aocente se concibe como un sujeto que se 

encuentra dentro de una sociedad que le condiciona y que él con su accionar 

laboral cotidiano debe también incidir en su dinámica, el docente se convierte 

en una persona concienciada que conoce la realidad y pretende transformarlci 

bajo los ideales em2nc1patorios de justicia , libertad y compasión por los mas 

desfavorecidos, la escuela de Frankfurt con ideología y su punto de viste. de 

clase neomarxista , se encuentra claramente presente en esta concepción 

todavía poco aceptada y poco practicada en los espacios de formación de 

docentes, además de que se ha considerado que es poco o difícilmente 

concreta en situaciones escolares. 

io: Giroux. op cit. 1<; 87. pagina 59. 
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1.4.4 EL ENFOQUE PROFESIONAL Rf.FLEXIVO. 

1.4.4.1 Metodologías. 

Los estudios elaborados a partir de 12 década de los ?O's con 

procedimientos cualitativos de investigación , como el de Jackson y sus 

seguidores, demostraron pronto que la docencia no es una actividad que se pueda 

plani·:icar rígidamente ni someter a prescripciones abso:utas , pues como afirma 

Chehaybar , " el profesor no puede ser un simple técn:co que aplica las 

e·3tra:egi::is i n.;:inas aprend,das en los años de su formación académica , debe 

necesariamente convertirse en un investigador en el aula , en el ámbito natural 

dende se desarrolla la práctica" 103 

Encerrar en cuatro paredes los conocimientos que se adquieren durante la 

formación docente es una de las críticas esenciales a los programas que 

pre~enden convertir al maestro en un técnico de la ecucación ; al contrario de esto. 

se deber. de reflexionar constantemente tanto los pensamientos , como las 

prácticas educativas que se tienen a fin de transformarlos mediante un proceso ae 

inv.)stigación . En este sentido, se afirma que " .. la construcción del conocimiento 

nos da la posibilidad de tran5formar la práctica docente, así como la apertu:·a para 

conformar el propio conocimiento de cada uno de los sujetos en una dinámica 

establecida en un proceso de enseñanza-aprendizaje de un tiempo y espacio 

determinados" 104 

En efecto, la docencia se comienza a ver como una actividad poco 

aprensible desde la perspectiva positivista del concepto, se empieza a afirmar que 

las características de esta hacen francamente absurdo la formación docente 

'º' Cheha' bar. op ci1. pagina 146. 
'º' Cheha' bar. op ci;. pag ina 154. 
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desde el enfoque racional técnico, donde las ~,\)piedades más distinti11as del 

proceso escolarizado son las siguientes : 

A) Mu:tidimensionalidad, o sea , este es un espacio ecológico en donde tiene 

lugar uria gran cantidad de acontecimientos. 

8) Simultaneidad. 

C) Inmediatez. Existe un ritmo rápido de las experiencias en las aulas . 

o¡ lmpres1v1oilldad. 

E) Publicidad . Las clases son lugares públicos .. 

F) Historia , poco a poco se van produciendo una acumulación de experiencias 

Estas características intrínsecas de la vida que tiene lugar en el interio~ de las 

aulas, crean presiones constantes sobre las planificaciones y decisiones del 

profesorado y condicionan , en mayor o mcnor medida , las interacciones y 

acu11idades de enseñanza y aprendizaje . Sacristán 105
, afirma que las más diversas 

investigaciones han concluido en que el t. abajo docente cotidiano presenta una 

serie de dimensiones, prácticas y variables como las que a continuación se 

enlistan: 

·:· Pluridimensionalidad . En cuanto a que las ta;eas que el docente debe realizar 

son variadas y rumerosas. 

·:· La inmediatez es otro rasgo. 

105 Citado. por Cheh.1ybar. op cit. 
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·:• El carácter histórico del proceso. 

•:• Es una práctica para la cual no existe la posibilidad de un control técnico 

riguroso apoyado en conocimientos seguros . 

•:• El profesor mantiene una fuerte implicación personal. 

·:· Las tareas escolares representan esquemas de comportamiento socializador. 

En este sentido, el papel del docente es muy complejo , pues ninguna situación es 

similar en el aula y el profesor puede r-=accionar de diversas maneras ante ellas . 

¿Cuáles son entonces le...; conocimientos y habilidades que los docentes emplean 

en esta3 circunstancias durante su cotidianeidad esco!ar? , con Torres 106 

enumeran las siguientes : 

1. El contenido se organiza en estr'Jcturas (esquemas¡, que facilitan la acción 

profesional. 

2. Este conocimiento parece desarrollarse. en su mayor parte a través de 

experiencias de ensayo y error. 

3. Las estructuras de conocimiento de los profesores cont ienen conceptos 

;Jrototípicos que facilitan la identificación de situaciones típicas. 

4 . Las estructuras o esquemas de conocimientos también contiene guiones . a 

menudo ascciados con conceptos prototípicos particulares , que gu ían 

respuestas típicas . 

""' Torres es citado por Jackso n. ··LA VIDA E!'< LA S AULAS"". Morata. Madrid. 1990. 
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5. Los profesores pueden poseer conocimientos y habilidades que les 

permitPn a veces identif;car hechos novedosos y reconsiderar y adaptar 

sus rutinas de acuerdo con ellos . 

6. Les esquemas de l::is profesores contienen diversos aspectos del 

conocimiento especializado, propio de situaciones didácticas (currículo, 

roles dt-1 profesor, alumnos, etc.) y estos se pueden interrelacionar entre sí 

y con las diver~ Js metas del profesor en formas muy complejas y 

dife~entes . 

7. Los esquemas se desarrollan dentro de un contexto de conocimiento y 

creenc i:is re 'acionados cc·n la enseñanza . 

8. Los esquem:is pueden contener proposiciones imperativas que se asccian 

con fuertes creencias y afectos. 

9. Los esquemas de los docentes no son siempre comprensibles o 

1ógicame:nte coherentes, y los profesare~ pueden tener que simplificar su 

cornprrnf,ión de ciertos aspectos de su labor docente. 

1 O. Parte del conocimiento que guia las acciones de los profesores puede ser 

tácito e imposible de verbalizar" 107 

Se puede afirmar entonces de acuerdo a estas interpretaciones que el 

co:iocimiento prnfesional del profesorado se va construyendo ¡:oco a poco sobre 

las bases d~ las in!erpretaciones de las situaciones en las que se ven envueltos 

en sus centros y aulas escolares y del resultado de las decisiones que aportan . El 

profesorado, en la medida en que los conflic~os en que se ve envuelto no le 

obligan a poner en duda. ni a cuestionar un cierto número de las decisiones que 

'º' Jakson. op c i t. 1~90. pág in2 l.J-1 5. 
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acostumbra a adoptar, mantiene a un nivel bastante intuitivo y tácito el 

c.::inocimiento profes:.ional en que se basa , cuando se enfrentan a dilemas serios , 

prefieren poners·= en contacto con sus co legas o seguir inventando soluciones por 

sí mismos. 

El enu'lciado anterior nos refleja la particularidad de cada :..ina de ;as 

prácticas doc< ntes, que además se han caracterizado por ser muy prácticas y 

notc:4:Jlemente individual<> - , lo cual torna más complicado el análisis de ellas. Estos 

ante:edentes nos sirven para poder encaminar y encontrar congruencia con los 

dos enfoques que continúan y que se percatan de estos hechos. En una clara 

crítica a los enfoques anter iores y en parti:::ular al racional técnico , el modelo del 

profesional reflexivo es propuesto principalmente por Schón y Sterihouse 108
, el 

primero afirmd la necesidad de que e1 docente se comprometa con5igo mismo en 

un proceso de mejora constante él través de la reflexión , del anál isis de su propia 

práctica y por consiguiente de la imiagación de las formas de mejorar. Como 

afirma Centre.ras " .. para Stenh::>use , la enseñanza cons~ituye un arte, por cuanto 

significa la expresión de determinados valores y de determinada búsqueda que se 

realiza c;n la prnpia ,:iráctica de la enseñanzél . Por ello piensa que los docentes son 

como ar.islas oue rrie¡oran su arte experimentado con él y examinándolo 

críticamente .. Stenhouse desarrolla su perspectiva a partir de la crítica al modelo 

de ob¡etivos en el currículo , que reduce la capacidad de ¡uicio profesional del 

profesorado y por lo tanto su posibi iiriad rje aspiración educativa"109 Tanto Schón 

corno Stenhouse han planteado una crítica al pensamiento rutinario que 

caracteriza la que ellos proponen , la cual podemos caracterizar según Contreras 

bajo los siguie:,tes rasgos 

1. Los docentes reflexivos elaboran comprensiones específicas de los casos 

problemacicos en el propio proceso de actuación. 

'º' Shon , . Stenhou s.? citados po r Contreras. up cit. p:igina 12. 
'
09 .IB IDEM 
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2. Se trata de un proceso que incluye: 

a) la deliberación sobre el sentido y el valor educativo de las 

s;tuaciones. 

b) La meditación sobre las finalidades. 

c) La realización de acciones prácticas consistentes con las finalidades 

y valores educativos 

d) La valoración argumentada de procesos y consecuencias. 

3. Esto conduce al desarrollo de cualidades profesior.ales que suponen : 

a) la construc ~ión de un conocimiento profesional específico y 

b) la capacidad para de!'envolverse en esas situnciones conflictivas e 

inciertas que constituyen :..ina parte importante del ejercicio de su 

profesión. 

4. En términos más aristotél icos, la perspectiva reflexiva , aplicada a los 

docentes, se refiere a la capacidad de deliberación moral sobre la 

enseñanza , esto es, la búsqueda de prácticas para cada caso que sean 

consistentes con las pretensiones educativas . 

Definitivamente , el análisis y la crítica de la propia práctica son indispensables en 

este proceso, que no se transmite a través de la reproducción de teorías , sino 

indagando las problemáticas cotidianas de cada docente. Giles Ferry ha 

catalogado a este procedimiento como orientado al análisis, donde "saber analizar 

es estar dispuesto 3 determinar los aprendizajes que se deben realizar en tal o 

cual .nomento. No es exactamente aprender a a;:irender, es aprender a decidir que 

es lo que conviene enseñar"110 El profesor debe reunir información sobre las 

"º Fe rr' Gi les. 1990 página 77. 
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dimensiones que afectan su entorno educativo y ser capaz de analizarla , 

organizarla de acuerdo a su importancia , desglosarla y actuar en consecuencia . 

Este proceso de investigación no se da individualmente, sino con el auxilio 

de un tutor, alguien que posea más experiencia y sea capaz de orientar el profesor 

novato en las posibles alternativas de solución a los problemas, sr-gún Chehaybar 

, " er. 12 relación pedagógica tutora! se rescata un método de enseña:iza fundado 

en la experiencia del formador que induce el proceso reflexivo del profesional en 

un nivel de práctica , problematizándola para que surja el conocimier:to y por ende, 

su formación profesional. "111 La característica esencial de los tutores es la 

experiencia docente que deben poseer, la cual destaca sobre otro tipo de este 

modelo muy importante , la cual le permitiría comprender, interpretar y reflexi::ina r 

la ensef.anza Un proceso de formación docente con "orie'1tación práctica de 

anál isis interpretativo", como lo denomina lmbernón , estaría conformado por un 

eje fuerte de metodoiogía de la investigación que le permitiera al profesor ser 

capaz de hacer investigación sobre, y para su práctica docente. 

1.4.4.2 Fundamentos epistemológicos. 

Afirma Chehaybar que, esta propuesta constituye un puente entre el positivismo y 

la corriente crítica en tanto que esta última trasciende el nivel áulico y escolar para 

ir a la comunidad , pero de hecho esto no es así , simplemente es otra corriente 

epistemológica la que lo sustenta y que en términos de Dicker y Terigi , se asocian 

a enfoques hermenéuticos y fenomenológicos , toda vez que retomando la idea de 

He.bermas de los intereses constitutivos del conocimiento , este sería el de 

comprender las situaciones cotidianas del aula, "el carácter emergente y 

situacional del conocimiento que se requ iere y de la construcción metodológica 

11 1 Cheha,bar. op cit . página77. 
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explica la sensibilidad de este enfoque hacia la orientación del profesor a la 

investigación .. . "11 2 

Así , según f=erl) , en este enfoque la relación entre la teoría y la práctica es 

de regulación , pues la práctica es importante, pero no se aísla del papel regulador 

de la teoría . 

Reé:lfirmando el ~·pecto feno:nenológico y hermenéutico que sustentan 

epis~emológicarnente a este enfoque, debemos recordar que en ia visión 

f.:nornenclógica , el sentido que los sujetos le den a sus actos es lo más 

importante , así al docente debe reflexionar sobre lo que considera o no 

problemático , func ional , exitoso o simplemente digno de análisis , todo lo cual 

conllevaría a una comprensión dr:I actc educativo y a uné:I interpretación de los 

se:ntioos que el cJoe1~nte confiere a sus actos, de tal manera que en función de ello. 

puede actuar . 

1.4.4.3 Fundamentos sociológicos. 

Considerando lo anterior, se afirma que desde un ámbito de la sociología , una de 

sus teorías ia comprensiva de Max './l/eber y las de la sociología del conocimiento 

conforman la basa esencial de este enfoque , toda vez que esta última " no busca 

encontrar la validez J la superioridad de algún tipo de conocimiento, ni las causas 

histórica~ que: oosibil itan el surgimiento de la ciencia , tarea que emprende la 

filosofía de 'a cien.:ia. Tiene un cbietivo más modesto , pero no menos simple: 

comprender la -::onstrucc;ón social de la realidad , el sentido que los miembros de 

una sociedad ie adjudican a su vida y la form;i en que estos construyen 

' i: Dikce r ' r ~ rig1. op cit. 1997 . página 117. 
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socialrnert.e su entorno social. La realidad social 110 es lo que está afu.era de la 

mente de las personas, sino la construcción que estos hacen de ella ."113 

Las aporldciones de la fenomenología c1eada por Husserl. son importantes a 

considerar en este enfoque, pues sientan ias bases para la justificación de la 1abor 

autorefl€m a del docente y permiten entender la existencia del mismo, en ella se 

destaca eil énfasis de lo individual y la experiencia subjetiva , ocho sor. las tareas y 

funciones de la fenomenolog ía: 

::i Es el estudio d1~I mundo de la vida , de la cotidianeidad , es la experiencia no 

conceptual1zada o categorizada. 

::i l~lica la exp licación de los fenómenos dados a la conciencia . 

::i Es el estudio de las esencias, de desvelar las estrL1cturas significativas 

in:lernas del mundo de la vida . 

::i Es la descripción de los significados vividos , existenciales. 

o Es el estudio científico-humano de los fenómenos, es un saber explícito, 

sistemático, autocrítico e ínter-subjetivo. 

::i Implica la práctica atenta de las meditaciones, de los pensamientos . 

::i Es la exploración del significado del ser humano. 

:::J Es e.I pensar sobre la experiencia orig inaria . 

11 3 Piña Oscoio. ··LA INTERPRETAC IÓN DE LA VIDA COT IDIANA ESCOLAR ... Plaza Va ldes. CESU: 
UNAM: 1\16.ico. 19'l8. página 44 . 
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En resumen , este método pretende conocer los significados que lo$ sujetos dan a 

sus experiencias, intentando ver las cosas desde el punto de vista de las 

personas . describienc'J , comprend:endo e interpretando; su resultado es una 
-

narración que esboza un modelo de lé! realidad cotidiana . Este método tiene seis 

fases : 

:i Descripción del fP~óm=no. 

o Búsqueda de múltip!es perspectivas 

o Búsqueda de la esencia y la e5tructura . 

o Constitución de la significación. 

o Suspensión ds enjuiciamiento 

o ;nterpretació11 del fenómenc . 

En c·Janto 3 sus aportaciones a la investigación educativa . la fenomenología se 

caracteriza por haber otorgado primacía a la experiencia subjetiva inmediata . 

también da lugar ¡:¡ la perspectiva de los suietos teniend'J en cuer.ta su marco 

referenciai y se concentra en el interés que los sujetos ponen a su mundo, a su 

coticiié.neidad y experiencias. La conexión existente entre esta corriente y E:ste 

enfoque de formación docente. 
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1.4.4.4 Concepto de formación. 

'...a formación en este enfoque es una decisión personal , autónoma y 

encaminada a resclver problemas percibidos por el docente en particular, por lo 

cual su orientación va hacia la solución de los mism0s, según lmbernón, la 

formación es cJncebida como "un proceso de comunicac'ón interpersonal , siendo 

el objetivo de le. educación del a!umno y de la formación del profesor el desarrollo 

de la personalidad de am':." J S , valorando el componente afectivo"11 4 

Siguiendo a Ferry, " formarse significa acquirir y aprehender con tinuamente. 

es siempre un proceso cuyas implicacione-s son complejas , donde los efectos 

formadores sor parc:i ales ... " enfatiza que el enfoque centrado en el análisis que 

asociarnos al del µrofesiona! refl=xivo, " aquél que se forma , f~mprende y 

prosigue a todo lo largo de su carrera un trabajo sobre sí mismo, en función de las 

singularidade~; de las situaciones por las que atraviesa , '/ que ::onsiste en 

desestructuración , reestrur.turnción del conocirnienlo de la realidad"115
. 

En este ;xoi:e.so, no existen soluciones ni recetas mágicas que resuelvan 

f8cilrnente los problem.3s , lo que s = pers igue es la comprensión-interpretación de 

los hechos :Je la vida cotidiana por medio de la investigación de la misma, 

empleando preferentemente métodos y técnicas de investigación cualitativas. 

1.4.4.5 Concepción de educación . 

La teoría hurT.anista del aprend izaje dota algunos elementos que van en 

consona:icia :en esre enfoque , mas adecuadamente que el constructivismo. que 

aunque se toca con el anterior en cie rtos aspectos , se vincula mejor con el 

enfoque siguiente. 

1 
i.i Piña Osoriu. op cit. pag na 65 . 

' ' ' Ferr:. Gi les. op cit. 19~ 1. pag' na 77 

113 



lA TECNOLOGIA DE LA ENSEÑANZA EN lA FORMACIÓN DOCENTE 

SUSANA BENlm GILES 

En efecto, ya antes lmbernón ponía el énfasis en el compo;1ente afectivo 

en el proceso de formación del docente. lo cual es rescatado por las concepciones 

humanistas mas aún que por otras. agrega este autor al respecto que "cada 

persona ha de descubrir su propio camino y ha de utilizar los aprendizajes con :.m 

sentido personal"116 Confirmando lo anterior. Dicker y Terigi , er. cuanto al 

enfoque hermlJné.utico reflexiv:-. y personalista . agregan al concepto de humanista 

para caracterizar a ya ~ · ·e cantra la formación . como afirma Ferry, en la persona 

misr,1a en un acto voluntario . autr:'Jncmo. y con la béJsqueda de la construcción de 

sí mismo. 

El humél.nismo cree firmemente en los siguiertes principios teóricos . 

o Para el humanismo. la mayoría de los proJlemas que le son importantE"3 se 

derivan de los procesos integrales de la persona. lo que equivale a decir que 

para ellos, el humano es una totalidad que excede la suma de sus partes , lo 

cual nos lleva a pensar en esta corriente como una corriente holística que 

inte1ita anéi lizar y comprender al hombre en su totalidad sin red1;e;irlo a partes 

o procesos a1sladcs. 

o Para comprender a las personas , es necesario estudiarlas en su contexto 

in!erpersJnal y social. no lo poderlos desvincular del ambiente en que 

interac'túa cotidianamente y con el que tiene que ver . 

o El humbre tiende de manera natural a su autorrealización , para lograr 

trascenci '?r en la vida. 

o El hombre es un ser que es consciente de sí mismo y de su existencia. 

11 6 lmbemón. 19~ - . op (it. pág'na -l I 
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o El hombre tiene facultades propias de decisión , por lo tanto es consciente de 

sus determinaciones y responsable ante ellas. 

o En todos sus acto~ 31 hombre es intencional, en sus elecciones o decisiones el 

hombre trata de lograr algo. 

o El nombre 1iv ·~ subjetivamente, e' hombre percibe a su mundo externo desde 

sus sentim1eíltos y e...- ".lCiunes . 

e El hcrnbre es JT1ás sabio que su intelecto, toda vez que puede acit.:ar racional , o 

irracionalmente . 

o El homb•e posee capacidad de conciencia y simbolización . Esta capacidad le 

permite disti.1guirse a sí rnisrno del mundo exterior, le posibilita vivir en un 

tiempo pa3ado o futuro, le per.11ite hacer planes para el porvenir, utilizar 

sim '.Jolos y usar abstracciones . vE:rse a sí mismo como lo ven los demás y 

tener empalia con ellos, comenzar a amar a sus semejantes, tener sensibilidad 

ética , ver la 11erdad , crear la be : le~a . dedicar:;·e a un ideal , y, quiz8 , morir por el. 

Realizar e~tas posibil1daJes es ser persona . 

o El hombre es c8paz de una relación profunda . 

o El hombre es capaz de crear . Aun cuando este rasgo sólo se denota en ciertos 

r.iiembros disti11¡;uidos de esta sociedad , la verdad es que todos 10 tenerr.os , 

aun cuzndo solo se manifieste en actividades no valorados por lo demás. sino 

más bieP cotidic;·nas. 

o El hombre busca un sistema de creencias y valores. No puede vivir 

anárquicamP:i1e ante los demás. busca una forma de relacionarse con ellos . 

115 



LA TECNO!OGIA DE LA ENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN DOCEMTE 

SUSANA BENITEZ GllES 

o Toda persona es un sistema de unicidad configurada , porque cada cual es 

único e irrepetible . nunca ha habido una persona igual a otra . 

Se dice que existe un continuo entre la labor terapéutica del humanismo y su labor 

educativa , en efecto, para esta corriente la psicoterapia impl ica de una o varias 

fo~mas de adaptación social o reeducación ; lo anterior nos ha oermitido trasladar 

al campo de la educación escolarizada algunos dt! los postulados que a nivel de 

terapia son sostenidos. 

En este sentido, hay que recordai que para esta cor;iente, la 

autorrealizaci6n plena de las personéJs en un proceso de educación integral es lo 

más importante , de ah í que a nivel escolar estu sea básico para la rea:ización de 

los proc·?.sos de enseñania-aprendizaje. 

Adentrándonos en los detalles , debemos decir que el concepto de 

aprendizaje que se sostiene en esta concepción es el que Rogers principalmente 

ha sostenido y que I~ ha denominado integral en el cual se ".. tiene un gran 

númerc de elementos cognoscitivos (el intelectual trabaja a su máximo); 

ciertamente tiene elementos afectivos (curicsidad , emoción, pasión), y posee 

elementos experienciales (cu idado, autodisciplina , confianza er. sí mismo. la 

emoción del descubrimiento)." 117 

El apreno izaie es considerado en cuanto a la totalidad de procesos que 

implica y solo logra ser significativo si cumple esos tres (cognoscitivo , afectivo y 

experiencia!). Los demás aprendizajes no son considerados tales . 

En cuanto a los objetivos de la educación , dice Pedro Hernández. que: "El 

humanismo propugna como fines y objetivos educativos. q:.Je el alumno aprenda a 

ejercer su sentido crítico. su reflexión , sus propios puntos de vi sta y su autonomía, 

117 Hern ~ nJ ez Ped ro. op cit. 199) . págin a 90. 
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su libertad y su responsabilidad . La educación es fundamentalmente formación 

general y difícilmente se puede operacionalizar con objetivos"118 

Todas estas características que aún son difíciles de concretizar en 

íealidades educ2iivas escolarizadas . son parte de la formación reflexiva , 

probablemente algunas más c¡ue otras, pero es evidente que existe una fue:-te 

vinculación entre ambos enfoques, toda vez que sus fund.3rnentos 

epistemológicos, metodológicos , sociológir:os y hasta psicológicos son similares . 

1.4.4.6 El papel del docente. 

Dentro del human13mo, el maestro es cons iderado como un facilitador que propicia 

experiencias de ¡:¡utoaprendizaje ~n el alumno para que logre su autorrealización 

más plena , en este sentido el maestro debe v:.1cularse con el al •Jmno a través del 

respeto , no indicándole directivamente lo que debe ser, estudiar, leer. hacer, o 

cualquier otra cosa , ya que aquí el alumno es considerado como un ser único e 

irrepetible , un ser que tiene capacidad de elecci ón y con ob¡etivos propios que 

p1Jeden diferir de los del educajor, un ser que tiene, cJa y necesita afecto en toda 

relación y la eaucati'Ja es una de 1a s esenciales donde se lif,a esto con lo 

cognosc itivo y lo experencial. El alumno es un ser digno de respeto y al que se le 

debe: ayudar para lograr autónomamente sus objetivos. 

En cuanto al maestro , debe considerar para el ya ci tado aprendizaje integral , una 

~erie de condiciones a saber: 

1. Debe ser auténtico, es decir. actuar desinhibidamente en los ambientes 

escolares , si lo hace así, es muy probable que la relación con los alumnos 

sea más efectiva y por tanto sus logros. 

118 'IBIDEM. 
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2. El maestro debe ser capaz de sentir estimación , aceptación o confianza por 

sus alumnos, de ésta manera se logra un compromiso cada vez mayor para 

el desarrcllc de los procesos enseñanza-aprendizaje. Todo ello implica 

aceptar al estud iante en lo que es , apreciando sus opiniones , sentimientos, 
-

su persona . en una palabra preocuparse por él. 

3. Tender a una comprersió11 '3mpática con el alumno, es mucho más 

probable que se ci"' un aprendizaje significativo cuando el maestro. . 

4. . .. "¡::uede entender las reacciones del a:,m1no desde dentro, cuando tiene 

una sensib:lidcid consciente sobre lo que significa para el estudiante el 

proceso de educación y aprendizaje .. cuando hay una empatía sensible , la 

reacció1 del es¡udiante sigue mils o menos ese patrón : Por fin alguien 

comprei1ci= que se siente ser yo sin querer analizarme o juzgarme. Ahora 

puedo florecer, crecer y a aprender.. cuando el maestro responde de tal 

manera que el estudiante se siente comprendido y no-juzgado o evaluado, 

se produce un gran irnpacto"119 

5. Un punto irnpor"ame en todo lo anterior, es que el estudiante sea capaz de 

verificar la existencia de dichas actitudes por parte c.Je l maestro . es decir 

que las perciba y concientice de tal manera que a partir de ahí se pueda 

propiciar un cambio de actituci er su relación con "'I docente que esté 

enc8minadci a prt-piciar el aprendizaje significativo tan buscado . 

6. Así . el maestro debe ser una persona interesada en la persona total de sus 

alumnos 

7. Debe tener una mentalidad abierta ante nuevas formas de enseñanza u 

opcio'les educativas. 

"" Hernandel P:crn. or ~it. 199<. página 98 . 
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8. Debe fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos. 

9. Debe rechazar toda postura autoritaria , directiva y egocéntrica . 

Algunos otros elementos que propiciar:~n el desarrollo de ésta corriente en el aula : 

;.,.. El maestro puede, a fin de estimular el interés en el alumno 

por el conoci'iliento de los programas, ccnfrontar lo5 

problemas pc;sados , presente y futuros de ellos con los 

contenidos de dichos programas. De ésta manera se está 

trabajando sobre problemas reales y 110 sobre abstracciones 

o ilusiones . 

,. El maestro debe de recopilar todo el material posible para 

lograr un aprendizaje signiricativo vivenc:al en sus alumros , 

dicho material pueden ser mapas , libros . artículos , prácticas, 

visitas . videos , entre otros. 

, . Uso de cor.tratos. A fin de lograr del alumno un compromiso 

con el logro de ciertas metas previamente establecidas en el 

grupo, se propone el uso de contratos donde se es¡:ecifiquen 

individ·Jalmente , los objetivos , actividades y tiempos que el 

alumno debe cumplir, de esta manera se concilian los 

intereses del alumno con los de la institución escolar. 

,.. De manera aut-Jnoma, los alumnos realiLan trabajos de 

investigación soore temáticas que les interesen, previo a esto 

el maestro debe proJ'Tlover el interés del grupo en la ::;elección 

del tema de donde partir 
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La autorrealización del docente y el alumno, la crítica. la no directividad, el interés 

del alumno, el respeto a la autonomía entre otros, son algunos de los aspectos 

que ésta corriente prioriza como fundamentales en cuanto a lo que el maestro 

debe propiciar, para lo cual se sugiere que reflexione sobre su práctica , analice :os 

imprevistos, "replantee nuevas acciones , las experimente, las su<.tente con el 

conocimiento que posee e intente nuevas fornias de a~gurnentación que ror:-,pan 

con le ya conocido y rE:troalimente su práctica de una manera consciente"12º. 

También Moran, conceptualiza en éste enfoque con relación al papel de la 

docencia como un espacio en que maestro y alumno aprenden formas de construir 

conocimiento: "La docencia debe convertirse en un proceso creativo a través del 

cual los sujetos que enseñan y los que aprenden a interactuar con los objetos de 

conocimiento , develando su propia 16gic3 de construcción"12 1 

Replantear el vínculo maestro-alumno en palabras de Morán 

significa ... "cooperación en la que se ejercita una autoridad basada en la capacidad 

de hacer las cosas, compartir las experiencias y sobre todo , 111anejar las 

situaciones conflictivas oe ar!siedad e inseguridad que se genera r.iediante los 

nuevos aprend1zajes":22
. 

Desde éste enfoque, el docente es un sujeto inquieto por el conocimiento reflexivo 

y analítico, por la búsqueda y en interés por la comprensiór de su labor cotidiana , 

en beneficio de los aprendizajes busca , y no sólo los que él propone y que 

usualmente la institución dispone. 

Al desarrollar al primer apartado de la FD, es importante rescatar que ésta 

categoría conceptual se ha construido de manera muy peculiar en el ámbito 

"º Ci1eha, ·bar. op e it. f' ágina5 3. 
"' Morán. op cit. 1994. 
i:.: ÍBIDEM : 
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docente del nivel superior, signada y limitada en sus inicios como especialización 

docente pra profesionalizar la docencia, por ello no se encuentra la formación 

entendida como concepción de mundo y vida. Asimismo , ha devenido ésta 

profesionalización en cuatro enfoques que se hñn denominado: TRADICIONAL. 

RACIONAL TECNICO, EMANCIPATORIO Y PROFESIONAL REFLEXIVO, los 

cuales permitieron realizar un ¡:¡cercamiento teó;ico descie una lecrura del presente 

en cuanto a la construcción de la formación desde la óptica pedagógica . 

La FD en un planc teórico-epistémico implica una categoría que considera una 

serie de elementos que tienen su articulación desde diversos ámbitos: hombre, 

sociedad . cultura , aprendizaje , currículo , práctica cotidiana (social-histórica), 

proyecto político , proyecto pedagógico de la institución donde se forma como 

profesionista el docente y donde se desempeña como docente en su actividad 

profesional. 

La categoría de formación se encuentra estructurada desde un plano socio-político 

que en el ámbito educativo surge en los ?Os , espacio donde se ubica también et la 

Tecnología educativa o aplicada a la enseñ3nza , y es precisamente en ésta 

coyuntura de la formación con la tecnología de la enseñanza donde se 

entrecruzan la FORMACIÓN DOCENTE Y LA TECNOLOGÍA DE LA 

ENSEÑANZA: desde una perspectiva de la práctica docente, pero con tendencias 

a profesionalizarse más que a formarse. Esto se recupera en una serie de 

consideraciones didáctico-pedagógicas que surge en un enfoque constructivista y 

el aprendizaje significativo, temas y articulaciones que ha continuación se 

explicitan. 
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CAPÍTULO 11. LA TECNOLOGÍA 
-DE LA ENSENANZA 

Volver hacia élO'ás. hac1a el pasado , al origen desconoc1do de cada hombre y del hombre corro espec1e( ... )¿ Qué hay .intes 

de la vida? e.Dónde está lo que la genera? ¿Desde dónoa se crea el hombre? e. Cuál es la inmensidad en la que la pos1br l1 dad 

de vida se sostJene?( ... ) Esta profundidad trene otra c.:¡ ra: la que nos proyecta a la amplitud de lo cósm1co. a la 1nmens1dad 

del r.scac10 . a la energ ia incorpórea . :i l e ·¡•Jtl ibno que cont iene y preserva la pos1bilid cad de ser y existir la vida . 

(Marta Souto . 1999) 
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CAPITULO 11 LA TECNOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA. 

2.1 CONCEPTP FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍA, 

EPISTEMOLOGÍA Y AXIOLOGÍA (CONTEXTUALIZACIÓN). 

El vocablo tecno logía (t:chné . arte'! lago>, tratado) , ha sico ::ibjeto de numerosas 

concepcione::: todas ellas enfocados hacia un proceso eje transformación r:iue 

implica aplica• cienos medios y procedimientos para transformar la naturaleza. Lo 

importante aquí es rescatar que !él t13rnologi3 de la enseñanza inteilta producir 

modalidades educativa~" apropiadas a determinadas circunstancias 121
. Articulando 

esto cor. el apart3d0 anterior , no ex iste modalidad educativa que pueda ser de uso 

universal , pero si 1,;na mcda 1idad educat 'va q1,;e se derive de la aplicación de IE1 

tecnología para ia eaucación , la ::Jal tendría resultados con relación a la 

apropiación de la sitJación en cuestión . La tecnología no es un producto aplicable, 

no es algo crncreto. la tendencia critica de la tecnologia apunta que es tal o cual 

aparato , y efectivamente lo es pero llamado como producto tecnológico que se 

derivó da una tecnología . 

El tecnicismo de una pedagogía eficientista , el descompromiso de la utilización de 

los medios c.on relación al proyecto pedagóg'co , social , cultural e histórico de 

m;estra sociedac . hari sido consecuencia de una visión parcial que propuso la 

'" Áharez '.)uinta11il la Jose Mar.uel. ··EL DESARROLLO DE UN A MODA LIDAD PARA LA 
ACTUALI ZAC !Ol\i DE L MAG ISTER IO'. Cuadernos de la UPN. Me,ico. 1986. pág ina 5. 
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concepción de Tecnología Educativa : TE122
. La TE (;l)mienza en la década de los 

6vs 123
, de ahí pensar que la TE será una panacea estratégica de innovación 

permanente y de superación de problemas cuantitativos y cualitativos de la 

educación formal y no formal , hubo un paro, oura ilusión . Desde que surgió la TE 

no es un fin en sí misma, r.o es neutra y habrá que revisar sobre que sustentos 

científicos se establece. 

La ciericia se caracteriza por buscar la verdad , no lo hace en forma absoluta sino a 

t;avés de diversos grados de acercamiento segun las circunstanci<.1s históricas , 

sociales y culturales por las que atraviesa el grupo humano que hace ciencia . 

Como la norma y el uso social resultante fue la adopció11 irracional de modelos. la 

transferencia término a término de ideas y aparatos y la frecuente inercia de 

respuestas frente a la penetración cultura l indiscriminada que aun continua , no se 

visualizó la posibilidad de cor.;;truir para nuestro país TE apropiada al contexto. 

Ubicar a la educación en un contexto político no quiere decir que la tecnología 

para la . educación no signifique un proceso técnico-político, ya que siempre 

introduce y genera valores encubiertos o subsun·,;dos en los procesos que diseña, 

ésta incorpora nuevas o diferentes orientaciories en el pensamiento de las 

ciencias , y específicamente. las sociales. en cuanto a los propios valores que en la 

sociedad se gestan y se validan . Ubicar a la tecnología para la educación en el 

ámbito de las Ciencias Sociales o humanas, implica reconocerla y fundamentarla 

en una teoría de la enseñanza y en una teoría curricular. 

i:: TECNO LOG iA DE LA ENSEÑANZA TE . 
•=-' TE : Conj u1110 de principios' procedimientos de acción educat iva resultante de la ap lic3ciór1 rlel 
conocimiento cie111iti co organizado para iJ sol ución de problemas educacionaks. ··LA TECNOLOGiA 
EDL;cATIVA PROP I. \ Y APROPIADADº'. Beatri z Fainholc . Humani tas. Buenos Aires. 1990. pá~ma 16. 
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De acuerdo con Jo$é Luis Castillejo 124
, en el ámbito social existen tres tradiciones 

epistemológicas fundamentales en la investigación social: 

•!• F'OSITl'JISMO EMPÍRICO-ANALÍTICO. 

•!• HERMEi'JEÚTICA: HERMENEÚTICA-FENOMENOLÓGICA. 

••• -:-EORÍA CR.ÍTICA SOCIO- CRÍTICA. 

Las posturas anteriores , ubican teór;camente a la TE como parte de una TE que 

::e ubica en una tradición epistemológica positivista (empírica - analítica) . 

Escudero 1a con~eptualizada como: "el us::i para fines educativos de los medios 

nacidos de la revolución de las ::omunicaciones, cnmo los medios audiovisuales , 

telev:sión , orcleriadores y otros tipos de hardware y software , en un nuevo y más 

ar.1plio sentiuo . como el modo siscematico de concebir, aplicar y evaluar proceses 

de enseñanza y aprendizaje, tenienc·:> en cuenta a la vez lo$ recurs.:is técnicos y 

humanos y las interzcciones entre el los , como forma de obtener una más efectiva 

educación"125 

Esta definición sirvio como puente o conexión para que surgieran tres enfoques 

de cómo conceb ir a la tecnología para la educación , la cual remite a revisa r las 

fechas de surgimiento y su enfoque cor respecto a la tecnología en y para la 

educación 

11
' Csatil lejo J:L:. "PE2rlGOGi.'1 TEC NO LÓG ICA". CEAC. Barce lona. 1987. página56 

'" Escudero. S.\1 "TE'JD:ONC IAS U ORIE!'-TAC IONES CUR RI CL :LARES : ALGUNAS REFERENC IAS". 
Depanimen;o Je Di:Jáctica. Un iversidad de Murcia. Morata. Murcia. 1984. pagina 87. 
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LA TECNOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA EN DIVERSAS TRADICIONES 

TEó¡~ICAS 

o 1899 JOHN DEWEY: Ciencia puente entre la teoría psicológica y su~. 

aplicaGiones . 

o 1912 Tl-:ORDINKE: Educación como enseñanza programada. 

o 1912 THORDINKE: La ciencia Jel aprendizaje velarte de enseñar. 

o 1954 SKINNER: El análisis experimental del comportamiento ha producido , 

si no un arte. por lo menos una tecnología de la enseñanza a base de la 

cual es ciertamente posible deducir programas , planes y métodos de 

enseñanza. 

o 1973 CHADWICK: Progresos de la tecnolog ía educativa . 1 ~6 

De lo anterior, se retoman los siguientes puntos : 

• Surgimient•) y consolidación de la tecnolog ía para la educación en los años 

6'.)s como un fuerte paradig~a cognitivo . 

• Surgimiento de la teoría de Piaget en cuanto a la tecnología del 

procesamiento de la información y la ;nteligencia. 

Lo anterior articula de manera muy acertada el conceptuar a la tecnología para la 

educación en un paradigma cognitivo referer. :e a: ccmprensión, razonamiento , 

126 Escude ro. 198~. op cit. pagina 89. 

12'.> 



lA TtCNOlOGIA DE lA ENSEÑANZA EN lA FORUACION DOCENTE 

SUSANA BENITU GllES 

resolución de problemas, en la perspectiva de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje . Así , en los años 60s se critica fuertemente la enseñanza trad icional , 

se le exige una adecuación al contexto social que se había gestado, determinada 

por una visión resultado de la política que permeaba y permea las prácticas 

educativas , por lo que la nueva modalidad educativa que se instituye y consolida 

es precisamente la tecnolog ía educativa entend ida y significada corno la aplicación 

de un proceso , donde se estipula : análisis del usuario, definición de los problemas. 

identificación de recursos restricciones, también la form<: en cómo funcionaria 

como modalidad práctica , cómo aplicarla, lo que recupera la tesis central del 

presente trabajo: la tecnología educativa forma parte de un proceso social, de 

estrategias sociales y pedagógicas, creada bajo determinadas 

características específicas en cuanto a como se aplica, para determinar una 

modalidad educativa. 

La tecnología para la educación se refiere a aquella tecnología asociada a la 

ciencia fís ica y a :a información er la construcción de instrumentos y equipo para 

fines de instrucción . cuando surgió y se implantó como campo nuevo e importante 

de la educación , que en dichas circu:istancic.;; se ensontraba carente de una 

forma lidad y significa~ividad que fuera controlable medible y cuantificable . el 

problema que presenta en la aplicación desde el momento que se hace oficial 

como metodología educativa , en tanto que pretende recuperar la problemática de 

la educación a partir del uso de cierta tecnolo~ ia y uso de planificación y diseño 

especifico . 

Pero lo que se crit ica de ésta postura es que no considera que la tecnolog ía la 

construyen sujetos bajo cierta raciona lidad y para satisfacer necesidades 

especificas; por ello el uso que se le asigna a dicha tecnolog ía no es neutro , 

depende del proyecto político del poder y de las imp licaciones que se le 

adjudiquen cas i mág icas a la educación . 
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La tecnología para la educación concebida como el conjunto de procedimientos. 

técnica . instrumentos y medios de;ivados de la práctica educativa y del 

conocimiento de l::i teoría del aprendizaje , vinculados a la operacionalización de 

sus principios y variables de la teoría de la comunicación y de la teoría de 

sistemas con e! objeto de lograr resultados educ3tivos válidos oara su 

contextua:ización educativa determinada. 

Toda tecnología trata de resolver un problema, no de complicar. por ello, genera 

impactos, cambios. no es simple instrur;iento de la ciencia , la moralidad de la 

tecnología estrioa en el usuario127 Una de las múltiples problemáticas que 

enfrenta el docente al momento de aplicar alguna tecnología en la edu:ación es 

que rara vez tiene oportunidad de pmticipar en el d;agnóstico de n=cesidades y 

planteamiento de estrategias didácticas a abtrdar, se da por hecho que tiene los 

conocimientos para producir ciertos resultados y lograr objetivos 128 ,lo anterio; 

posibilita el planteamiento de la siguiente inte1 rogar.te: ¿Hasta que punto se 

reconoce la aplicación de la tecnología para la educación como elemento para que 

en el ;:ilumno se propicie un aprendizaje(memorístico, significativo, mec3nicista)? . 

Como la norma y el uso social resultante fue la adopción irracional de modelo3 y la 

transferencia término a término d ideas 'f aparatos y la frecuente inercia de 

respuesta frente a tal penetración culturvl indiscriminada no se visL•alizó la 

posibilidad de construir para el pais IE apropiada al contexto. De lo cual se hace 

necesario explicitar su Epistemología reconociendo que existe una diferencia 

radical entre una teoría basada er. ciencias Fisicas y una tecnología de la 

enseñanza adherida a las ciencias humanas que le sirven de funaamento . 

,, - Quintanill a Miguel Ange l. .. BAS ES PARA LA FILOSOF ÍA DE LA TÉCN ICA (LA ESTRUCTURA DE 
LOS SITEMA S TÉC~ I COS). Morata. Madrid. i9 SO . pá;ina 98. 
'" Cl ' t<in S: J .. LA TECl\ OLOG ÍA Y LAS POS I B I LI D ,.\D E~ DE TRANS FERI RLA .. . Rev ista de 
Tecnolog1a Educativa. =-l 1. Venezuela. 1975. 
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Considero que: uno de los graves problemas en que se incurrió en los años ?Os en 

Mexico respecto a la tecnología para la educación , es el hecho de importar planes 

y todo lo que implic.;a su aplicación sin ser contextualizado , sino que fue visto y 

vivenciado como el salvo.vidas que iba a solucionar todos los problemas en el 

ámbito eciuc::ativo . ;..o anterior determi_m1 una serie de acercamier,tos que le 

resign1fican 3 la tecnología para la educdción en un contexto específico 

determinado y Jel ineado por el propic docente en el momento que lleva a efecto 

su C:eseri-1peño profes;, 1al, por lo tanto, no es conveniente trasladar 

analógicamente los modelos tecnológicos corn1J forma de racionalizar 

cibernéticamente la acción , para hacerlos más eficaces y eficientes olvidándose 

de su pertinencia social y relevancia cultura' . 

Si se real iza lo anterior; es una ·•ecnocracia entendida como: 

1. La razón teórica rige todos les ¡:i rscesos sociales 

2. Fara cada problema existe la solución técnica determiriable, objetiva e 

ir,depen,ii·=ntr:.mente de los iíl t3reses partic·Jlares . 

3. Donde l<i t8cnica no entra con re lación al contexto socio-político. se separa 

él deber ser y el conoc.;er del valcrar. 

4. Se parali?a la racional idad pr0gresiva de las ciencias sociales . 

De lo anterio.-es se ;.iuntualiza que 3n la presente propuesta no se pretende 

realizar una :ecnocmc1a del prcceso C:e enseñanza , sino que se está postulando la 

idea de reci.:perar espacios de refle>ión del docente con respecto a su práctica 

para propiciar a partir de elementos propi1Js del docente : una formación 

profesional en su práctica de ,a docencia . 
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Habermas 129 establece que el significado de la ti:cnica y ahí su traslación a la 

tecnología y por extensión a la educación , arranca históricamente con el 

nacimiento de la burguesía y de un nuevo tipo de racionalidad : el instrumental o 

científico. Así . la sociedad comienza a guiarse alrededor de este factor aglutinante 

a través de ias relaciones de producción, o sea, privilegiando la variable 

económica a través del capital. 

Por lo tanto, refer;rse a las técnicas y a las tecnologías entre ellas educativa , de 

este modo, aisladas del contexto de aplicación social es fetichizar el saber. 

Bieger '2º considera que la ciencia establece verdades no reveladas . que SE 

presentan a partir de procesos de construcción con movimiento que distan mucho 

de ser lineales , considerando que el tipo de problemas que una ciencia plantea , 

implica una ideología y una visión perneada hacia algún constructo, categoría . 

concepto de lo que socialmente se ha aceptado como verdad~ro. 

En una misma línea, Sacristán 131 establece que el E.·squema tecnológico es una 

estructura formal para organizar la acción de un modo científico y si es un 

esquema en sí mismo no preconiza un determinado estilo educativo. Es decir, que 

este esquema puede ser pensado dentro de otro estilo educativo diferente . 

pertinente y más creativo , así la TE desde una perspectiva histórica no ha sido 

recuperada a partir de un enfoque reflexivo en relación al aprendizaje y la 

enseñanza , a partir de una pertinencia socio-cultural. 

Por ello. que en la presente propuesta se tiene como Tesis que la TE apropiadas 

en la organización integrada de hombres , significadas conceptualizaciones, 

artefactos simples (artesanales) y/o equipos más complejos , pertinentemente 

adoptados , que se utilizan para la elaboración , implementación y evaluación de 

1
:

0 

Habe rmas J. ··CIENCIA Y TÉCNIC A COMO IDEOLOGÍA··. Taurus. España. 1989. págian 45. 
1' º Bleger citado por Che ha' bar. op cit. 1996. pagina 78. 
131 Sacristán Girnenc·. "U'.'JA REFLEX IÓN SOBRE LA PRÁCTI CAº', Morara. Madrid. 1988. página 97 
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programas educativos que tienden a la promoción del aprendizaje contextuado de 

lB1 modo libre y creado , es decir, como una TE desde ur.a perspectiva 

constructivista aporta elementos de reflexión en el ámbito vivencia! de 1 

desempeño profesional desde los pi:ares teóricos de: 

1. Sistemas: implica el análisis , diseño, desarrollo y síntesis de sistemas , tipo 

s~stalt , qJe mica a: todo con todas sus partes interrelacionadas e 

interdepend iantes en aci::1ón , justa revalorización actualizado del enfoque 

sistémico u holisticc . 

2. Psicología del Aprendizc.je Humano: Cognoscitivismo de Bruner, 

Epistemología Genética de Piaget, Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

Los teóricos cognoscitivistas comienzan a mostrar que el apre•1dizaje se produce a 

través de procesos de reestructuración del campo cognitivo debido a la intaracción 

entre e, sujeto que aprende y su arnbiente . Por ello para el constructivismo 

cognof'citivo interaccionista el aprendizaje no es repetir o demostrar sino la 

adquisición de conoc!mientos . habilidacies y actitudes por procesos de 

reinterpretaciéln de la realidad que envuelve al sujeto que aprende con otros y de 

otros . 

Por lo tanto , se materializa una nueva manera de concebir al humano que aprende 

p<::rtiendo de una teoría de la educación diferente de abordajes eclécticos . 

Un elemen '.o que aportan Marcurse y Habermas es el componente lingüístico . 

Postulan c;ue el fenómeno de la industria cultural que los sociólogos llaman 

"cultura de masas" remite al ámbito de la racionalidad instrumental en la que se 

constituye y en jonde se sustituyen los fines últimos por el uso de cualquier medio 

para su realizai::ión . Aquí es donde la comunicación pública o privada se 
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manifiesta como una forma de control social en el marco de una sociedad 

burocrática-industrial-sofisticada . 

Adorno y Hurkheimer dicen que como resultado de tal sociedad sofis·¡icada, se 

manifiesta un tipo de comunicación , que refleja dicha alineación y que en la que la 

finalidad racional de las comunicacionas libres se sometan a los criterios da la 

racionalidad instrumental. 

Marr,u;se suma a esto 1a racionalidad tecnológica llegando a enunciar destrucción 

de la cultu:·a como apropiación subjetiva del conocimien:o, debido a una 

programación y aniquilación de la autonomía de lo individual , que desde la 

tecnocraci.3 se trasvoló al ámbito educativo con las consecuencias tan negativas 

que ya se mencionaron . Asimismo, se insiste en incluir con Habermas incluye el 

componente lingüístico en la adquisición del conocimiento, en las formas de 

construir la realidad social. Porque a través del lenguaje los sujetos interpretan la 

naturaleza y se interpretan así mismos. Por lo tanto , le interesa no la competencic, 

lingüística. sino la comretencia comunicativa que abarca las condiciones internas 

del disc-LJrso como situación de comunicación en la que se producen dicho 

discurso. 

En las acciones sociales intervienen las acciones estratégir,as de actores socia1es 

y grupos educati·1os en situaciones de colaboración social , acciones simbólicas , 

discursos verbales y las acciones comunicativas que para ser auténticamentE 

educadoras deberán imprimir diálogos libres de coerciones . El proce~.o de 

enseñanza presenta éstas características al momento de vivenciarse como 

proceso. y no importa la fundamentación teórica a la que estemos haciendo 

referencia , a todas las acciones que efectúa el docente. le imprime ur. rasgo de 

personalidad ., pues el trabajo que real:za en el aula no se destaca por la 

incorporación de nuevas estrategias tecnológicas con el uso de med:os 

combinados , dependerá también del desarrollo ael amplio espect~o de estrategias 
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cognitivas que coadyuven a su crecimiento, donde ::.e reflejará también la ausencia 

de una adecuada formación con respecto al uso de los medios y en la producción 

de mdteriales didácticos. 

Lln personaje sustdncial en la propuesta es el docente donde no se hablaria sólo 

de capacitación docente 132~ino de una forrr.aci6n ir:tegral . de un sujeto pensante, 

no de un aplicador de tal o cual metodología de maner8 indistinta c;ue 

contextualiza su práctica de acuerdo a las necesid3des que recupera el 

diagnóstico. Remit:rse a la tecnología para la educación no es hablar de 

neoconductismo, de t·=:!Oría de sistemas. ya que ello representa al eficientismo y la 

maquinización , hay que destacar que el uso de los medios no va a recuperar e: 

uso de la palabra del decente. sino que ocupa otro lugar: "Cualquiera que sea la 

concepción del educador. la lectura dominante que asumen los alumnos es la que 

incluye los equívocos"133 Evidentemente, la valoración de los fenómenos 

educativos en el nivel superior, se encuentra en la trascendenc: 'a del problema por 

resolver y de la particular interpretación que se asume desde i.,na perspectiva 

s.ocial. 

Lo relevante de esta propuesta radica en delimitar a 12 formación docente como 

un problema, sobre el cual es necesario adoptar decisiones pol íticas de manera 

integral. Reconociendo así mismo. que existe un desajuste estructural entre el 

desarrollo del sistema escolar y el comportamiento en el mercad:> de trabajo . Una 

vez contextualizada la problemática de la formación docente y su articulación con 

la tecnología para la educación se requiere recuperar el concepto de la tecnología 

donde el docente sea el propio investigador. La mayoría de las discusiones sobre 

la labor de la enseñanza como profesión , tratan de aclarar en que medida la 

IJ: Capaci1ación docen1e: proceso de enseñanza -aprendizaje or ien1ado a proporcionar conocimiemos : 
habilidades de indole pedagógico. a los profesores que impanen la doce ncia con el fin de q ~e puedan c·1111p lir 
en mejor forma sus responsabilidades docemes .. . 
i ;.; Follari. A: ROO.:n o ... PRACTICA EDUCA TI\.' A Y ROL DOC E!"TE ... pag ina 31. 
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enseñanza cumple los criterios normalmente utilizados para distinguir entre las 

ocupaciones profesionales y las que no son 134 

Los docentes requieren que en su formación profesional anclen la teoría y la 

práctica, que se amplié la autonomía profesional en cuanto a las decisiones de 

contexto, así mismo, involucrarse en la tarea y el reconocimiento de la necesidad 

de formación del docente, implica conceptuar a !a educación . En términos de 

responsaoil idades, la educación implica una responsabilidad del Estado, pero se 

reconoce que la educación no sólo es responsabilidad, sino c¡ue implica que se 

vislumbre como un proceso de acumulación de conocimientos, de trasmisión de 

aptitudes, habilidades, actividades y cómo el alumno vive en dicha trasmisión y la 

traspola en su vida cotidiana . 

Así , la misión del educador , consiste entre otras tantas, en crear estrategias para 

la trasmisión de conter. idos que permitan el libre ac;ceso del alumno hacia el 

conocimiento y que traten a los alumnos sin distinción de intereses e idiosincrasias 

personales . La educación constituye una actividad social cu yas consecuencias 

son sociales. Pe ~ ello, todos los aspectos de un acto educativo pueden 

considerarse problemáticos: 

·:· Sus ~ropósitos . 

•:• Su situación social ( que reproduce, que alternativas sugiere). 

·:· Su manera de crear o del imitar las relaciones entre los participantes. 

·:· La clase de conocimiento a que dé' forma 135 

'" "La ac1ividad de educar es difusa y prolongada: padres. comunidad local. adminis1ración. palrones . 
inst ituciones. son los clientes de l profesor no só lo los alumnos". W' lfred Car'. "IEORiA CRiTICA DE LA 
ENSEÑAN ZA". l\larinez R0ca. España. 1990. páQina 27 . 
lll C0no~ imiento de un contenido. aprecia~ión. destreza. aptitud. construc1ivo o reconstru ct ivo. 
entendimiento''. Wi lfred Carr. op cít, página 27. 
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La educación exige un debate permanente para continuar el proceso de 

reexa!"'linar sus marcos referenciales de tradición , expectativas y acción , para 

comprender :as consecuencias de los distinto.s tipos de provisión y actuación . La 

vida social se tiene que reflexionar, cambia y se mod ifica con el devenir de los 

conocimientos y pensamientos, por lo que se crean nuevas formas de vida social , 

por lo tanto, el saber educativo e.stá ligado al contexto de acción , y 

específicamente a cómo organizar los saberes para que el dar.ente, los trasmita . 

a través de que mecanismos de acción : pues precisamente de acciones 

formativas propias, dí:: acciones planificadoras y de acciones estrategicas, bajo el 

entendido que toda acción estraiégica es una acción social, es decir, un acto 

social. 

La acción pedagógica que ejerce el docente se institucionaliza, adquiere un 

cuerpo social. El docente debe reconocer que !; L: acción va a perrr.anecer en tanto 

no indague, con apoyo técnico en las razones de éxito o fracaso de su propia 

intervención; razón por la cual es menester que exista un cambio de actitud y de 

formación pedagógica en cuanto al manejo de ciertas estrateg:as y criterio$ de su 

propia actividad. La práctica social de un profesional en educaciór, superior se 

encuentra determinada por el concepto de práctica docente, lo cual remite a una 

sólida formación teórico-práctica 136
. La práctica educativa no es universal , tiene su 

significante y su signo de acuerdo al contexto en que se desarrolla ésta . En la 

universidad, la posición del estado _ante la formación docente implicaria realizar 

una revisión de métodos y estrategias de enseñanza a partir de las cuales se 

realiza tal actividad docente. Recuperar en e' presente trabajo la categoría de 

136 El concepw de teoría y pract ica: praxis científica. integración de Ja teoría y Ja práctica en momeniOs 
reflexivos de un proceso dialéctico. Proceso meJian te el cual s~ interre lacionan las :deas de io teórico y Jo 
práctico. mediadoras con base a Ja sustancia. a Jos criterios que s;rve n para eva luar y a las condiciones previas 
que cada una requiere para dese mpeñarse cor éxi to'". Wi lfred Carr. op cit. pasina 91. 
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formación docente y sustentar estrategias de aprendizaje en relación a la 

categoría de aprendizaje significativo de Ausubel , implicaría tratar de estélblecer 

una correspondencia entre el modelo educativo y el sistema social, donde el 

docente es un elemento fundamental en dicho proceso. 

La tecnología para la educación es recuperada del discurso de EE.UU. y se 

trasladó a México como un discurso neopositivista :1egemónico, donde sé traspaló 

ei proceso y el producto. los fundamentos cie:1tíficos y tecnológicos , sin 

contextualizar, ello ha implicado una serie de criticas severas, por lo que se 

pretende recuperar el contexto o espacio social en que se desarrolla la acción del 

docente del nivel superior, realizando un proceso de reccnstrucción y anélisis de 

las prácticas que realiza. 

La educación es una configuración o construcción de la interacción del hombre 

con el medio, es un proceso de desarrollo donde el sujeto interactúa con el medio . 

La praxis educativa deberá consistir en facilitar al sujeto estimulaciones , 

experiencias , vivencias , acciones que le posibiliten el aprendizaje, la elaboración 

de la cultura , de su propia persona y de su comunidad en general , así , las 

sanciones educat:vas son elaboraciones culturales seleccionadas que tratan de 

abarcar todas las dimensiones humanas: estímulos, conocimientos , modelos , y 

comunicándolos ror los más variados agentes educativos : personales , grupales , 

contextuales. 

Ello exige una imperiosa necesidad de determinar a la educación y los procesos 

que en ella intervienen, una concepción científico-tecnológica 137
, que arranca en la 

misma génesis del saber de la educación. Este saber en educación queda 

almacenado en el repertorio cultural y se trasmite de manen; oral y escrita. 

"' Castillej o, José Lui s, "PEDAGOG ÍA TECNOLÓG ICP.' '. op cit, pagi na 115. 
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La educación como fenómeno, es inseparable de la peripecia del hombre y de la 

sociedad , donde el docente debe realizar una acertada reflexión-construcción 

científica , donde la educación es un hecho que el hombre realiza y/o genera como 

actividad , y/o riecanismo para posibilitar y/o potenciar su configuración como 

especie e individuo de acuerdo con su patron , la interacción teoría-praxis exige 

racionalizar la acción educativa e-n todo el proceso ¡Jor lo que es necesario 

optimizar las va1·iables relevantes que permiten elaborar I producir el factor, por 

ello el modelo cientifico-tecnológico deberá atender-focalizar al objeto de estudio-· 

la educación- como proceso, debe ser capaz de explicar científicamente los 

procesos y también la suficiente potencia científica. 

Contextualizar In educación como pmceso significa sustantividad é identidad de la 

ciencia y la tecnología para la educnción , tecnología de la acción educativa y la 

actividad , así , las tecnol'Jgías recuperadas en el ámbito educativo adquieren su 

validez a partil" de las acciones educativas que el docente lleve a efecto en cuanto 

a sus proceso de t :nseñanza, como actividad educativa , y de manera más 

específica referid2 a algún aparato. 

La TE implica una reintegración funcional de la teoría -praxis educ.:ativa- que 

exige. La pretensión de controlar los proceses educativos requiere aportaciones 

científicas y tecnológicas : nuevo discurso y nueva praxis. 

La educaci0n en la tecnología educativa se concibe como acción , como praxis 

tecnificada y racionalizada , implicn la selección de una tecnología adecuada, 

entendiendo ce,,,,., o selección , la elaboración de una técnica que se realiza 

atendiendo al problema y objetivo de la configuración del sujeto. Ello significa la 
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utilización de la tecnología que sea capaz de resolver el problema o el logro del 

objetivo y al tiempo progresar en la construcción de la personalidad. 138 

Desde la perspectiva del presente trabajo, el sujeto en un marco de la tecnología 

para !a educación es conceptualizado bajo _el criterio un ser activo, crítico y 

científico. lo cual abre otra significación de la tecnología, pues no es lo m!:;mo 

resolver un proclema que explicarlo satisfactoriamente, con lo que la tecnología 

se articula a la praxis educativa en un .esfuerzo científico pertinente, por lo que 

desconocer la problemática que se gesta alrededor del proceso educativo en 

cuanto a los conocimientos científicos que sobre el se ponen, las técr.icas que 

permiten dasarmllarlo, evidencía que al articular un elemento más al ámbito de lo 

educativo no tendría que interpretarse como una serie de pasos únicos, unívocos 

C' sin alguna alternativa , por el co'ltrario , cons idero que la tecnología de la 

enseñanza puede aportar elementos par0 el docente e:n los procesos de 

enseñanza que propicie en su desempeño profesional y así desarrolle 

competencias profesionales m, es decir, capacidCJdes para plantearse los 

problemas y realizar decisiones fu'1damentale5 ; ello obliga en el caso de la 

educación a reflexionar sobre la prooia formación del docente y el tipc de práctica 

que éste genera, donde el medio es un conjunto inte~relacionado de sistemas 

confgurativos , el sistema social es un conjunto integrado de los sucsistemas 

culturales, económicos, políticos , éticos , religiosos, entre otros. 

Todos los individuos se configuran a partir de sus posibilidades innatas y la 

interacción que establece con el n:iedio; así , la educación se significa como 

canalizadora organizada de intervenciones, su génesis se encuentra en el sistema 

138 Cast ill ejo. José Luis. op cit. página 120. · 
1
'

9 
"Competencias o caracte risticas que tiene un sujeto para desempeñarse en una actividad espec ifica, se 

a! ude a la acción de confrontar habilidades. conoci mientos. capac idades o facultades. tiene que ver 
concretamente con e l t ipo de repenorios. ac t i tude~ . aptitudes. conocimientos. exper ienc ia. que un sujeto tiene 
para realizar detenninada tarea"".White R:S: Scout. D:H: C itad J en e l dicci onario de las C iencias d~ I" 
educación. Santi llana. España. 1987. pág ina 7°-
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social , es un proceso de inculcación, asimilación cultural, moral y conductual , 

todas las acciones que se realizan desde un contexto cultural , desde una concreta 

realidad espacio-temporal, desde una instancia personal , grupal o social 

específica y con referencia a unos patrones humanos. 

La educación como mecanismo, procedimiento o instrumento cultural de 

configuración humana es fundamental para la praxis educativa, además de poder 

subrayar desde posiciones científicas el hecho de que la construcción humann 

depende del proceso educativo. El sistema educati-10 está subordinado al sistema 

social que lo genera. Lo que el sujeto aprende de lo que se le enseña es sometido 

a pruebas en la puesta de acción, lo que tiende a generar un proceso dialéctico 

norma-realidad que promueve camb ':>s y progresos internos-externos. 

Asi , la educación no sólo trata de que el hombre aprenda conductas o patro:ies 

para reso1ver su existencia más eficaz, sino que se trata de que se construya en 

todo su ser. La edur:ación se presenta como el instrumento de construcción 

humana más potente , que al ser generado por el pro¡::io hombre debe estar más 

sometido a sus aspiraciones, valores, deseos y utopías. Desde una óptica 

funcional , la edusación es un proceso de intervención-acción externa-interna. 

La acción educc-tiva se elabora con los elementos culturales que se privilegian en 

cada contexto histórico. Son aquellas creaciones culturales que se consider:.n 

más significativas, relevantes y mas valiosas en una comunidad humana en un 

tiempo y espacio concreto. 

Establecer en su justa dimensión los ¡::recesos y elementos que configuran la 

acción educativa en tanto como consecuencia prepositiva elaborada para provocar 

actividades configurativas de acuerdo :::on un patrón de reterencia para activar y 

generar educación , supone identificar aquellas modalidades dP. acción de un 
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sujeto que es captado significativamente por éste, y por ello, puede procesarlos 

como tales. 

La elaboración de la acción educativa es un pr0ceso, implica una construcción 

cuya estructura en la mayor par!e de los actos educativos no es fácil advertir el 

proceso de elaboración , y con respecto a las acciones del docente, se actúa sir 

mayor reflexión , por lo que resulta necesario elaborar de acuerdo con los 

requerimientos técnico-pedagógicos la propuesta edu::::ativa pertinente, es decir, 

toda acción llevada al aula como proceso de enseñanza, requiere de un proceso 

de construcción a partir del docente, los alumnos, lét institución educativa , y su 

pertinente contextua:ización a todos los proceso sociales, políticos, culturale3 en 

que se encuentra inmerso. 

Algunas de las características de la propuesta metodológica de la formación 

decente serían : Comprensivo, en tanto el docente intente realizar una 

comprensión de su actuar, integral en tanto se involucre con su actuar como 

profesional de la docencia, flexible porque dependerá de una gran variabilidad de 

factores como profesional y secuanc1al pues es importante que su actividcid 

conlleva una consecución , por lo anterior, la acción educativa siempre se hace por 

algo, reconocer y aceptar esto no supone en absoluto adscribirse a una 

perspectiva o modelo de objetivos . sino instalarse en la problematica y ámbito de 

la educación , ésta se encuentra inserta en un sistema social, cultural , P•)lítico , 

económico entre otros, ello determina el patrón educativo a seguir en tres 

dimensiones: 

o Espacio del agente educativo, se elaboran las acciones educativas a partir 

del proceso de selección , de relevantes culturales, se diseñan o planifican 

íos procesos de análisis , de decisiones pedagógicas . 

1 ~0 
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a Espacio de la acción educativa, a partir de procesos de comunicación e 

interrelación. 

a Espacio del sujeto educativo, procesos de la actitt.:d educativa , en cuanto a 

mcepción, almacenamiento, registro de los proceso3 . educativos 

multidimensionales. 

Cada espacio , tiene caracterísh:as específicas del momento que se está viviendo, 

por ello, no se puede decir la última palabra en el ámbito ed!..lcativo, pero, por otro 

lado si se pueden con~iderar aspectos y circunstancias que no son únicas como 

características pero si como agentes que a p3rtir de los cuales se presencia el 

proceso educativo . Así , se sigue insistiendo en que la TE Lmd;imenta desde un 

contexto filosófico , epistemológico y axiológico, que dadas todas las expectativas 

que s han depositado en el proceso educativo como tal , este ha adauirido 

características específicas, las cuales no f •ueden escapar al impacto de la 

tecnolog ía y es históricamente innegable la vinculación del enfoque tec!lológico de 

la educación con las teorías constructivistas del aprendizaje: aprendiza.ie cognitivo 

y psico-educativo 140
. 

Colom puntualiza que se había confundido : la acción y el fenómeno educativo, la 

acción y el fenómeno didáctico con el meramente escolar141
. 

Dadas sus raíces empírico-positivisras de la TE se ha defendido la idea de 

pretender "objetividad y neutralismo ', el debate abierto , sincero ha de permitir 

juzgar críticamente y así avanzar en el progreso, sin pasar por la mitificación que 

se hizo en un momento de la fe al rechazo visceral que hoy se plantea. Por ello, el 

ámbito educativo es especialmente sensible a los cambios ideológicos, la 

naturaleza dd mismo quehacer pedagógico le fomenta , ya que se educa con 

relación a patrones vinculados a modelos filosóficos-sociales , a concepciones de 

"º Pia!!et. Ausubel v Bruner. 
141 Col;m. 1986. página 2. 
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mundo y de vida social. Se insiste en buscar justificación para el actuar, 

justificación que ha de ir más allá de la opinión del sujeto actuante. 

La educación es por nat:,;raleza una acción que pretende la aplicación ciertos 

propósitos. Por lo tanto, la tecnología aparece cuando el problema de acción que 

se pretende resolver mediante la acción de técnicas es objeto de ~eflexión teérica. 

En Ja tecnología sigue siendo esencial la acción , acción que se plantea ¡:ara 

modíñcar la realidad , en el sentido de resolver cuestione~. que son vividas como 

problemas, un cuerpo de conocimientos es una tecnoiogía si y sólo sí: 

1. Es compatible con la ciencia coe·iánea y controlable por el método 

cient:fico. 

2. Se emplea para controlar, transformar o crear cosas y ~roce sos 

naturales o sociales. 

La tec.nología es un tipo de saber aplicado que proporciona reglas de acción , la 

tecnología tiene un carác.er normativo. Por ello, la teoría de la enseñanza parte de 

un conocimiento de hechos y realidades educativas (conocimiento científico, 

leyes). Y un procsso, acciones educativas (conocimiento tecnológico, normas) , 

ambas, se reflejan y proyectan impactando de manera significativa al conocimie, 1to 

dei fenómeno edu~ativo y su dinámica en general. 

Una característica intrínseca de la tecnologia educativa es su carácter aplicativo 

en cuanto a: proceso de acción , planificación , ejecución y control , proceso 

enseñanza-aprendizaje (organización sist¿mica de ambos aspectos . 

La tecnología de la enseñanza se refiere a los procesos , acción reflexión como un 

proceso sisteMático y continuado en la resolución de los problemas educativos , es 

una manera de investigación-acción ent-endida coMo: forma de actuación 
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profesional para resolver los problemas del aula, miis que como una metodi::>logía 

de elaboración del conocimiento científico donde: 

;... Se identifique un problema en el aula. 

' Se cumulen datos. 

-, Se ~ccionen conocimientos vinculados. al p:oblema. 

' Se apliquen procedimientos de actuación . 

,. La evaluación sea continua en el proceso. 

Por lo anterior, e::iste otro aspecto que es de crucial importancia, ya que regula el 

concepto de la propia tecnología de la enseñanza que se ;rneda percibir, y ésta se 

1·efiere específicamente al ámbito de lo humano. La tecnología es un producto 

hurr.ano, es una forma ·de hacer y de razonar estrictamente lo humano, creada 

para facilitar la vida del hombre, potenciando su capacidad de intervención sobre 

el mundo que le rodea. Quintanilla establece que: "la tecnología actual tiene sus 

efectos decisivos en los componentes más peculiares de nuestra cultura , nuestros 

sistemas de conocimiento y nuestros sistemas de valores , y ello no de una manera 

esporádica o accidental , sino de manera sistemática , continua , intensa y 

general142
• Por lo anterior, al tratarse de la tecr,,)logía de la enseñanza , la acción 

educativa personificada tecnológicamente, adq 1Jiere una sustantividad , ya que 

éste es un proceso de _humanización a través de conseguir una concreción o 

especialización sobre el amplio abanico de posibil idades que ofrece, pero a la vez 

posibili!a que se presenten otro tipo de pensamiento un tanto utilitarista que 

marginan otras formas de pensamiento desprovistas de resultados tangibles , pero 

igualmente especificas del ser humano y potericiadoras de sus dimensiones más 

nobles: un pensamiento estético, filosófico o religioso. Así , es claro que la 

tecnología de la enseñanza no es la única forma de acción y a veces ni siquiera 

siempre la mejor. Ya que en la acción tecnológica-educativa y de la enseñanza , 

"
1 Quintanilla Miguel Ange l. .. BASES PARA LA FILOSOF ÍA DE LA T ÉCN ICA (LA EST RUCTURA DE 

LOS SJSTHtAS TÉ·:N 1cosr. Morata. Madrid. 1990 , página 120. 
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hay algo más que la simpie aplicación mecánica de las normas. Por lo tanto, el 

proceder tecnológico es una forma de entender la profesionalidad pedagógica, de 

modo que merecería el calificativo de tecnólogo de la educación todo profesional 

que actúe tecnológicamente en educación . 

Así , lo rrioritario consistirá en lograr qut! los planes de formación de los profesoré:s 

contengan la información pertinente y una vocación formati11a tal que encaminen al 

futuro docente al 'JSO adecuado de los mecios corr.o pr;jctica usual. Igualmente se 

ofrecerían postgrados para docentes con · énfasis en uso de medios de 

comunicación o en otro aspecto particular del pmceso educativo. Hay que insistir 

en la considerc.ción de la tecnología de la enseñanza como forma de proceder que 

resulta de todo profosional de la ecucación . Reivindicando por supues!o otras 

formas de comunicación , especialmente la oral , como expresión dt! fo rma de 

pensamiento menos lineal y más dinámico socialmente . Por ello , la tesis central 

del presente trabajo sigue siendo que la tecnología de la enseñanza en la 

formación docente no es un mero actuar sino una reflexión que lo lleva a teorizar 

sobre la técnica , y en t0do su actuar como docente, es por ello que en el siguie;ite 

apartadc se explicita la tecnología de la enseñanza como metodología de la 

didáctica que se propone como parte de lao; consideraciones acerca de las 

alternativas metocológicas para los docentes. 

¡.;4 
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2.2 LA TECNOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA COMO 

METODOLOGÍA DE LA DIDÁCTICA. 

La didáctica es un marco ::i partir del cual se estudian las múltiples dirnensicnes 

del proceso de enseñan¿a, desde donde 5e intenta precisar los distintos niveles de 

análisis. La tecnología de la educación surge de la teoría curric•Jlar y de la teoría 

de la e:iseñanza. Bobbi!143 apunta que existen diferentes tendencias u 

orientaciones curriculdres claramente identificables que permiten rastrear 

determinados grados característicos , de los cuales se recuperan los m::idelos de 

diseño curricular siguientes: 

·1 . MODELOS TECNOLÓGICOS: Centrados en los componentes del 

currículum, su exponente es Tyler, quien en 1 949 realiza su propuesta , 

donde puntualiza que: 

a. Se determina en objetivos . 
·. 

b. Seleccionar experiencias de aprendizaje . 

c. Organizar experiencias de aprandizaje. 

d. Realizar experiencias de evaluación . 

Tyler fundamenta su propuesta en una racionalidad donde e articulan las 

necesidades de los estudiélntes, soc;.edad y docentes. Hilda Taba 144 realiza una 

propuesta curricular que se ubica en 1~sta clasificación : 

a. Diagnóstico de necesidaJes. 

"
1 Bobbit. J:F. "TH E CURRÍCULUM··. New Cork. Armo.Press. 

'" Taba Hilda. 1969. 
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b. Formulación cie objetivos. 

c. Selección de objetivos. 

d. Organización d los contenidos. 

e. Selección de las experiencias de aprendizaje . 

f. Organización de las experienci::is de aprendizaje. 

g. Evaluación de los procesos y medios. 

2. MODELOS DELIBE~TIVOS . Se encuentrnn centrados en la reflexión del 

profesor, tiene dos principales exponentes, Schwab y Walker. Este modelo 

estipula que el currículum es un proceso de formulación de hipótesis , de 

resolución de problemas que deben ser superndos en la práctica , incluye 

los siguientes elementos . 

a. Fines y medios de la educación. 

b. Recupera 1as actividades humanas. 

c. La acción racional procade de la deliberación práctica sobre como 

llevar el proceso educativo. 

3. MODELO CONSTRUCTIVISTA. Centrados en los procesos de aprendizaje , 

se caracterizan de la forma siguien<e : 

a. Aprendizaje situado en la modificación del diseño. 

b. Conversación de las situaciones con relación a la acción pr3ctica 

entre mente y mundo. 

c. Conceptos claves de ésta propuesta : planes , diálogo interpersonal , 

prácticas de discurso situaci as, estructuras de cooperación y 

lenguaje para construir la realidad fisica y soci;:il. (Este modelo se 

retoma en el siguiente apartado de manera amplia) . 
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4. MODELOS CRITICOS. Definen al currículum como una colección de 

materias y como expresión del conflicto social. En este modelo se 

pretenden comprender la construcción del cur1íi::ulum, más que tratar de 

explicar o generalizar, se fundamenta en la investigación-acción. 

5. MODELOS DE PLANIFICACIÓN COLABORATIVA. Este modelo de diser'io 

curricular tiene come primer paso el contar con la colaboración de expertos 

en la integración de la teoría y la práctica , reflexión sobre las experiencias , 

aproximación holísti:a , relevancia personal , estimular la colaboración de los 

profesores como expertos de su propio trabajo. 

Entendiendo como experto a aquel que recMoce las características m~rales , 

sociales, psicológicas e históricas de la cultura. La síntesis anterior pretende dar 

cuenta del complejo campo curricular, pero recupera que existe una evolución 

constante en el pensamiento curricular, y es bajo este e:scenario donde se sitúa la 

tecnología de la educación , ubicada como parte de la didáctica que ha sido 

conce¡:;tualizada de la siguiente forma: "Ciencia humana y social que da prioridad 

a la práctica educativ2 , el desarrollo de la teoría tiene su punto de partida en 1a 

práctica. Rosales 145 puntualiza que es una ciencia soc:31 cuyo objetivo prioritario 

es comprender deter'11inados problemas de enseñar y de aprender, que se 

producen en un contexto social. Lo cual significa que la didáctica aporta lc;s 

elementos de la vida social , el conocimiento cie los procesos, las estrategias y los 

mecanismos por los que se realiza la selección , organización , trasmisión de la 

cultura y adquisición de la misma. 

Bungé 146 realiza sus aportaciones en torne a la didáctica , dice que ésta debe ser 

contextualizada como una socio tecnología, como la aplicación de la ciencia y la 

práctica educativa en el proceso de conocimiento , estrategias y meca.iismos de 

trasmisión y adquisición de la cultura . 

'" Rosalts. 1988. 
,..,, Citado por Rosales. IB[DE M. 
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De acuerdo con Araceli Estebaranz147 la didáctica tiene como objeto de estudio a 

la edücación en cuanto a sus procesos, se fundamenta en la Psico 1ogía , 

Sociología y Antropología, explica y estructura '11etódicamente el proceso 

constructivo , y también analiza, dando lugar é?. distintos modelos de currículum y 

de enseñanza , y como consecuencia de su proyección r.ormativa y de su carácter 

tecnológico cienlifico , estudia la enseñanza desde el punto de vista de la práctica 

escolar148
. Lo anterior, es una categoría que articula el presente trabajo, en tanto 

que enmarca a la ter.nología para la educación dentro de la propia didáctica 

teniéndose que: 

a. La didáctica como socio tecnología . 

b. Como teoría de la enseñanza. 

c. Como tecnología para la educación . 

Para Sarramona la tecnología:" Se t·ata de un modo de proceder y ne el uso de 

aparatos más o menos sofisticados, aunque es forzoso admitir que la práctica ha 

sido reiteradamente en esa contusión , y por ello han surgido crit icas y 

decepciones respecto a los resultados con el simple uso de recursos 

mecánicos"149
. 

En el marco de la didáctica como socio-tecnología se entiende como la aplicación 

sistemática de conocimientos científicos , pero además, como reflexión científico

teórica , es una ciencia de la acción- reflexión donde: 

a. Se analiza el problema o la situación educativa. 

'" Estebaranz Garci 1 Araceii. '·DIDÁCTICA E INNOVAC IÓN CUR RI CU LAR' '. pág ina 45 
'" Villnr Angulo. titado por Castillejo lose Luis ... PE::>AGOG ÍA TECNOLÓG ICA .. . CEAC. 1987. página 
30 . 
"

9 'iBIDEM. 
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b. Se selecciona una solución . 

c. Se evalúan los resultados. 

Pero, la principal finalidad será la de elaborar modelos curriculares y de 

enseñanza en tres campos: 

a. Campo conceptual. 

b. Campo de investigación. 

c. Campo de intervención. 

l..a didáctica es la teoría 150 y la te~nología de los procesos de enseñanza

aprendizaje . Las teorías de la enseñanza, han surgido bajo tres posturas 

eoistemológicas: TÉCNICA, INTERPRETATIVA Y CRÍTICA. La teoría de la 

enseñanza es una parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, 

pretende comprender la práctica para mejorarla , con un clalO •1alor normRtivo por 

su referencia a los valores, sin los cuales no se pueje hablar de educac'ón , se 

articula en cuatro c;riterios de racionalidad : 

,.. Comprensivo: qué tipo de :;onocimiento. 

,.. Aplicativo: qué aporta. 

,.. Prescriptivo/orientativo : para qué. 

,.. Mediador: su articulación al contexto. 

Articulando lo anterior con el docente se tiene que éste se encuentra inmerso en 

una realidad donde : " El proceso de educación está constituido fundamentalmente 

por el tipo de relaciones humanas entre ind ividuos y entre grupos sociales , 

'
50 Teo ría: grupo de genera li zaciones que en conjunto exp lican c lases pani culares de fenómenos. Estebaranz. 

García. op cit. página 47 . 
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mediatizados por objetos, lenguajes, intereses económicos, conductas sociales y 

valores dentro de una organización social determinada. 

Por lo cual , abordar el ámbito de la formación del docente y articularlo a una 

propuesta metodológica de ia tecnología pa~a la educación , implica, vislumbrar el 

hecho educativo de enseñanza aprendizaje bajo un contexto S'Jbsumido por otros 

determinantes, no únicamente de tipo educativo, sin.:> implica considerarlo en un 

marco: histórico, sor.ial, cultural , económic.::i , político y epistemológico; donde se 

pretende recuperar a la tecnología para la educaciór como aquella categoría que 

permita conceptuar y contextualizar el fenómeno educativo, el fenómeno de la 

formación docente a nivel superior y articularlo con la tecnología que se ha 

desarrollado y le permita al docentt propiciar su labor de enseñanza de una 

manera m3s significativa , conde el aprendizaje planteado por Ausubel es el que 

aportará estrategias de enseñanza para el nivel superior, de la manera siguiente: 

partir desde el fundamento de la Didáctica , para conceptuar una Tecnología para 

la enseñanza a saber: la Tecnología Educativa , articulando estrategias y 

procedimientos a su práctica docente. 

Por lo cual , el es~ablecer una relación entre una teoría de la enseñanza y una 

teoría del aprendizaje151 implica remiti tse a múltiples cuestiones de orden 

epistemológico , ¡·a que la primera sugiere fundamentarse teóricamente y la 

segunda visualizarlo desde una práctica . esto es "Convertir a la teoría en una 

herramienta critica de la acción presente"152
. La enseñanza es considerada ::orno 

una actividad práctica en la cual se proyectan múltiples consecuencias normativas 

procedentes de divers:)S campos científicos, psicológicos , sociológicos , por su 

parte, la teoría del apre11dizaje debe ser in tegrada y convertida en una teoría de la 

i; i En el presente trabajo la teoría de l aprend izaje que se aborda es la del constructi vismo y ap rend izaje 
significativo. que se desarrolla en el siguiente apartado. 
"º Sacristan Gimeno. "' LECTURAS DE APRENDIZAJE Y ENSE:\JANZA ·. Madrid. España. 1989. página 
72. 
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ense1ianza, que en contexto aúlico se sugiere und teoría articulada, entre otros 

muchos el<:!mentos a cierta Tecnología para 13 Enseñanza. 

Recuperando a Gimeno Sacristán 153 lo ar.terior implica llevar a cabo un modelo 

teórico de enseñanza donde: "La enseñanza técnica que orienta el aprendizaie en 

orden a conseguir unas metas consideradas como algo positivo .. . tal teoría de ia 

ense1ia:iza será un modelo apropiado para explicar una serie de principios 

norme<tivos que diseñen o programan la acción y conduzcan su desarrollo", dicho 

modelo quedaria de la manera siguiente: 

m NIVEL TEÓRICO: TEORÍA DE LA ENSEÑANZA 

m EVALUACIÓN DIDÁCTICA DE LA. TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE. 

m NIVEL DE DISEÑO O PROGRAMACIÓN : DISEÑO DE. 

INSTRUCCIÓN. 

~ ARTICULACIÓN DE LA. TEORÍA DE ELEMENTOS Y 

RELACIONES DE ENSEÑANZA. 

m NIVEL DE ACCIÓl'I: PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

m OFRECIMIENTO DE LEYES, PRINCIPIOS, HIPÓTESIS Y 

SUGERENCIAS. 

Desde les puntos anteriores, la elaboración de la acción educativa es un proceso, 

en donde la mayor parte de los actos educativos , se construyen con reflexión , por 

lo que resulta necesario elaborar, de acuerdo con los requerimientos técnico

pedagógicos la propuesta educativa pertinente, por ello se mencionan las 

caracteristicas de la propuesta metodológica de la formación del docente que se 

pretende elaborar a partir de los capitulas anteriores seria : COMPRENSIVA, 

'" "IBJ DEM. 
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INTEGRAL, FLEXIBLE Y SECUENCIAL. Gim.:::no Sacristán rescata de manera 

muy acertada a la Pedagogía como Filosofía , teoría y aplicación de la educación . 

En el aspecto teórico y en el práctico se incorpora a la didáctica , en la práctica 

docente. desde un contexto histórico social diferente de una práctica reproductora, 

lo histórico , crítico y social conlleva a una cultura política , la propia educación es 

política 

Articulando el discurso anterior a la tesis del trabajo, se tiene que la tecnología de 

la enseñanza en la formación docente se constituye en una propuesta que 

enriquece y actualiza el marco normativo de la Pedagogía , porque señala que toda 

acción educativa acontece en un contexto de reflexión y operación donde se 

rescatan los fines que se. propongan y las condicionantes individuales y grupales. 

El terreno fáctico donde se mc.terializa el proceso educativo o :..i aplicación en el 

proceso enseñanza y aprendizaje es responsabilidad de la didáctica, Sarramona 

explica que se trata de: " una ciencia aplicativa de carácter práctico, donde si bien 

no se excluye su esencial discusión teórico-reflexiva , la practicidad constituye su 

rdZón de ser. Se trata así, de la aplicación reflexiva como discipl ine. y no i<J mera 

aplicación de principios a una disciplina . Siendo una ciencia aplicada para 

enseñar, se deberán conocer y reconocer todos los aportes de las ciencias de la 

educación y los marcos ideológicos, pedagógicos posibles 154 Así , aparece la 

didáctica como encargada de la planificación de la enseñanza con su búsqueda de 

eficacia y eficiencia como criterio de cientificidad. 

Se asocia a modelos tecnológicos de la enseñanza , desconociendo los aportes 

de los 80s sobre el constructivismo, apoyados en los aportes de la epistemolog ía 

genética de Piaget La didáctica es un quehacer social que intenta incidir en la 

interacción su¡eto-medio bajo la modalidad desarrollo-aprendizaje. 

'" Sarramona es ci tado por Castillejo José Luis, 1987. op cit. página 138. 
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Es por ello que en el apartado se recupera tal propuesta constructivista del 

aprendizaje significativo, para encontrar elementos que posibiliten articular a la 

tecnología , toda vez que se adecue a un proceso de enseñanza dor.de el a:umno 

adquiera una significación y donde ei docente en su práctica adquiera ur,a 

conceptualización y conciencia de los elementos implícitos en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU ARTICULACIÓN 

CON EL CONSTRUCTIVISMO 

El docente a través de 5U configuración en la sociedad ha asumido diversos roles : 

desde trasm~c.;, e.rimador, supervisor o guía del proceso de aprend izaje e incluso 

de i1westigador educativ :- Se ha constituido como organizador y mediador en el 

encuentre del alumno con el conocimiento155 

Enseñar no es sólo prororcionar información sino contribuir a propiciar el 

aprehender, pNa lo cual el docente debe tener coriocimiento de los intereses de 

SU$ é:i lumnoc, ideas previas, estilos de aprend izaje , mo:ivación , su5 hábitos de 

trabajo , las actit:.ides y valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada 

tema . La cla!;é · rio puede ser unidireccioral. sino interactiva , en la qu·: el manejo 

de 12 relación cor, el :3lumrio y de los alumnos entre sí forme parte de la calidad de 

la docencia. 

En el aul;:i las relaciones ae ios docentes con los alumnos no se significan y 

vivencían de esta manera , pues como ya se ha trabajado al abordar el tema de la 

formación y la profesionalización docente , el estar inmerso en una práctica 

prnfesional de docente se conjugan una serie de elemento~ que muchas de las 

veces ~ebasa11 la sola relación docente-::ilumno , el proceso de aprendizaje y de 

ens&ñanza y todas las influencias socioculturales que se gestan al interior del 

'" 3acristán Gir ·ier.o. ··El prolesor es mediador ert re el alum no y IJ cu ltura a través de su propio nive l de 
culturn. por la - i~n : fi cación que le as igna e: ru rricu lum en general y al conocim iento que trasmite en 
panicular.~ poi la ; ;ictitudes que tiene hacia el conoc imiento o hacia un parcela especializada del misno. La 
tam ización del currirnl um ror los profesores no es mero problema de interpreta-: ión pedagó¿ ica. si no también 
de esos signi ficado; que. desde un punto de v i ~ t a so~ i al. no son equivalentes ni neutros. Entender como los 
pro f·~sore s median en el conocimiento que los alu'll nos aprenden en las insti tuciones esco lares es un facto r 
necesario para que se cu111pre11da mejor porque los estu<l iantEs difieren de lo que aprende n. las actitudes hacia 
lo aprendido ' hasta la misma distri bución socia l de lo que se apre nde". "EL CU RR iCULO: UNA 
REFLc XIÓN SOBRE LA PR ,ÓCTICA". Moma. Madrid , 1988 . 

154 



IA TECNlllCIA 0( lA ENSEÜNZA EN lA FOR!'ttlCIÓN DOCENTE 

SUSANI BENlm GILES 

aula. La profcsionalización docente y la formación docente son dos espacios que 

e;i el aula se articulan de manera muy distante. La profesionaliz<:ición docente 

vivenciada como aquella actividad profesional donde se requieren elementos 

dic:i·: ti cos, de conocimientos, de ciertas estrategias de enseñanza para llevar a 

efecto mi profesión que es la docencia, es ;;ecir, si llevo una especialización en 

docencia con ello ya estaría cubierta la necesidad de formación entendida como 

profesionalizc...c ;ón. hnphcarnos en el ámbito de la formación docente 

necesariamente nos rerrde a eso, a implicarnos, a involucrarnos y a vivenciar la 

docencia como una profesión compleja y trascendental en la vida académica de 

los alumnos y a la vida profesional de la profesión del docente. 

Una de las propuestas fundamentales de las políticas que en el ámbito educativo 

han impactado las diferentes formas en las cuales se &stán presentando las 

exigencias e .r.tF.rpretaciones con respecto a la educación , es la de desarrcll2r en 

los estudiant•~s una se:ie de competencias, habilidades que le permitan al sujeto 

insertarse en un ámbito laboral donde la "calidad" es la instancia a través de la 

cual me voy a regir. La for:nación como concepción de mundo y vida de los 

sujetos queda reba<.ada , no se viver.cía como tal . por ello, al referirse al ámbito_ de 

13 profesionali~ación se encuentran más elementos que se pueden aprehender 

para profesionalizar la práctica docente. 

Así , la postura teórica que se ha abordado desde diversas perspectivas teóricas, 

metodológicas, epistemológicas es la del constructivismo , por ser una propuesta 

que da cuenta de 13 manera en como el SL.jeto tiene que ir construyendo su 

conocimiento. Nos refiere a una intencionalidad teleológica con respecto a la 

educación ~ ' come' propiciar en los alumnos un aprendizaje que no sea 

memorístico y que trascienda e impacte al sujeto en un nivel de comprensión y 

trasmisión de conocimientos, que además de cuenta de las expectativas del 

Estildo con resp<:cto a esos sujetos que se encuentran en proceso de formación . 

Imbricarse e:i éste ámbito del aprendizaje significativo tienP. que ver con el 
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proyecto educativo que como país se tiene desde el momento en que es el 

fundamento teórico-metodológico del "Acuerdo para la Modernización 

Educativa"156 q11e desde 1993 rige en materia educativa todos los ámbitos y 

niveles educativos. Es por ello que propiciar un aprendizaje significativo 157 implica 

colocar en el escenario del aula una serie de elementos que se abordarán a 

continuación . 

Bruner158 enuncia la metáfora del andamiRJe 159 en los ?Os , la cual supone que las 

intervenciones tutoriales del docente deben mantener una relación inversa con el 

nivel de competencia en la tarea del aprendizaje manifiesta por el alumno, de 

manera tal que mientras más dificultades tenga éste er. lograr el objetivo educativo 

116 En 1993. el entonces presidente de Ja Repliblica Mexic2na Carlos 'Sal inas de Gona ri realiza u11a se ri e cte 
reformas al aniculo tercero de !a Constitución para fundamenta :- desde Ja Legislac ión Mex icana e 1 

"ACUERDO PA\i.A LA MODERNIZAC IÓN EDUCATIVA·· , donde un rJbro se refiere a Ja educac ion del 
nivel superior y el enfoque que se espera tengan l0s planes ;· programas d~ es!udios. todo ell o sr. fundamenta 
desde el c'.lnstructiv ismo, para llegar a cuorir una se rie de habilidades. competencias . para ingrcsu a los 
esiándares de calidad que de ac uerdo al ¡;·atado de libre comercio se requ ieren para llegar a ser un pa;s del 
primer mundo. 
157 .\PR EN DIZAJE SIG NIFICATIVO. Ocurre cuando la informac ión nueva po r aprender se relaciona con Ja 
información previa va ex isten te en Ja estructura cogn itiva del alumnado de fo rm a no arbitrari a ni al pie de la 
letra, para llevarlo a cabo debe ex ist ir Jna disposicion favorabl e de l aprendiz asi como signiticacion ló,;ica en 
los contenidos o materia les de aprendizaje. Fr'da Diaz Barriga ... ESTP.A.CEG l:\ S DOCENTES PARA U"I 
APRENDIZAJE SIGN IFICA TIVO (UNA INTERP RET ACl (' "I CONSTRUCT IVISTA) ... Me Grav Hill. 
México. J 997. pá¿ ina 213. 
15

' Jerome S: Bruner nació en Nueva York en 1915. En \937 rec ib ió su tit ulo de 9achille1 en ia Uni vers i d~d 
de Duke. y en 1941 el doctorado en Filoso tia en la Universidad de Han ard. En 1944 fue des igoadu 
cated rático en Ja Uni vc"rs idad de Harvard y durante 19) 5- 19'.6 fue becario de Guggenhe in en la Universidad 
de Cambri dge. Inglaterra. Se le considera uno ce los principdl~s :eóricos en el inicio de Ja Psicología 
Cognoscitiva como alt.rnativa a las teorías del componam iento que dominaron la psicología en Ja primera 
mitad del sig lo XX . Sirvió en el comité consulti vo de ciencia de l presidente duran te Jos periodos de Kennedy 
y Jonson. recib ió el prem io internacional BaL!an ( por su co1m ibución de por vida a la comprensión de la 
mente humana). la meda ll a de oro del CIBA pan la investigación di stinguida y la concesión ··Cient ífico 
Distinguido .. de la Asoc iación psicológica Americana . La obra de Bruner la podemos clasificar en dos etapas: 
la primera inicia con la publicación en 1956 de .. EL PROCESO MENTAL EN EL APRENDIZAJE ... y la 
segunda caracterizada por Ja publicac ión .. TH E CULTURE OF EDUCA TI 01r . -10 años después en 1996 . 
Ci tado por Gómez Ramirez Da ni el. .. BR UNE R Y E::L CONOCIMIE NTO .. en .. OTRAS MIRADAS EN 
EDUCAC IÓN"". MARCO EDUA RDO ML1RUETA (COORDINA DOR ). ENE P. UNAM ARAGÓN, 
MÉX ICO. 2003. página 152. 
119 (SCAFFOL DI NG). Metáfora de krome Bcuner basada cr la idea de Zona de Desarrollo Próximo de 
Vygotsky. que perm it e explicar la función tutorial de sopone o establecimiento de puentes cogn11ivos que 
cubre el docente con sus alumnos. Implica que las in1enenciones tLltor iales del profesor deben mantener una 
relación inversa con el niwl de competencia en la tarea de aprend izaje ma nifestaJo por el alumn o. de manera 
tal qu<' e: contro l sobre el aprendizaje sea cedido ª' 1raspasado progresi, amente pcr el docen te hacia el 
alumno. Frida Diaz Barriga. op cit. pagina 213. 
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planteado, más directivas deben ser las interve:r.ciones del docente . así , el 

andamiaje que rea lice el alumno le posibilitará un aprendizaje significat ivo . 

Hay que puntualizar que no se puede proporcio1ar el mismo tipo de ayuda ni 

intervenir de manera homogénea e idéntica con tojos los alumr.os , puesto que 

una misma intervención del profesor puede ser significativa para un alumno pero 

para otros . As í, la actitud del docente y los procesos mismos de formación del 

profesorado dt:!ben plantearse con la intención de generar un conocimiento 

didáctico o un saber integrador que trascienda el análisis crítico y teórico para 

llegar a propuestas concretas y realizables que permitan una transformación 

positiva de la actividad docente. El hilo conductor de este proceso de canbio 

didáctico es la problemática que genera la práctica docente y las propias 

concepciones espontáneas sobre la docencia. Resulta entonces muy importante 

para el docente quién o qué lo va a formar, el paoel de los formadores de 

docentes es proporcionar la ayuda pedagógica , asumiendo el rol de profesores 

constructivos y reflexivos, que de esta manera real icé aportes relevantes para la 

solución de problemas de su práctica docente. Uno de los roles más importantes 

que debería cubrir el docente , en esta p~rspectiva , es favorecer en el educando el 

desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias cognitivas a través de 

situaciones de experiencia interpersonal , instruccional 160
. 

Es así como se requiere que un docente del nivel superior recupere en su 

formación una serie de estrategias de aprend izaje, de instrucción, motivacionales, 

de manejo de grupo, flexibles y adaptables a las diferencias de sus alumnos y al 

contexto de clase, de tal forma que pueda inducir a través de ejercicios, 

160 "E l mecanismo mediame el cua l dichas estrategias pasan e l con trol del doceme a l alumnado es complejo. y 
esta d etenninado por las influencias soc ia les. el periodo de desarrol lo en que se encuemra e l alumno y e l 
domini o de conocimiemo invo lucrado''. Rodo lf Gardner. "ADUL T ASSISTANCE Oí CH ILDREN 'S 
LEARN ING". En Rapale E D:. "THE CONTEXS OF CSHOOL BASED LITERANCY". Nueva Cork. 
Radom. House. 1984 . 
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demostraciones, pistas para pensar, retroalimentación, entre otros . Es por ello que 

no puede prescribirse desde fuera el método de enseñanza que debe seguir el 

profesor, no hay una vía única para promover el aprendizaje y es ne~esario que el 

docente mediante un proceso de reflexión sobre el contexto del aula y las 

características de su clase, decida que hacer "!n cada situación de aprendizaje, 

considerando: 

••• Las características, las carencias y conocimientos previos de sus alumnos. 

•!• La tarea del aprendizaje a realizar. 

•!• Los contenidos y materiales de estudio . 

•!• Las intenciorialidades u objetivos perseguidos . 

•:• La infraestructura y facilidades existentes. 

•!• El sentido de la actividad educativa y su valor rea l en la formación del 

alumno 16
' 

Los tres éjes alrededor de los cuales se confo r01aría una propuesta de formación 

docente que asegure la pertinencia, a~· licabilidad y permane-i sia de lo aprendido 

son los siguientes: 

o El de la adquisición y profundización de un marco teórico conceptual ~.obre 

los proce-:;os individuales, interpersonales y grupales en el aula y posibilitar 

la adquisi-::ión de un aprendizaje $ignificativo . 

o El de la reflexión en y sobre la práctica doc·:nte, con la intención de 

proporcionarle instrumentos de análisis de su quehacer, tanto en el nivel de 

la organización escolar y curriculm. comr en el contexto del aula . 

o El quP. conduce a la generación de prácticas alternativas innovadoras a su 

labor docente, que le permitan una intervención directa sobre los procesos 

educativos. 

161 Fri da Diaz Barriga Arceo. op ci1. página 117. 
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Dichos ejes no se han encontrado en las propuestas de formación. Desde una 

perspectiva histórica, resulta que la mayor péute de la investigación y los intentos 

por incorporar formación docente en el ár .1bito de la relación educativa , se centra 

en la concepción de la enseñanza eficaz o eficiencia del docente. Los principales 

problemas tanto teóricos como metodológicos que se han enfrentado sor. : 

presuponer una estabilidad de rasgos de peisona:•dad con independencia del 

contexto en el que se manifiestan, la multidimer.sionalidad de los métodos de 

enseñanza y las dificultades en la operacionalización pcr fa lta de conocimiento de 

ellas , carencias y limitaciones en el uso de tei:nologías adecuadas pan~ la 

enseñanza , la falta de control de variables en el escenario natural , la imposibilidad 

de conformar grupos de experimentación , entre otros 162
, considerando é~.tos 

aspectos característicos de la práctica docente, la presente propuesta practii:a

reflexiva para el docente del nivel superior, se sustenta en una racionalidad 

práctica donde la formación de los profesionales enfatiza la acción mediar. te la 

comprensión plena de la situación profesional donde se labora, la cual sólo puede 

alcanzarse por la vía d~I proceso de deliberación, debate e ir.terpretación. El rol 

del docente no es el de operario o técnico de planes y programas, métodos o 

tecnolog ía pensada o traspalada de otros esceí.arios, sino que.· se convierte en un 

profesional reflexivo que rescata su autonomía intelectual. 

Desde ésta pers~·ectiva , la solución que el docente puede dar a la problemática 

que enfrenta en la institución escolar y el aula dependerá de la propia constru::cién 

que haga de situaciones donde sueler: imperar la incertidumbre, la singularijad y 

el conflicto de valores. Existen cuatro constrintes en la práctica reflexiva propuesta 

por Shbn 163 que se sugiere tomar en cuenta al examinar la acción de los 

profesionales o docentes: 

162 Coll v Sí le. ·· LA INTE RACCIÓN PROFESOR-A LUMNO EN EL PR0CESO DE ENSEÑANZA Y 
APR ENDIZAJE'· :n ··DESARROLLO PS ICOLÓGICO Y EDLCACIÓN"'. Alian7a. Vl adrid. 1990. 
163 Shon. ··LA FORM AC IÓN DE PROFESIONALES REFLEX IVOS: Hi\C IA UN NU EVO DISEÑO DE 
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS PROFESORES"". Paidus. Barcelona. 1992. 
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• Los medios. lenguaje y repertorio que er.iplean los docentes para describir 

la realidacl y realizar determinadas acciones. 

• Los sistemas de apreciación que emplean para centrar los problemas, para 

la evaluación y conversación reflexiva. 

• Las teorías generales que aplican a los fenómenos de interés. 

• Los rolt.s er los que siti.'.Jan sus tareas y a través de los cuales delimitan su 

medio institucion:::: ' 

La reflexión sobre la problemática docente se encuentra orientada hacia la 

generación de uri conocirri1ento didáctico integrador y de una propuesta para la 

acción que tr~scienda el análisis Cíítico y teórico . Así , las características del 

apren:Jizaje que se propicie dependen en gran medida de la habilid3j del doc·=nte 

pé.ira adaptar su dP.mostración y descripción a las necesidades cambiantes dal 

alumno. Para lograr lo anterior se ret;uiere motivar de forma conscie:1te el alumno 

y ofrecerle experiencias de aprendizaje pertinentes , estableciéndose una relación 

de enseñanza recíproca , dinámica y autorreguladora . De ésta manera el proceso 

formativo de los profesionales de la docencia ter:drá que apoyarse en la necesaria 

interacción en-;re los significados del contenido de la formación con los contenidos 

de los significados de los propios profesores como forma de implantar en ellas 

nuevos elementos de racionalización . 

La psicología educativa puede aportar ideas interesantes y novedosas que sin 

pretender ser una panacea , pueden apoyar al profesional de la ecui::ación en su 

quehacer, que es lél llamada concepción constructivista al terreno del aprendizaje 

escolar y lé· i:iterw~nción educativa , donde sus acciones propicien un análisis 

crítico a oarnr de: 

::i El desar:ollo psicológico del individuo en el plano intelectual y en su 

inter::.ección con los aprendizajes escolares . 
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a La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y 

motivaciones de los alumnos en relación con el proceso de enseñanza 

aprendiza je. 

a El replanteamiento de los contenidos curriculares , orientados a que los 

sujetos aprendan a aprender soore contenidos significativos . 

;:i El reconocimiento de diversos tipos y ml)dalidades de aprendizaje escolar, 

proporcionando una atención integradora éi los componentes intele:tual, 

social y afectivo. 

;::i La búsqueda de alternativas atractivas para la selección , orga;1ización y 

distribución del conocimiento escolar, ao.ociadas al diseño y promoción de 

estrategias de aprendizaje e instrucción cognitiva. 

:J La importancia de promover la interacción entre el docente y los ;:ilumnos, 

así como entre los alumnos, mediante el empleo de estrategia~. de 

aprendizaje cooperativo. 

:J La revaioración del papel del docente no sólo en sus funciories de 

trasmisor de conocimiento, guía o faci litador del aprendizaje , sino como 

mediador del rriismo, enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que 

presta regularmente al alumno164 

El constructivi~rno 165 primeramente "se constituye como una posición 

epistemológica , referente a como se origina y como se modifica el conocimiento. 

Surge desde un"3 teoría epistemológica interaccionista en la que el conocimiento 

es el resultado de la acción del sujeto sobre la realidad '! está determinado por l:=.s 

propiedades del sujeto y la misma realidad ". Se recupera la idea de que la 

comunicación en la escuela no puede ser reducida a un canal de trasmisión -con 

un docente emisor que envía mensajes no ambiguos para el registro dei alumno- y 

'"' Frida Diaz Arceo. op c it. página 1~1 . 
165 Juan Delval. ··TES IS SO BRE EL CONSTRUCTIV ISMO··. pág i.1a 5: 6. 
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con la expectativa de una comunicación que oriente los procesos de reflexión de 

los alumnos sobre sus conocimientos"166 

Por otro lado, el constn.; ctivismo social , recupera la interpretación socio-histórica 

de la subjetividad en Vigostky ~ 67 : "la visión coñstructivista estudia el aprendizaje y 

el desarrollo del conocimiento desde una perspectiva individual (como es el caso 

de Pié'.get), co, .10 desde una perspectiva que, además de lo individual, toma como 

referencia el aspecto SC""iocultural y localiza el estudio de los procesos mentales 

dentro de la acción social "168 postula la existencié.l y prevalecencia de procesos 

zctivos en la construcción del conocimiento, habla de un sujeto cognitivo 

aportante, que clc.ramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno 169 así, el proceso de construcción depende de dos aspectos 

fundamentales: 

1. De los conocimientos previ-:is o representación que se tenga de la 

nue:va información o de la actividad o tarea a resolver. 

2. De .a actividad axterna o interna que el aprendiz realice al respecto . 

166 Castorina José An1o n1 0. ·'LOS PROBLEMAS CONCE PTUA LES DEL CONSTRUCTIVISMOY SUS 
RELAC IONES CON LA EDL ~ACION". pág ina 37. 
161 En la actu1 1idad ~ .e pu< den ver dos grandes tende ncias en las apropiaciones que se han hecho de Vygostky 
e~ el r.1undo. Una se construye a pa;o ir de unz mediac ión semiótica en la fo-mac ión de' r ensamiento en 
soc i, Jad. los med iadores semióticos son prima,iamente pensados como herramientas, sistemas de si 111 bo los y 

utros c011certos r ~ l <J cionados . La otra es una tende1cia a enfocar la organi zación soc ial de la actividad. en la 
cua l la: per;onas ; on los focos de atenc ión y e1 i~ves t igador puede o no concebirlos como elementos 
mediadores: s~mi ó t ico: .. Una investigación que cita a Vygostky apegado a térm inos com~ "comunidad de 
aprendices·· o ··cor<.u nidac'es de practi ca" ejempli f:ca esta tendencia. C~da vez mas se presentan esfuerzos en 
disti ntos contextos que buscan unir é,tos dos lados de la teoria mediac ional de I& mente y del desarr 'Jl lo 
prepuesta por "y~osky. Jeróni mo Montes .'osé Antonio et Al, "LA TEO RÍ A SOC IOCU LTURA L DE 
VYGOTSKY UN A. PE'RS PECTVA EDL1CATI VA INTEG RADORA"en "OTRAS MIRADAS EN 
EDUCAC IÓN'". op .:ir. pag ina 65. 
168 Garcia Gonza lel E:irique. "V IGOSTK I: LA COSNTRUCC IÓN HI STÓRICA DE LA PS IQUE". Trill as. 
México. ]000. pág 'na 6 
11

'
9 Bas 1camente puede decirse que es la idea que mantiene el indiv iduo. tanto en los aspectos cognit ivos y 

soc iales de l compona1111ento. como los 3fectivos. no es mero producto de ambiente ni un simple resultado de 
sus d isposic : one ~ ir. terna:; sino una construc·:ión propia que se va produciend0 dia a dia como resultado de la 
imera·:ción de e_os fac tores''. C:onrreras. 1997. op ci t. pagina 21 
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La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

q;Je la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es 

promover los proce~os de crecimiento personal del alumno en el marco de la 

cultura del grupo al que pertenece. Estos aorendizajes no se produ:::irán de 

manera satisfactoria a no ser por una ayuda específica a través de la participación 

del alumno en actividades intencionadas, planificadas y sistemáticas que log~3n 

propiciar en éste: una actividéld mental. 

La construcción del co11ocimiento escolar es un proceso de elaboración , en el 

sentido de que el alumno seleccio.1a, organiza y transforma la información que 

recibe de muy diversas fuentes , estable.::iendo relaciones entre dicha información 

y sus ideas o conocimientos previos. Aprehender un contenidc quiere decir le 

atribuye un sig.1ificado, construir significados nuevos implica un c<:mbio no sólo en 

los esquemas que se poseen p'eviamente, ;•sto se logra imrcduciendo nuevos 

elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. 

El aprendizaje escolar es en gran medida un proceso de aculturación , donde los 

a ~umnos pasan a formar par:e de una especie de comunidad o cultura de 

practicantes. Algunos de los principios del aprendizaje en :a perspectiva 

constructivista son : 

./ El aprendizaje es un proceso constructivo interno auto estructurante . 

./ El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo . 

./ El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos . 

./ El aprendizaje es un proceso de ~econstrucción de saberes culturales . 

./ El aprendizaje se facilita gracia!. a la mediación o interacción con los otros . 

./ El aprendizaje implica una reorganización interna de esquemas . 

./ El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya 

sabe con lo que debería saber. 
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David Ausubel 170 es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 70s 

dejó sentir su influencia en una serie de importantes elaboraciones teóricas y 

estudios de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Ausubel 

postu la que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones , 

ideas , conceptos , esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva . .=1 
alumno es un procesador activo de la información, y el aprencii:laje es sistemático 

y organizado, pues un fenómeno complejo qu2 no se reduce a simples 

asociaciones meniorísticas. 

Se considera que no es factible que todo aprend izaje s1gnificat:vo que ocurre en el 

aula debe ser por oescubrimie:1to, propugna por el aprendizaje verbal significativo, 

que perm ite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las 

escuelas , a nivel medio y superior. Las situaciones de aprendizaje de Ausube1 se 

presentan en los siguientes apartados: 

RECEPCIÓN. 

o El con~enido se presenta en su forma original. 

o El alumno dehe interiorizarlo en su estructura cognitiva. 

o No es sinónimo de memorización . 

o Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en el aprend iza¡e de 

conceptos o pmposiciones. 

e Útil campos establecidos del conocimiento . 

DESCUBRIMIENTO. 

"º AUSUBEL: "Este es el con:exto en el que Ausubel trata de des3rrolla1· una teoría cognitiva de l aprendizaje 
humano en el .wla. partiendo precisamente. de la crí:icJ a la arlicac ión mecánica en la e;cuela de los 
resultados encon trados en tareas no signi ficativas y en el laboraiorio. Do; ,on por tanto. las características 
más rekvantes de la obra de Ausubel: su carácter cogni tivo. como qued;, pccs10 de manifiesto en la 
importancia que en su concepción tiene el conocimiento y la integrac ión de. lc;s nuevos conienidos en las 
estructuras cognoscitivas previas de l sujeto. y su caracter apli : Jdo. cenirandose en los problemas y 1ipos de 
aprendizaje que se plantean en una situac ión soc ialmente detcnrin.1da corro es el aula en la que el len;;uaje 
es el sistema básico de comunicación y trasm isión de conocimientos" . Frida Diaz Barriga. op .:it. página: 13. 
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:::i El contenido principal para ser ap1 e:ndido no se proporciona al 

alumno. éste tiene que descubrirlo. 

:::i Propio de la formación de conceptos y solución de problemas. 

:::i Puede ser significativo o repeiitivo. 

:::i Propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje de conceptos o proposiciones. 

:::i Útil en el campo de conocimientos donde no hay respuestas 

unívocas. Específicamente en ~I nivel superior. 

SIGNIFICATIVO. 

REPETITIVO. 

La información nueva se relaciona con 1a ya existente en la 

estructura cognitiva de forma sustantiva . no arbitraria ni al pie 

de la let•a. 

El alumno debe tener una actitud o disposición favorable para 

extraer el significado . 

El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de 

anclaje pertinentes. 

Se puede construir un entramado o red conceptual. 

Condiciones: pude promoverse mediante estrategias 

apropiadas. los organizadores anticipado.; y los mapas 

conceptuales. 

• Consta de asociaciones arbitrarias. al pie de la letra . 

• El alumno manifiesta una actitud de memorizar 

'nformación. 

• El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o 

no los encuentra. 
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• Se puede construir una plataforma o base de 

conocimientos factuales. 

• Se establece una relación arbitraria con la estructura 

cognitiva. 

Lo anterior no implica necesariamente que recepción y descubrimier.to s.ean 

excluyentes o completamente antagónicos, puede:i coincidir en el ssntido de que 

el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse despüés para resolve,· 

problemas de la vida diaria que implican descubrimiento, y porque a veces I::> 

aprendido por descubrimiento conduce al redef -:ubrimiento planeado de 

propos 'ciones y conceptos conocidos. 

El aprendizaje por recepción . en sus formas más complejas y verbé1les. surge en 

etapas avé1nzadas del de5arroilo imelectua' y se constituye en un indicador de 

madurez cognitivél . Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante 

y deseable que el ap:·endizaje repetitivo en lo que s refiere a situaciones 

académicas, ya que el ;:Jrimero posibilita la adquisición de granJes cuerpos 

integrados de conocimiento que tengan sentido y relación . 

La estructura cognitiva del alumno tiene u11a serie de antecedentes y 

conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia µersonal , lo cua l 

es un reflejo de su madurez intelectual. Según Ausubel , durante el aprendizaje 

significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva 

información de los contenidos y las expe:·iencias previas y familiares que ya posee 

en su estructura de conocimientos o cognitiva . Por lo anterior mencionado, 

aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información 

por aprender. 
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Para que realmente sea significativo el é'prendizaje debe reunir las siguientes 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición 

(motivación y actitud) de éste ror aprender, así como de 1 naturaleza de los 

materiales o contenidos de ap~erdizaj& _ 

César Coll 171 ~nuncia una se:ie de condiciones para propiciar el aprendizaje 

signíocativo, respecto al : 

Material. 

o Relacionabllidad no arbitraria . 

o Relacioriabil idad sustancizl. 

o Estruct.Jra y organizació;i . 

Alumno. 

o Disposicióri o actitud. 

o Naturale2a de su estructura cognitiva . 

o Conccir.1ientos y experiencias previos . 

,ll.sí , al realizar una recapitulación , el constructivismo y el é:p ~endizaje significativo 

tienen ~n fundamento acorde en cuanto a la idea de que el alumno o el sujeto es 

el que construye su conocimiento a partir de la realidad en la cua! se encuentra 

inmerso. De a~ í que el constructivismo sea el fundamento epistemológico del 

aprendizaje ·;ignificativo en cuanto a cómo el alt•mno co,,struye su conocimiento. 

171 
Cesar Coll. ··La conwucción de signifi cados in volucra al alumno en su totalidad. y no sólo implica su 

capacidad pdía cstabkcer re lac iones sustantivas entre sus conocim ientos prev ios y el nuevo mater ial de 
aprendizaje ... 1 CJ<lO. op cit. pág'na 198. 

167 



lA TtcNOLOGIA DE lA ENSEÑANZA EN lA FORMACION DOCENTE 

SUSANA BENITU GILES 

También es importante rescatar la propuesta que c.n ésta linea de pensamiento 

realiza Frida Diaz Barriga en cuanto a considerar los elementos que :ntervienen, 

las fases y los diversos contenidos curriculares en torno a la propuesta de David 

Ausubel , que para el docente del nivel wperior es prioritario que conozca y 

considere articu laí metodológicamente a la tecnología y piasmarlo en sus 

enseñanzas . De entrada parecería que el aprendizaje significativc y la tecnología 

;m fa enseñanza se contraponen como posturas teóricas del aprendizaje, pero en 

el ámbito del desempeño docente, en el contexto áulico no es así . Desde ésta 

perspectiva ei aprendizaje que se propicie tendría que ser significativo para los 

alumnos , aunque ello no conlleva construir una conciencia ;'.)ara sí de lo que 

implica ser e1 responsable de su proceso de apr.:mdizaje. Por ello, el ámbito de la 

formación del docente requiere de elementos no sólo referentes al ámbito de lo 

educativa, sino de todo el contexto en general en el cual se desempeña, por lo que 

en el presente trabajo se alude a las cuestiones del aula y su desempeño en la 

enseñanza . 

En este capítulo se recuperó el concepto de Te::nolog ía De la enseñanza 

articulado a la perspectiva constructivista referente a la construcció;i de 

conocimientos y también se explicitaron los diferentes elementos que 

fundamentan teóricamente la propuesta de la tesis : La TE en la FO . El escenario 

que permite recuperar dichos elementos es el aula , por ello, en el siguiente 

apartado se recuperan una serie de consideraciones que desde una perspectiva 

personal propongo como alternativa en la práctica docente , sin pretender en 

ningún momento establecer reglas a seguir, sino precisamente, consideraciones 

que desde el ámbito construido le permitirán a! docente llegar al terreno de la 

enseñanza con má" elementos para su desempeño profesional. 
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CAPÍTULO 111. EXPERIENCIA DE 

CAMPO: UN ACERCAMIEN'rO 

VIVENCIAL AL ESCENARIO DEL 

DOCENTE. 

La aproximación a lo desconocido , la relación con los temore~ prim itivos e intensos que genera. abre un camino hacia el 

conoc1m1ento . la negación de lo desconocido , la to lerancia de los miedos que genera . abre el camino de las defensas 

individuales :1 sociales y cierra la búsqueda del conocimiento . 

(Ma.ta Soto . 1999) 
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CAPÍTULO 11!. EXPERIENCIA DE CAMPO. 

UN ACERCAMIENTO VIVENCIAL AL ESCENARIO DEL 

DOCENTE. 

3.1 LA EVALUACIÓN CUALITATIVA. 

Pa;a conoce1· una realidac 1~ducativa, es menester realizar ur.<?. explora :;ión 

investigativa acorde a la situación que se desea abordar. En este trabajo se 

propone rea.izar una Evaluación 172 de la formación que el docente del nivel 

supE:rior tiene para desempf)ñarse c0mo docentes. Lo cual implica realizar una 

investigación de campo , donde no se fragmente lo teórico con la realidad , sino 

más bien des;:irticular el objeto de conocimiento para identificario, y Jbicarlo de tal 

rna:1era que sea posible encontrar los factores implícitos en el objete oe 

conocimiento de acuerdo a su vivencia como docentes. 

La metodología util:zada para realiza r unél investigación social está en función del 

tipo de enfoque que se elija para el desarrollo de la investigación , por lo tanto la 

metodología no puede desligarse del marco teórico173 

-----·-----
172 ··Descripción riel proceso de enseñanza wmo un iodo. compre ndiendo el conjunto de relac iones. 
comportamientos ~ · pe rcepciones de los actores involucrados . Evaluación que se adentre en el corjunto de 
p1·ácticas. interacc1 o n ~s. ritua les. rol es e intercambio de ideas v códigos que se sucitan en la vida acadé mica 
entre los a<:t ores que purticipan en la operac ión Jel curriculo: au toridades. maestros y estudiantes·". Estela 
Ruiz Larragui vel . ··PflOPUESTA DE UN MODEL,O DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL SUPER IOR". 
Cuadernos del CESlJ #35 . UN AM. Méxic D. 1998. r á5 ina 38 . 
m Raul Ro.ias S ~r i ano. ·· FORMAC IÓN DE INVESTIGADORES [ DUCATiVOS (UNA PROPUESTA DE 
INVESTIGACI ON ¡ Plaza Va Ués. México. 1993 . pág ina 68. 
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CAPÍTULO 111. EXPERIENCIA DE CAMPO. 

UN ACERCAMIENTO VIVENCIAL AL ESCENARIO DEL 

DOCENTE. 

3.1 LA EVALUACIÓN CUALITATIVA. 

Para conocer una realidad educativa, es menr:~ster realizar una exploración 

investigativa acorde a la situación que se desea abordar. En este trabajo se 

propone realizar una Evalu:ición 172 de la formFlción que el docente del nivel 

superior tiene para desempeñarse como docentes. Lo cual implica realizar una 

investigación de campo, donde no se fragmente lo teórico con I? rec.ilidad , sino 

:nás bien desarticular el objeto de c:mocimiento para identificarlo, y ubicarlo de tal 

manera que sea posible encontrar los factor~s implícitos en el objeto de 

conocimiento de acuerdo a su vivencia come docentes. 

La metodología utilizada para realizar una investigación social está en función del 

tipo de enfoque que se elija para el desnrrollo de la investigación, por lo tanto la 

metodología no puede desligarse del marco teórico173 

172 " Descripción de l proceso de enseñanza cumo un todo. comprendiendo el c:injunto de relaciones. 
comportamientos y percepciones de los actores in vnlucradcs . Evaluación que se adentre en el conjunto de 
prácticas. interacciones. rituales. roles e intercarr.b io de ideas ,. códigos que se sucitan en la vida académica 
entre los actores que participan en la operación del curr iculo: autoridades. maestros y estudiantes", Estela 
Ru1z Larraguive l. "PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL SUPERIOR' '. 
Cuadernos del CESU ~ 35. UNAM. México. 1998. página 38 . 
173 Raúl Rojas Soriano, "FORMAC IÓN DE INVESTIGADORES EDUCATIVOS (UNA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN ). Plaza Va ldés, México, 199.l. página 68. 
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1. La evaluación cualitativa será la metouología guía de la presente 

evaluación , conceptualizada con Estela Ruiz Larraguivel: "una metodología 

flexible y ecléctica , su preocupación es la descripción e interpretación de los 

proc.;esos y relaciones sociales, culturales y educativas que se g?stan 

durante la aplicación de una propuesta de docencia"174
. 

Los métodos cualitativos son los siguientes: 

A. OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA. 

B. OBSERVACIÓN DE CAMPO. 

C. ENTREVISTAS ABIERTAS. 

Las estrategias cualitativas para la obtención de la informacién son: 

,. OBSFNACIÓN: Permite describir el escenario, descri¡:ición muy detallada, 

¿Qué ha ocurrido?, ¿Cómo ocurrió?, comprender el contexto, observar y 

captar cosas y rutinas que escapan: es información de primera mano que 

permite la reflexión, introspección , se debe diseñar una estrategia de 

observación situación, escenario, fragmento de la realidad , instrumentos 

procedimientos. sujetos, análisis, métodos. 

,. ENTREViSTA ABIERTA: Describe percepciones y opini~nes de alguna 

persona en particular, permite conocer aquello que no puede ser 

:Jbservable, es dinámica, flexible , no directiva , no estructurada y no 

estandarizada. El investigador la determina, se recuperan historias de vida, 

autobiografias. acontecimientos que no pueden ser observados. 

r INFORMACIÓN DOCUMENTAL: Para recuperar antecedentes históricos de 

la formación del docente del nivel superior del área de Humanidades de la 

Licenciatura en Arquitectura de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Aragón. 

"·'Estela ruiz larraguivel. op cit. pagi na 45. 
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Las modalidades metodológicas de la investigación y de la evaluación cualitativa 

son: 

Los estudios de caso en docentes específicos. 

La etnografía educativa: Comprende estudios de aci..;lturación y 

encu1tu .·ación realizado~- en Antropología, de socialización y asimilación de 

la educación ins~'' 'Jcionalizada , ejecutados en la Sociología, y estudios de·I 

aprendizaie sociocultural y cognición en niños, jóvenes y adultos, 

desarrollados en la psicología, su propósito es proveer de información 

descriptiv3 acerca de actividad"!s, creencias, actitudes, comportamientos de 

los SUJAtos que particips.n y conviven en los escenarios educativos. Así 

misrr.c, la Etnografía educativa rec1Jpera los elementos del i:: 1Jrrículo oculto 

como son: 3prendizajes que desarrollan los estudiantes , acerca de los 

simbolos , conocimientos, valores , entre otros. Los 3ignificc.dos que trae 

consigo el rol del docente en los estudiantes, las formas discursivas que se 

elaboran durame !a enseñanza de las ciencias, la caracterización del diario 

acontecer él manera Ge microcosmos social , cultura! y educativo 

co11stituyen pr.)blemáticas que han despertado el interés del investigacor 

educativo. 

No existe una regla para el análisis de datos en una investigación cualitativa , se 

pretende lle~ar a una teorización: recabar información , abstraer elementos, 

comparación de elementos, relación con experiencias pasadas, solución de 

problemas, construcción de ideas, reconstruyendo : 

A Unidades de análisis 

B. Comparar, contrastar, añadir y coordinar, construir 

categorías y constructos para crear una tipología . 

C Encontrar relaciones entre las diferentes categorías . 

172 



lA TtCHOlOGIA DE lA ENSEaANZA EN lA FORMl.CIÓN DOCEm 

SUSANA BENlm GllES 

D. Elaborar inferencias para llegar a una especulación . 

Una vez realizada la articulación de los elementos anteriores, se realizará una 

transferibil idad de los resultados cualitativos: to cual se traduce en expresiones de 

la v¡:¡Jidez interna y externa, es decir, se debe estar consciente de que la 

determinación inequ:voca de la val1de,z de los resultados no es realmente posible 

en . 1J;1a evaluación cualitativa . Recordemos que la validez y confiabilidad son 

conceptc·s derivados de! paradigma positivista en la investigación científica , y 

recuperar la credibilidad nos ubica en : 

1. Trabaj:i re;,¡Jizado durante un periodo considerable de tiempo e:i un mismo 

lugar. 

2. Observc,c:ón persistente , perseverante de situaciones y docentes atíp icos. 

3. Juicio crítico de expertos. 

4. Triangulación : implica la combinación de varias metodologías sobre un 

mismo fenómeno, sig!lif1ca la posibil idad de usar estrategias tanto 

cuantitativ2s como cualitativas en el estudio de un mismo caso , se 

triangulan : datos, do:entes, perspectivas teóricas , métodos. 

La evaluació11 en el marco de una investigación cualitativa implica el uso de una 

teoría con la fina1idad de otorgarle sentido a los datos e inclusive ayudar a 

determinar p'.:lsibles causas del fenómeno estudiado. Constituye una actividad 

inductiva prn9mática y muy c'Jncreta . Una vez realizac' J lo anterior, se confrontan 

los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación, donde el evaluador 

requiere negociar metodologías , técnicas y proced imientos con las autoridades y 

administradores y con ello asegurar u:ia evaluación integral con carácter ecléctico. 
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lntegral175 en tanto tenga congruencia interna y externa, es df.!cir, recuperar los 

antecedentes históricos, políticos y académicos sobre las condiciones que dieron 

lugar a su formación docente. Participativo de los actores involucrados en el 

pro;-:eso educativo (docentes, alumnos, autoridades) .Para fines del presente 

trabajo se propone realizar un acercamiento con respecto a los elementos y la 

metodología del modelo de evaluación cualitativa educativa de la formación del 

docente de la Escuela Nacionales de Estudios Profesionales en un ámbito de 

intervención con respecto a: 

1. LÓGICA DE CONSTRUCCIÓN. Orígenes y sitL1aciones históricas que 

anteceden a la elaboración de un prug;ama de formación docente. 

Caracterización de las razones académicas, políticas , sociales, económicas 

y educativas que sirvieron de justificación para la construcción .je una 

determinada estructura curricular. Sujetos y grupos que participaron en las 

decisiones de creación y/o estructuración del programa de formación 

docente. 

La encuesta dirigida a los docentes pretende ubicar los elementos teóricos y 

formativos, para ello se debe referir al análisis de los indicadores epistemológicos 

que los rigen 176
. Encontrando la multidimensionalidad 177 que lo determina y así 

incidir en la formación para la investigación de los involucrados en el fenómeno de 

lo educativo. Se analiza el contexto a partir dE:I cual surge , los parámetros en los 

cuales se fundam ~nta la evaluac;ión surgen de lo teorizado a lo largo del presente 

trabajo, bajo el tenor de cinco indicadores claves: 

m .. la evaluación educativa cualitativa no es una en t'dad monoli tica. el plura li smo epistemológico y 
metodológico es una real idad de Ja evaluación ... David Fe Herman ... QUA :_ ITE APPROAC HES TO 
EVALUATING EDUCATION"". EDUCATIONAL RESEARCHER. Vo lume.1 17. Numero 8. 
,;

6 
.. Los indicaJ,•res comn refr.re. ntes empiricos constituven un übjeto di sgregado posible de reconstrucción 

teórica y lógica. Si es punmente lóg ico tiene la ve nta]J de abrirse hac ia la obietividad de diferentes objetos. 
según el propósito que se ~retende cubrir ... Hugo Zeme lman. ··CR ITICA EPISTEMOLÓGICA DE LOS 
INDICA DORES'". Coleg io de Mexico. página 3.\. 
,, ... El prob lema de b mul tidimensionalidad debe reex?minarse desde la perspect iva del tipo de relaci:in en;re 
eler.i entos de la realidad. en este semich anicu lar no es hacer conjuntos de objetos. sino exam inar cada objeto 
desde el angulo de una experiencia epi stemológ ica de la tntalidad. Por lo tanto. no se >rata de juntar cosas. 
sino de definir las bases para el examen de cada una de sus relac ione.s pos ibles". i"BIDEM . 
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• FORMACIÓN DOCENTE. 

• PRÁCTICA DOCENTE. 

• LA FORMACIÓN DOCENTE RESPECTO A LA TECNOLOGÍA EN LA 

ENSEÑANZA. 

• RECONOCIMIENTO DEL CONSTRUCTIVISMO COMO TEORÍA DE 

SOPORTE DE SU PRACTICA DOCENTE. 

• RECONOCIMIENTO Y USO DE· ESTRATEGIAS SOBRE APREtfül.V1JE 

SIGNIFICATIV'J EN EL AULA. 
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3.2 ANÁLISIS DE INDICADORES. 

La población d0cente de la Licenciatura en Arquitectura del área de Humanidades 

de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón consta i:ie 11 O docentes. 

La población a la cual se entrevistó fue de 20% que equivale a 22 docentes del 

turno matutino y vespertino, con respecto al ámbito laboral, todos trabajan en 

empresas que no tienen relación alguna con la docencia sino se dedican de lleno 

al ámbito de la construcción y I o diseño de la construcción y sólo imparten 

mdterias un<.i vez a la semar;a , por lo que la formación docente no es un campo 

que consideren importante para impartir sus materias sino la experiencia que les 

puedan trasmitir a sus alumnos y otro factor que consideran importante es no 

perder el contacto con la Universidad como espacio para la aplicación de sus 

conocimientos del área, pero al tocar el tema de la FO y de TE no hay un 

seguimiento y una correlación . 

Los docentes no comparten un mismo lenguaje pedagógico, en tanto reflejan una 

construcción teórica poco clara con respecto al tema de la formación docente Las 

materias las eligen de acuerdo a la relación directa que se encuentre en cuanto a 

su aplicación práctica . Para el docente de Arquitectura no es trascendental el tema 

de la FO , pero, un tema que si consideran importante son las estrategias de 

enseñanza, técnicas en cuanto a como controlar un grupo, técnicas de motivación, 

técnica con respecto a la impartición de una clase. 

Por ello , se puntualiza y reafirma la tesis de llevar a efecto una profesionalización 

en su labor docente y llevar un proceso de reflexión profesional acerca de cómo 

se plantea en la exposición de los enfoques, donde se despierte el lad.:i humano 

tan complejo que se presenta en el proceso de enseñanza. Con respecto a los 

curso de FO son muy esporádicos y consideran que carecen de elementos teórico 
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metodológicos para el manejo del grupo, motivación, bases pedagógicas, 

dinámica de grupos, entre otros. 

Existeí' dos carencias principales respecto a los elementos teórico-r.ietodológicos 

con respecto a la FO y los E:!lementos para Sl.' práctica docente y es la idea que 

como concepto se tiene de la FO, ya que una tesis r.entrales del presente trabajo 

es que !a formación : "en ur. sentido serio, ne la referimos exclusivamente a 

procesos escolarizados formales , si bier: a través de ellos se garantiza un cieio 

nivel de integración, orientación, y unificación de criterios. Por formación referimos 

también experiencias de vida y trabajo que. en términos de posibilidad 

hermenútica del ser humano han sido reflexionados y pueden ser recuperados, 

para construir sobre la base de situaciones cor.cretas , niveles de abstracción q'. 1e 

configuran ur.a comprensión adecue;da del mundo 'y' del sentido particular de la 

existencia y su i'1serción totalizadora , trasmis1:'.Jn a su vez a otros"178
. Por otro lado, 

la TE no es un constructo que al docente le sigrifique como importc;nte para su 

desempeño profesional , es imperiosa la necesidad de construir un lenguaje que 

responda a las necesidaaes teóricas, eoisternológicas y metodolégicas con 

respecto al desarrollo de su labor en el aula . 

Por las necesidades detectadas se presentan a continuación algunas 

consideraciof'les dirigidas a kis docentes en general del nivel medio superior para 

coadyuvar a su desempeño. Puntualizc.ndo que al llevar a efecto lo an-ierior, se 

iniciaria un proceso de profesionalizacién docente más que de una formación 

docente y, desde una TE para llevarlas a efecto e ir construyendo su proceso de 

formación. 

178 Carlos Án¡•e l Hoyos. op ci1. página 359. 
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CAPÍTULO 1v·. 

CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS DIRIGIDAS A 

DOCENT'ES DEL NIVEL 

SUPERiOR. 

Miedo a la vida y a la muerte . a sufrirlas y a crea rias Confianza ~ri degenerar. desccultar. descubrir lo desconoc1do. en 

~ver.tura rnos por los senceros del ongen y por los del porvenir Conoc1m1ento que se logra desde la p0s1b1hdad de enfrentar 

lCI ~ . m1e.dos . de acei::ta r el re lat1v1 smo . la descentrac16r: . de convivir y crecer desde los impulsos de vida y muerte , de 

encontrar algun punto cero a partir del cual constru ir. (Marta Souto , 1999). 
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CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

DIRIGIDAS A DOCENTES DEL NIVEL SUPERIOR. 

4.1 LA TECNOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y LA 

FORMACIÓN DOCENTE. 

Tuda prnpuesta metodológica parte del onálisis teórico-epistémic:o-metodológii::o 

emerge dt=? la realiaad que a partir de algunos elementos relevantes de L'na 

realidad que se delimita como oüjeto de investigación, por ello, un eje del presente 

traba~o que se ha delineado durante el desarrollo del mismo es comJ la TE puede 

recuperarse en une! propuesta de FD desde varias elementos implícitos a saber: 13 

manera en que los docentes se perciben como actores, generadores, intérpmtes 

del proceso educativo, córr.o llegar a propiciar en los alumnos a partir de sus 

enseñanzas un aprer.diiaje y cómo, así mismo, llegar a incidir en el mundo 

complejo de los alumnos y su formación . Por ello, iniciaríamos por recuperar el 

co:1cepto de 1ormn<.io:i que de a.:uerc'o a Giles Ferry: "Formarse es objetivarse y 

subjetivarse en un movimiento dialéctico que va siempre más allá, más lejos . 

Desarrollo personal que busca la mejor forma para el ejercicio de una práctica 

profesional, pero siempre desde la p~rso11a " 179 

Así , se clarifica que al adentrarse en el ámbito de la FD, no se puede hacer desde 

una lógica neutral, sino que se involucran sujetos en los cuales subyace toda una 

vida . ya qu~ como adultos y como profesionales adquieren una categorización 

especia! . Para contextualizar la FD en la UNAM como profesionalización, se 

rescata desde una postura metodológica articular a la TE y el constructivismo en 

una serie de es ~rntegias que permitan al decente. repensar su formación y llegar a 

,. , Gil~s Fe rr_•. op rit. pagina '. · ~ 
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incidir en el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje desde si.: práctica en el 

aula. El docente como sujeto adulto, como sujeto social, se encuentra en un 

desarrollo personal que surge de las necesidades cambiantes de la sociedaa , y de 

su propia evolución como persona. Desde una perspec;tiva personal como 

pedagoga, es importante rescatar que toda acción pedagógica ha surgido desde 

una necesidad social de educar y formar, pero desde una ref!exión sistemática , la 

cual surgi: a partir de una necesidad social y política de brindar educ::ición 

sistemática a nivel institucional y desde una orgcinización intencionalmente 

construida. Así, surge la crea:ión de estrategias pe~dagógicas como construcción 

social y como construcción técnica e instrumental. 

En la formación , la intencionalidad se refiere al desarrollo de la persona adulta 

corno sujeto partícipe de su mundo social , comprometido con él , con posibilidades 

de ¿ducabilidad continua y de adaptación dinámica a los cambios que en el mundo 

del trabajo la sociedad plantea. 

Plantear estrategias desde la didáctica, es trabajar desde lo técnico . desde la 

operación . La pregunta es desde que concepción de lo técnico y esto conduce la 

relación teoría-técnica 180
, ya que como construcción técnica, es una herramienta , 

un artificio corr.plejo constituido como una basta gama de componentes 

heterogéneos que tiene disponibilidad para generar desarrollos previst')S e 

imprevistos y peder para ser proyectado, instalado y analizado por los sujetos 

central.es de la presente investigación: los docentes del nivel superior de la ENEf' 

Aragón. El realizar una propuesta metodológica desde una perspectiva 

pedagógica, consiste precisamente en la contextualización del discurso disciplinar 

de elementos : psicológicos, sociológicos, filosóficos , po:íticos, para conformar lo 

pedagógico del docente a saber. 

" º Marta Souto. ··S ituar Jo técnico en nuevos contex1os de realidad ' de s i~nifi c<cd o. en nuevas construcciones 
de objeto que se nutra de otras fuentes·'. en "GRUPOS Y DISl'OSITIVOS DE FORMACIÓN". N0vedades 
Ed ucativas. Buenos Aires. 1999, página 89 
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Así , el presente trabajo tiene la finalidad de rescatar en cuanto a lo teórico, la 

propuesta pretende brindar elementos del aprendizaje significativo y el 

constructivismo y su articulación con la TE, estos elerr.entos son recuperados de 

manera teórica . En un primer momento se artir::ula al aprendizaje significativo con 

la TE, estrategias sugeridas para los docentes, si11 pretender en ningún, momento 

llevarle a! plano de la rigidez y la linealidad, sino por el contrario, se sugiere la 

alternativa del enfoque profesional reflexivo donde 1a premisa principal es que se 

considere el aspecto humano y todo lo que conlleva tener cor.io sujetos de léJ 

acción educativa a personas. 

La didáctica y la psicología educativa se complementan y aportan ideas 

novedosas sin pretender ser una panacea, lo cual puede apoyar al profesional de 

la educación en su quehacer181
. Ello abre el espacio para articular desde una 

concepción constructivista 182 al terreno del aprendizaje escolar y la intervención 

educativa . La concepción constructivista -:Jel aprandizaje escolar que se ha 

sustentado en el desarrvllo del trabajo, se fundamenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es 

promover los procesos de crecirl"!iento personal del alumno en el marco de· la 

cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se propiciarán de 

manera satisfactoria a no ser que el docente tenga la conciencia de considerar los 

elementos que convergen en una situación de aprendizaje : como es la 

participación de los alumnos en actividades intencionales, planificadas , 

sistemáticas, que logren propiciar en éste una acLvidad mental 183
. 

"' Marta Souto. ·· La didáctica como profesión. o ficio. con conocimiento ' técn icos es pecífjcos. C ienci a y 
¡eoría c:imo actualmente se concibe a la didáctica en tanto teoría de la enseiianza'". op cit. pagina 92. 
"' Cont reras. op c it. 1997, pagina 98. 
"' Marta Souto ... Comprender las situaciones de enseñanza ~ de formac ión como actos pedagógicos. 
caracterizados por su complejidad. im pli~a a la hora de construir dispositi v0s ;10 peder de vista un abordaj e 
multi :referenciado que rec upere en su desarrollo los di\'ersos ámbitos. nive les de integrac ión. e lercientos en 
juego ... op cit. pági na 78 
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Para llevar a r::abc lo anterior de manera hipotética, es necesario recuperar 

elementos conceptuales y metodológicos que faciliten la lectura e interpretación 

de la prác';ica E:ducativa , así como una reflexión en y sobre la acción docente 

como estrategia de formación d~! profesor, como vía privilegiada para la 

innovación educativa está condenada .a moverse fundamentalmente en el terreno 

de las intuicicnes 1 ~4 . 

Esto permitirá ident;fica ~ e;omprender y explicar cómo opera los mer::anismos de 

influencia educativa cómo y mediante qué mecanismos y procedimientos se 

cGnsigue, cuando se llega a conseguir, promover y facilitar en los alumnos el 

proceso de construcción de significadns y ele atribución de sentido en el transcurso 

de las activdades escolares de enserianza y aprendizaje, resolviendo el t~iángulo : 

ALUMNOS, CONTPWJO:S DE APRENDIZAJE, PROFESOR. 

El alumno es el responsable último del aprendizaje, quién a partir de si mismo 

i::onstruye sus signifie;ados y atribuye Jno u otro sentido de la situación de 

aprend izaje y de los contenidos que aprende , así como ei proceso de construcción 

que lleva a cabo y que se encuentra profundamente condicionado por las 

características intnnsecas del contenido a a¡:,render y por los esfuerzos . del 

¡>rcfesor rara .xientar'o en una determ;nada dirección. 

El aprendizaje escolar desde una concepción constructivista es un proceso de 

construcción de significados y de atribución de sentidos cuya responsabilidad 

resido en el a1umro. César Coll por.tula y sostiene que el verdadero artífice del 

prGceso de aprendiza¡e es el alumno. e!O él quién va a construir los significados y 

la iabur del profesor, desde ésta perspectiva es ayudarle en dichcs procesos de 

asimilación de dicho contenido. Por ello , el docente tendría la habilidad de 

promover er: Si.JS alumnos aprendizajes con un grado de significatividad que pueda 

utilizar de fcrrna flexib :e. atendiendo léls características concretas de cada 

'" Mana Souto. ··La fo rmación ti ene como ob.ieto al adu lto v esto marca diferencias claras, la fo rmación 
in vo lucra al sujeto come sujeto socia l en un ni vel de transfo . ·nac ión o modificación. glob31. sin exc luir la 
especificidaú. L1 formación apu nta desde el su.ie to al desarro ll o personal y por ell o socia l ~ inc luye el 
desempeiio idóneo de func ione ; es pec ificas en la realidad. en el campo productivo·· , op cit, página 45. 
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situación , recurriéndola uso de estrategias y recursos didácticos de que dispone, 

otro aspecto que se sugiere considerar en el proceso de enseñanza desde una 

perspectiva de la TE es la motivación 185 la cual se centra en inducir motivos a sus 

alumnos en lo que re~pecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos 

de manera voluntaria a los trabajos- de clase, dando significado a las tareas 

escolares y proveyéndolas de un fin determirn~do , de manera tal q'...le los alumnos 

desarrolle., ur · verdadero agrado por la actividad escolar y comprendan su utilidad 

personal y social. Por "' ':o s~ insiste en que: "la formación implica una reflexión 

sobre los 11alores y sobre la conducta ética como pri3ocupación explícita, el sujeto 

de la formación le es tanto sujeto social , político, ético, profesional. Ya no es la 

~rasmisión de ccnocimientos lo cent~al , sino que el acto de formación pone en 

juego otras dimensiones, involucra al sujeto de otra forma"186 

Una de las tesis d€1 pres~nte trabajo es insistir en que se recuperen en su practica 

cotidiana del docente, algunas de 1'3s consideraciones :Tletodológicas que no 

signifiquen cuestiones lineales, sino que le permitan realizar una reflexión acerca 

de su enseñar.za , el v:slumbrar otras alternativas que emanan ae la TE y que 

asimismo, inciden en los profesos de Formélción como docente. Lo anterior 

dependerá en gran rr:edida de otros aspectos: social , económico, cultural y que 

siempre impactarán y repe~cutirán en su práctica docente. pero desde la propia 

subjetividad . Se inicia por mencionar la importancia de la motivación para después 

µasar a las estrate;gias de aprendizaje y mencionar al9unos recursos tecnológicos 

que se articularían a la propuesta . 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino 

un factor cognitivo-afectivo presentE: en todo acto de aprendizaje y en todo 

procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita . El manejo de la 

motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que 

131 Motivación . ve•bo latino movere qui: signific~ -no versc o estar listo para la acción. según Woolfolk A. 
1990. pagina 2:' ó. La mot ivacion usualmente como algo que organiza ) dirige la conducta . 
186 Mana Souto. op cit. pagi•a -16 . 
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existe interdependencia entre los siguientes factores : las caract.eristicas y 

demanda de la tarea o actividad escolar, las metas o propósitos que se establecen 

para :al actividad , el fin que se busca con su realización. 

La motivac;ón en el aula depende de: -

-,.. EL ALUMNO: TIPO DE MET,~S . PERSPECTIVA ASUMIDA, 

EXPECTATIVAS DE LOGROS, ATRIBUCIONES. 

-,. EL PROffSOR ACTIVACiÓN, MENSAJES, ORGANl7..ACIÓN DE 

CU.SES, COMPORTAM!ENTOS QUE PRETENDE MODELAR. 

-,. EL COl'>JTEXTO Y EL CLIMA DE CLASE. 

,. LA APLICJ1CIÓN DE LOS Pr-{INCIPIOS PARA DISEÑAR LA ENSEÑANZA. 

Se recuperan los anteriores puntos en las estrategias y efectos esperados en los 

alumnos con respecto a: 

./ OBJETlv'OS: Con'.'lcer la finalidad y alcance de material y su manejo. 

i.=:I alurr.no sabe qué ::e espera de él al revisar el material. Ayuda a 

contextuali<:ar y 2 dé1rles sentido . 

./ ,LUSTRACIONES: Facilita la codificación visual de la información . 

./ PREGUNTAS INTERCALADAS Permite practicar y consolidar que 

se ha aprendido , resue lve s•Js dudas, se autoevalúa gradualmente . 

./ PISTAS TOPOGRÁFICAS Mantiene su atención e interés, detecta 

información personal , realiza codificación selectiva . 

v ' t={ESÚMENES Facilita el recuerdo y la comprensión relevante del 

e;onte11ido que se ha de aprender . 

./ ORGANIZADORES PREVIOS Hace más accesible y familiar el 

contenido, elabora una visión global y contextual. 

./ Al'<ALOGÍAS: Comprende información abstracta , traslada lo 

é1prendido a otros ámbitos. 
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./ MAPAS CONCEPTUALES Y REDES SEMÁNl ICAS: Realiza una 

codificación visual y semántica de conceptos, p1oposiciones y 

explicaciones , contextualiza las relaciones entre conceptos y 

proposiciones . 

./ ESTRUCTURAS TEXTUALES: Facilita el recuerdo y la comprensión 

de los más importante de un texio . 

Los anteriores postulaci.,_; surgen de la propuesta constructivista de Frida Díaz co;1 

relación ai proceso de enseñanza, c. continuación se enlistan algunos lineamientos 

generales que pu-=dan orientar al docente del nivel superior en la selección y el 

empleo de estr;>teqias de enseñanza. tanto de la fase de pianeación de la 

en~eñanza , c.1mo para la elaboración y aplicación de materiales de ense1ianza : 

,. Delimitar a que tipo de pob1aci6n se dirigirá el proceso de enseña:iza. 

haciendo las adaptaciones que considere pertinentes. 

,. Ofrecer al alumno información suficiente acerca de lo que se espera de su 

participación en el curso, e intercambie puntos de vista con el fin de 

fo;nentar su interés y participac:ón . 

,. Establecer comunica;:;ión con el alumno en forma oral o escrita utilizando un 

lenguaje apop1ado y accesible a él. 

,. El docente debe ser cuidado~'º con el vocabulario en1pleado. ~· cuando sea 

necesario se preparará un glosario de términos . 

,. Al redactar rnateriales emplee un formato de oraciones que refleje una 

sintaxis directa y concisa. 

Algunas de la ~; estrategias de aprendizaj ·J que se sugieren son : recirculación de 

información , 1·epaso simple, procesamiento complejo de información elaborando 

inferencias . resu~r i r analogías , elaborar conceptos clasificación de la información , 

uso de Gategorias. jerarquización y organización de la información , redes 
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semánticas, mapas conceptuales, uso de estructuraf. textuales, para trabajar al 

interior del aula y así desarrollar las siguientes habilidades cognitivas: 

•:• Cuando se trate de material escrito, organícelo en forma tal que pueda 

leerlo ágilmente. 

•:• Ofrezca la información de le general a lo deta!lado y de lo simple a lo 

comple,o. 

•:• No sature la memoria de trabajo del alumno . 

• ;. Ofrezca instrucciones claras y precisas. 

•:• Apóyese en material complementario cu::mdo sea necesario. 

·:· Promueva un aprendizaje baf.adc en un procesamiento profundo de la 

;nforrnai::ión , emplee preguntas, ejercici::is, ejemplos, explicaciones 

alterr.ativas , y en ger.eral , oresente actividades donde el alumno analice, 

reflexione, realice rtCtividades interesantes y novedosas. 

·:• Mientras mayor sea la dificultad del contenido y de las actividades, es r-1ás 

recomendable el uso cie varias estrategias que permitan mantener la 

atención del alumno. así como el nivel de ejecución satisfactorio. 

·:· Dependiendo del mensaje será el proces&miento del alumno, razonamiento 

inductivo o deductivo. 

•:• Sea .::om:.istente en el estilo de presentación y la forma de organización a lo 

largo del mciterial. 

·:· Dé una seci..:encia lógica a las acti\ idades sugeridas. 

•:• Puede utilizar caricaturas para r.acer más atractivo el material. 

••• Evite códigos artificiales. 

•:• Informa al alumno su grado de avance. 

·:· Evite en lo posible la frustración del alumno. 

Así , tenemos que las estrategias de aprendizaje son : procedimientos, técnicas, 

operaciones o i:act ividades específicas. Persiguen un propósito determinado, son 

instrumentm; ~ocioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien 
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que sabe más. Algunas habilidades que se pretenden desarrollar en los alumnos 

son : 

25 HABILIDADES DE ASIMILACIÓN Y RETENCIÓN DF LA 

INFORMACIÓN: Cómo escuchar para lograr la comprensión , cómo 

estudiar para lograr la comprensión , cómo recordar: cómo codificar y 

formar representaciones . 

zS HABILIDADES ORGANIZATIVAS: cómo establecer prioridades, 

cómo programar el tiempo de forma correcta , cómo disponer los 

recursos, cómo conseguir que las cosas más importantes estén 

terminadas a tiempo. 

25 HABILIDADES INVENTATIVAS Y CREATIVAS: cómo desa1-roilar 

una actitud inquisitiva , cómo razonar inductivamente, cómo generar 

ideas, hipótesis, predicciones, cómo organizar nuevas perspectivas, 

como emplear analogías, cómo evitar la rigidE·z, cómo aprovechar 

sucesos interesantes y extraños. 

zS HABILIDADES ANALÍTICAS: Cómo desarrollar una actitud cri:ica , 

cómo razonar deductivamente, cómo evaluar ideas e hipótesis . 

z: HABILIDADES EN LA TOMA DE DECISIONES: Cómo identificar 

alternati'1as , cómo hacer elecciones racionales . 

z:: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: Cómo expresar ideas 

oralmente y por escrito. 

25 HABILIDADES SOCIALES: Cómo evitar confl ictos interpersonales, 

como cooperar y obtener cooperación , cómo competir lealmen~e , 

cómo motivar a otros. 

z HABILIDADES METACOGNITIVAS Y AUTORREGULADORAS: 

Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva, como seleccionar una 

estrategia adecuada para un problema determinado, cómo enfocar la 

atención a un problema, cómo decidir cuando tener lél actividad en 

un problema dificil. cómo determinar si se comprende lo que se lee o 
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escucha, cómo transferir los principios o estrategias de una situación 

a otra, cómo determinar si las metas son consistentes con las 

capacidades. conocer las demandas de la tarea, conocer los medios 

para lograr las metas, conocer las capacidades propias y como 

compensar las defciencias. 

De lo anterior, se recuperan tres puntos generales con respecto a los aprendices o 

alurnnos que desarrolla~ : .1 progresivcimente las estrategias de aprendizaje 187
: 

1. PRINCIPIO DE AGENCIA: Se reíiere a la toma de conciencia que 

logran los aprendices con relación a la mejora que puede lograrse 

'.le l:"ls procesos de aprendizaje y memorización, si se actúa 

intencional y voluntariaménte buscando optimizarlos. 

2. Se refiere ;:il reconocimiento del propósito de aprender, como tarea 

cognitiva especifica d;stinta de otras actividades cognitivas que 

también realizan y corrocen. 

3. PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD El cual se relaciona 

estrechamente con lo anterior en el sentido que para el propósito 

estable,:ido de aprender es necesario coordinar de mznera 

inteligente determinados medios o instrumentos para conseguirlo. 

Los ¡:,asos básicos para el aprendizaje de un procedimiento Lel docer.te son tres: 

•' Exposición y ejecución del procedimiento por parte del docente . 

./ Ejecuc1é:1 guiada del procedimiento por parte del alumno y/o compartida 

con " l docente . 

./ Ejecución indeper.diente y regulada del procedimiento por parte del alumno. 

"' J. 13runer. Jp cit. pagina 68 
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Para llevar a efecto lo anterior se propone seguir la ejecución del modelador, la 

instrucción directa o explícita, el análisis y discusión metaccgnitivo, la 

autointegración metacognitiva. Existen '.:uat;o ni11eles de generalización por 

Ashman y Conway188
: 

i. NIVEL ANTECEDENTE: En este nivel el estudiante participa 

en ciertas actividades en lar.to tenga lugar la enseñanza en 

una estrategia específica de aprendizaje, motivar al alumM 

e interesarlo er. el aprendiza.;e, esto condu.::ir a cambios de 

actitudes negativas que afectan la transferencia del 

aprendizaje. 

ii. GENERALIZACIÓN CONCOMINANTE: Aquí se busGa la 

aplicación ae los principios de generalización, de manera 

que el estudiante adqLOia1·a el grado de destreza sufo;iente 

para transferirla, el alumno aprende como funciona una 

estrategia y como puede utilizarse, el docente del aula es ur 

axperto en recursos. 

iii. GENERALIZACIÓN SUBSECUENTE: Consiste en la 

aplicación de las destrezas a varios contextos, tareas y 

situaciones, el profesor y los compañeros pueden también 

intervenir en la enseñanza. 

:v. GENERALIZACIÓN INDEPENDIENTE: Supone la transición 

de la responsabilidad del 11rofesor al estudiante en lo que 

respecta a la generali7i.·.ción , se trata de una actividad 

dirigida por el propic alumno, que pueda consistir en una 

forma de generalización autónoma. 

Algunas de las acciones que puede realizar ei docente para promover el desarrollo 

y optimización de las estrategias de aprendizaje de sus alumnos, éste desemp.~ña 

188 A;hr.ia n y Conw"~" 1990. página 85. 
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un papel de mediador entre las estrategias-herramientas que desea enseñar y los 

alumnos participantes que las van a aprender189 
: 

,_ EXP031CIÓN Y ACTIVIDADES GUIADAS. 

,. DISCUSIÓN Y TRABAJO EN EQUIPOS COOPERATIVOS. 

,. SELECCIÓN Y ENUMERACIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

,. ILUSTi lAC!ÓN Y ANÁLISIS DE CAOS CONCRETOS OBSERVADOS EN 

EL AULA. 

,_ REVISIÓN Y CRÍTIC,O, JE TEXTOS, EJERCICIOS Y TAREAS 

ESCOLARES DE LOS ALUMNOS. 

,. RESOLU CIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS INDIVIDl.iAL, GRUPAL, 

DE E,IERCICIOS, DE CUESTIONARIOS , TRABAJOS, PRODUCTOS, 

ENTRE OTR03. 

,. SUPERVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CORRECTIVA Y MENSAJES 

REFERIDOS A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 

,. EJERCICIOS DE SIMULACl ~)N O MODELADO. 

,. ELABORACIÓN DE MATERIALES Y PLANES DE CLASC: APOYADOS 

CON EST~ATEGIAS DE Ef'..¡SEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Los aprend 'zajes estratégicos a partir de textos se dirigen a los procesos 

cognitivos que ocurren cuando el estudiante intenta comprender los materiales 

escritos de índole científica que son parte imprescindible de los contenidos 

curriculares a que se enfrenta. Uno de los obje',;vos mé1s perseguidos en el ámbito 

educafr10, a tr3vés del tiempo es e1 enseiíarle a los alumnos que sea aprendices 

autónomos, independientes y autorreguladores, ca¡::aces de aprender a aprender. 

Sin emba ~go e, 1 las institucicnes educativas los alumnos están acostumbrados a 

189 Barr ios . 1992. rág ina78 . 
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tener enfrente quién les diga que hacer y cómo, a recibir pasivamente los 

conocimientos, eso trae como consecuencia no contar con instrumentos 

cognitivos, que le ayuden a enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Por otra parte, se ha comprobado que aquellos estudiantes que obtienen buenos 

resJ \tados, a pesar de las situaciones diaácticas a las que se enfrentan y héJn 

aprendido a aprender porque: 

.. Controlan sus procesos de aprendizaje. 

• Se dé:in cuenta de lo que hacen. 

• Captan las exigencias de la tarea. 

• Planifican y examinan sus propias realizaciones, identificando los a·jertos y 

dificultades. 

• Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación . 

• Va!oran los logros obtenidos y corrigen sus errores . 

..O.prender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma qn que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 

Existe una gran diversidad de definiciones con respecto a lo que son las 

estrategias de aprendizaje, pero considernndo algunos µuntos en común , se habla 

de una definición más formal : "Una est;·2.tegia rle aprendizaje es un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de formél 

intencional como instrL'mento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas)" 190 

'"'' Díaz Barriga Frida et Al. 1986. 
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Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son aiferentes. Las estrateg:as de 

aprendizaje son ejecutadas de manera intencional y voluntaria por el alumno, 

ocurren asociadas a los recursos y proceso<> cognitivos que posee cualqu ier 

aprendiz. Varios autores consideran necesario hacer una distinción del tip0 de 

c.-onocimiento que poseen los individuos durante el aprendizaje, los cua les son : 

• PROCESOS BÁSICOS: Son operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como atención , J:¡ercepción, codificación , 

almacenaje y memorización. entre otros. 

• BASE DE CONOCIMIENTOS Se refiere al bagaje de hechos, conceptos, 

principios que poseemos. en forma de red , en orden jerárquico, es el 

conocimiento previo o también llamado saber. 

• CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO: Tiene que ver con las estrategias de 

aprendizaje, es el saber cómo conoc:er. 

• CONOCIMIENTO METACOGNITIVO: Cor.ocimientos que poseemos. sobre 

qué es y cómo es lo que sabamos, y por otra parte es el conocimiento qu::

se tiene de los procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas, conocimiento sobre el 

conocimiento. Los tipos de conocimiento se hayan relacionados, mezclados 

e influenciados entre sí. Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz 

mantener un est::ido mental propicio para el aprendizaje , se incluyen 

estrategias para favorecer la motivación y la concentración , reducir la 

ansiedad , incrementar la atención , entre otras . 

Como parte del lenguaje que se utiliza en el aprendizaje significativo y de las 

estrategia::; de enseñanza, se encuentra el concepto de metacognición 191
. La 

primera de las líneas es la más típicamente asociada al concepto y hace 

19 1 Diaz Barriga Frida: Metacogn ición: Conoc im iento sobre los procesos v lo; productos de nuestro 
conocimiento . Es de naturaleza estab le. constatab le. fali ble ,. de aparición relati vamen;e tardí a en el 
desarrollo . Pueden distinguirse dos aspectos: el relativo a las variables persona. tarea y estrategia. y el relativo 
a las experiencias metacognitivas. op cit. página 216. 
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referencia al conocimiento acerca de la cognición y la segunda se refiere a la 

regulación de la cognición. 

El conocimie11to y corr.prensión acerca de la cognición , e~. de tipo estable. 

constatahle y factib le, además es de aparición -relativamente tardía en el curso del 

desarrollo cognitivo, debido a qüe implica una actividad reflexiva sobre lo que se 

sabe. El conc ::imiento que tiene una persona sobre su propio conocimiento es 

relé:twamente estable sntire alguna área de 12 ::ognición, no suele variar de una 

situación a otra , es. verbalizable porque cualquier3 puede reflexionar sobre sus 

procesos cognitivos y discutirlos coil otros, y por último, es considerable falible 

porque el sujeto puede conocer ciertos hechos acerca de su cognición que 

verbalmente no son ciertos . 

Otro de los autores que ha dedicado numerosos trabajo:. a éste campo y donde 

sin dude. e~ . considerado como un pionero es Flavell 192
, que ha analizado el 

concepto de metacognición y señala que $e divide en dos ámbitos de 

conocimiento : 

1.- EL CONOCMIEl\'TO METAC.OGNITIVO que se refiere a aquella parte del 

conocimiento del mundo que se posee y que tiene relación con asuntos cognitivos, 

psicológicos , éste conocimiento está estructurado a partir de tres tipos de 

variables o categorías que se relacionan entre si : 

.6... La variable de persona : que se refiere al conocimiento e creencias que una 

persor.a tier.e sobre sus propios conocimientos, sobre sus capacidades y 

limit;•ci')nes como aprendiz de distintos temas o dominios, y respecto a los 

conoc1ni. ientos que la perso11a sabe que poseen otras personas, de las 

cuales pueden hacer comparación de "S us conocimientos con los de otra 

per$ona 

19
' Flavell es c·i¡adü por Fr ida Diaz Barriga. ÍBIDEM . 
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B. Las variables de tarea: son los conocimientos que un alumno posee sobre 

las características intrínsecas y de éstas con relación con el mismo. Se 

distinyu&n dos subcategorías: 

a. El conocimiento que tiene vínculo con la naturaleza de la inform11ciór, 

involucrada en la tarea (si la inforr.iaciól' es poco familiar, si está 

organizada en forma compleja). 

b. El conocimiento sobre las demandas implicadas en la tarea {saber que es 

más difícil una tarea que exige analizar la información a otra que 

simplemente exige recordarla) . 

C. La variable de estrategia: son ios conocimientos que u1 alumno tiene sobre 

la$ distintas estrategias y técnicas que posee para diferentes empresé1s 

cognitivas: aprender, comprender, lenguaje oral y escrito, predecir, 

solucionar problemas, así como la forma de aplicación y su eficacia . Según 

Flavell 193 puede hacerse una distinción entre e$trategias rngnitivas y 

metacognitivas: lo principal de una estrategia cognitiva es ayudar a alcanzar 

la meta de una empresa cognitiva en la que se está ocupado. En cambio la 

funcién principal de una estrategia metacognitiva es proporcionar 

informació,1 sobre la empresa o el propio proceso de ella 194 

No cualquier ex,:ieriencia que tiene un sujeto es metacognitiva , para que se le 

pueda considera ~ así debe tener relacién con al\:iuna tarea o empresa cognitiva, 

por ejemplo, cuando se siente que algo es difícil de aprender, comp•ender o 

solucionar, o cuando siente que está lejos de conseguir la realización completa de 

una tarea cognitiva , o cuando se considera que está más próximo a conseguirla, o 

también cuando uno percibe que la actividad es más fácil de realizar que otra . Las 

experiencias metacognitivas pueden ocurrir a_ntes, durante o después de la 

19
' Frida Diaz Barriga. op cit. página 1 18. 

'
9

' fBID EM 
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realización del acto o proceso cognitivo, pueden ser momentáneas o prolongadas , 

simples o complejas. 

Se señala algunas de las implicaciones cie las experiencias rnetacognitivas en la 

real ización de las tareas metacognitivas: 

o Pueden contribuir a establecer nuevas metas o a revisar o abandonar las 

anteriores . 

o Pueden afectar el conocimiento metacogniti·10, ya sea para aumentarlo, 

depurarlo o suprimirlo. 

o Participan de forma activa en el involucramiento (selección , rectificación) de 

las estrategias específicas y da las habi lidades metacc.gnitivas 

a utorreguladores. 

En las siguientes situaciones, en donde las experiencias metacognitivas pueden 

ocurrir con mayor probabilidad si : 

1. Si la situación explícitamente la demanda o solicita. 

2. Si la situación cognitiva fluctC1a entre lo nuevo y lo fam 'liar. 

3. Cuanc'o se plantean situaciones donde se juzga importante hacer 

inferencias, juicios y decisiones. 

4. Si la actividad cognitiva se encuentra con alguna situación , problema u 

obstáculo ,.:iue limite su realización . 

5. Si los recu ~sos de atención , motivación no ~on enmarcados con alguna otra 

situación urgente (miedo, ansiedad , depresión) . 

Por otro lado, la regulación de la cognición se refiere a todas aquellas actividades 

relacionadas con el control ejecutivo cuando se hace frente a una tarea cognitiva , 

como las tareas de planeación , predicción , monitoreo. revisión constante , 

evaluación entre otros. 
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4.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS-EDUCATIVOS. 

En este apart;;do se abordarán aspectos de suma importancia en el proceso 

pedagógico a::tual, a saber: los recursos Tecnológico-Educativos , llamados 

también recl!rsos didácticos. El papel que dese:npeñan éstos recursos en el 

proceso educativo es de facilitar el proceso de aprendizaje d~ los alumnos , 

pero el uso inadecuado de los mismos puede modificar su finalidad hasta el 

punto de convertirlos en obstáculos, lo cuál resultélrá cont~a;:iroducente tanto 

pma el docente como para el alumno. Por su ::omple¡!dad intrínseca y sus 

características de manejo, pdernos clasifi::ar los rec:.irsos tecn::ilógico

educativos en : TECNOLOGÍA SENCILLA Y TECNOLOGÍA COMPU::.IA. 

TECMOLOGÍA. SENClLLA. 

Dentro de este grup::i se encuentran todos aquellos instrumentos o dispositivos 

cuyo manejo es fácil y su función no está mediada por la electrónica , asi se 

tiene que: 

~ LA PIZARRA O PIZARRON: Este instrurr.ento didáctico adquiere su nombre 

por el material con que estaba manufacturado en sus inicios, o sea la 

pizarra , q•Je es un mineral negro y de consistencia dura, actualmente u 

componente básico puede ser de madera o metal , con un color verde óptico 

y se utilizan gises blancos o de colores , tambié!'l existe una variante 

llamada pintarrón o encerado, en éste se utilizan plumones de colore con 

base de agua o lápiz graso. 

~ EL ROTAFOLIO: Este instrumento está conformado por una serie de 

láminas en secuencia , que pueden voltearse unél ,JOr una , para mostrar 

información, datos, dibujos. Ayuda a la demostración secuencial de hechos, 
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facilita el uso de diagramas y cuadros sinópticos, permite el manejo de 

datos seriados. 

TECNOLOGÍA COMPLEJA . 

.E! Al referirnos a éstos recursos invariablemente tenemos que 

mencionar aquellos en los que el sistema de proyección está 

involucrado, todos éstos sirve11 para trasmitir de manera visL•al 

imágenes o textos, se dividen en dos grupos: los proyectores de 

imagen fija (acetatos, diapositivas) y los proyectores de imagen 

dinámica (filmes, video).Antes de hablar acerca de ellos es 

importante rescatar algunos elementos relevantes del proceso de 

comunicación humana. 

Los principales sentidús que intervienen en la comunicación humana son la vistél y 

el oido , a partir de ellos los instrumentos de comunicación educativa se han 

desarroll3do de manera importante, ya que la combinac1ó1 de las imágenes 

con sonido da origen a lo que conocemos como sistemas audiovisuales, dentro 

de éste aspec!o sepuedemos incluir a \odos los instrumentos didácticos d= alta 

complejidad tecnológica, y puede ir desde un simple proyectos con una 

grabadora, hasta un sistema multimedia que incluya ordenador y vioeo 

proyección . Es necesario mencionar que éstos irstrumentos requie,·en de 

ciertos apoyos , para así proyectar, e necesario una pantalla o una pared 

blanca. de igual forma par:i el visionado de un video se requiere un tele·1isor 

con una videograbadora y la instalación eléctrica adecuada. 

Es necesario mencionar que el rendimiento de un auc.liovisual no depende 

únicamente del medio (documentos, proyectores, ·;ideos), hay que considerar 

197 



lA IlCNOLOEIA DE lA ENSEAINZA EN lA FORMACIÓH DOCEm 

SUSANA BENITU GILES 

cuatro principios: 

La predisposición preceptiva del alumno :a cuál está condicionada por factores 

ajenos al ámbito escolar. 

2. L.a claridad documental intrínseca al mensaje. 

3. i_a ciJalidad funcional, es la adecuación de les recursos tecnológicos para lo que 

ha sido organizada la imagen y su concordancia con la enseñanza que se 

pretende impelrtir. 

4. La cualidad magisterial, que es el acierto didáctico eri la explotación de lo 

mensajes, esto depende fundamentalmente de la habilidad del educ:ador y 

requiere un hábito audiovisual del alumnado. 

En la escuela actual es necesario cualquier tip·J de proyección . ya que la 

educación a través de la imagen se ha impuesto ¡)Or la atracción que eierce 

obre los maestros, \' por las posibilid8des de sistematizar el contenido 

educativo por medio de imágenes, así como por las múltiples utilidades que 

ofrece. 

PROYECTOR DE CUERPO OPACOS: OPASCOPIO. Este apartado consta de 

una cámara, que a base de la luz intensa, cristales, espejo reflejante v un 

objetivo óptico, reproduce en la pantalla materiales intransparentes, como 

pueden ser li.minas, páginas de libros, gráfico o cuerpos reales. 

RETROPROYECTOR, PROYECTOR DIASCOSPICO O DE ACETATOS. Este 

instrumento consiste en una cámara abierta que refleja un haz luminoso a 

través de un cristal hacia un lente fresnel, que lo proyecta hacia una pared o 

pantalla. 

PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS. Este apartado está compuesto por un 

complejo sistema, dentro de una cámara, la cual permite !él disposición 
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secuencial cie imágenes o textos contenidos en una diapositiva , ésta última es 

obtenida por proceso fotográfico. 

EL VIDEO. En la actualidad el uso de! video en la escuela ha ten ido mucha 

difusión y la posibilidad ce contar con los a;Jartados necesarios para ello, cada 

día es mayor problema, ya que trata de un monitor de televisión y un 

videC"grabadora enlazadas y listas para reproducir las imagenes, funciones de 

video: 

• Motivadora, estimula el interés de los alumnos en algún tema especifico . 

Informativa, sirve para la divulgación de in~ormación. 

• EJ<presiva , estimula la estimulación del alumno. 

• Evaluativa , Se pueden grabar conductas , actitudes , destrezas, en fin , el 

comportamiento del alumno, con la finalidad de su observación y análisis 

posterior, lo cual ayuda a la reflexión del p1 ofesor y del alumno. 

• Investigadora, permite la observación y análisis de procesos y fenómenos 

al acelerar, detener o retarda ~ la imagen. 

• Lúdica, se convierte en un instrumento de juego para el desarrollo de la 

creatividad del alumno. 

• Metal ingüistica, cuando se .Jtiliza para el aprendizaje de alguna lengua 

extranjera . 

MODALIDADES DEL VIDEO: 

+VIDEO LECCION, se observan programas que pretenden trasmitir informació:i . 

+ VIDEO PROGRAMA MOTIVADC1R, se observan programas para despertar el 

interés sobre algún tema para algún trabajo posterior. 

+ VIDEO SOPORTE, aquí las imágenes ilustran el discurso del profesor 

+ VIDEO INTERACTIVO, éste implica la acción c0njunta del video y computadora , 

la visión de las imágenes dependerá de las respuestas del alumno. 
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Tanto las funciones como las modalidades son aplicables a cualquier área de 

enseñanza. 

Así 'llismo, referirse a la implantación :ie las nueva!: tecnoiogías de la 

información y las comunicaciones nos obliga a atender nuevas posibilidades de 

la esr.uelñ, en lo que respecta a nueves roles de la escuela como tal y de ios 

docentes. üelors apunta que: "los r,uevos desequilibrios pueden producirse 

entre las distir.tas sociedades, entre las que hayan sabido adaptarse a esas 

tecnologías y las que no lo logren por 'alta de recursos financieros o cie 

voluntad politica " 19~ Lo q·Je resulta innegable es que las nuevas tecnologías 

están oroduciendo una verdadera revolución que afecta ;i todas las :ictividad~s 

de la sociedad , tanto a la producción y al trabajo corno a la educación y a la 

formación 196 

Las tecnclogías de la información obligan, por tanto , a modificaciones en la 

organización de la educación , porque crear. entornos educativos que amplían 

considerablemente las po$ibilidades de incidir en las personas y no sólo del 

tipo organizativo, sino también de trasmisión d~ conocimientos y desarrollo de 

destrezas. habilidades y actitudes. Debe señalarse que la clave está en 

transformar la información en conocimiento y, este, en educación y aprendizaje 

significativo. Tener más información no quiere decir necesariamente que se 

tienen más conocimientos, de ahí la r.ecesidad de que la escuela se organice 

para tra11sformar la información en conocimientos y éstos en educación .197 

En este sentido, parece obvio (IUe el modo de actuar en las escuelas y su 

organización , no debe mantenerse al margen de los esquemas que la 

percepción de la generación actual , la generación "NINTENDO" que asiste a 

'
9

' Jaques De lors es ci tado por Vazquez. 1 99~ . pagina 138. 
'"" °IBIDEM 
197 °IBIDEM 
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las aulas , utiliza en buena parte de su vida diaria . la flexibilidad del espacio y el 

tiempo que las redes de la información propician en :os modos de 

aprendizaje , obliga a pensar muy seriamente en las potencialidades de los 

modelos de aprendizaje que no requieren la coincidencia espacio-temporal del 

docente y el alumno. Es preciso pensar en el sistema como un tod~ . ¡)ues las 

tecnologi3s digitalies , no son sólo una herramienta que debe f.er usada en el 

viejo siste na , sustituyendc· o en combinación con las formas tradicionales del 

ensef1anza , sino ql.!:- también es una forma potencial de producir aprendizajes 

'/ generar esquemas de organización que se tienen que analizar y comprender 

por si mismos para valorar sus efectos. En ésta línea, la introducción de 'as 

nuevas tecnologías justificará el rlesarrollo de estructura de enseñanza dentro 

de la com1midad que van mcís allá de la escuela y que afectan en su conjunto a 

la educación y la vida en 'a sociedad . Y a su vez, no sób afecta a la 

organización en la educación , sino compete de igual manera a los docentes 

que 1ealizaí' las intervenciones educativas y su función pedagógica en general 

por consiguient•:? , es menester elaborar programas que garanticen la FO 

pedagógica con respecto a éstas tecnologías. 

Así , los pro:eso redagógicos de los profesionales de la educación del nivel 

superio~ . olantean problemas específicos que pueden categorizarse en tres 

grandes grupo5: 

1. ACCESIBILIDAD a los nuevos medios (existencia de infraestrüctura material 

adecuado, cant.dad de infraestructura pertinente, generación de las redes 

físicas , posibilidad de conexión desde los centros , disponibilidad de correo 

electrón co a les profesores ya alumnos) . Todas éstas cuestiones tienen que 

estar sometidas a ur.a política planificada de implantación de la infraestructura 

material de nuevas tecnologías . para ésta política , la cuestión fundamental no 

es simplemente nuevos medios y más medios , sino más precisamente nuevas 

formas ele gestión y organización derivadas de los nuevos medios. 
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2. RECEPTIVIDAD derivada de la implantación y uso de los medios (formación del 

profesorado, c.csarrollo profesional adecuado a las nuevas tecnologías, 

modificaciones en el rol del docente en tanto que instrumentos de acceso a :a 

se. ::iedad de la información para con!:~guir un aprendizaje significativo, 

problemas derivados de la actitud del prcfesor ante el cambio que supone 

asuni1r el com¡:::romiso profesional de las nuevas tecnología en la educación). 

Todo esto supone una actuación planificada de la administración en favor del 

desarrollo profesional y la formación. 

3. RESULTADO-FLEXIBILID.A.D derivada de las nuevas condiciones de uso <ie: 

tiempo, espacio e información. la integración de contenidos educativos en la 

redes es un problema real todav:a no bien planteado en el ámbito de 

investigación que puede contribuir de manera significativa a mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de lo estudiantes. 

En la actualidad , el reto de la integración de una TECNOLOGIA en la enseñanza y 

e: aprendizaje, como herramienta de trabajo y recurso pedagógico , se enfrenta 

a cinco problemas claramente delimitados: 

a. La limitación en el acceso a las tecnologías. 

b. La rapidez de los avances tecnológicos en ese ámbito. 

c. La ausencia de una efectiva c.oord inación de actuaciones a favor de la 

receptividad en el terreno de la TE. 

d. La escasa inversión en investigac;ón pedagógica para hacer frente de manera 

segura Jos retos del aprendizaje e11 la nueva situación . 

e. La necesidad de una planificación efectiva desde la administración educativa 

respecto de la accesibilidad , receptividad y flexibilidad en la nueva demanda de 

la educaciori. 
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En este sent1dc, llama poderosamente la atención comprobar que en torno a las 

deficiencias de lo anterior, se han generado un conjunto de formulaciones que 

inciden ae manera negativa en la TE , éstas formualciones hacen referencia a 

¡:;reposiciones del siguiente tipo: 

1. Las innovaciones sor. una lata, crean problemas y son difíciles de poner en 

práctica , ~eneran mucho trabajo y provocan incertidumbre y no 

necesariamente resu"':ven problemas educativos de manera eficaz. 

2. Las propu~stas r¡ue vienen de la superioridad provocan desconfianza, a veces 

son incomprensibles en el prop;o marco de trabajo suelen crear efectos 

colaterales y rebotes en el person;:il encargado de ejecutarlo y no siempre son 

oportuncs der.de el punto de vista de la autonomía del centro. 

3. Lo:: procesos de cambio ¡Jeneran recalo , exigen creer en ello!; , precisan la 

motivación específica en el docente y de una buena disposición. 

Estas respuesta:; han sido gener.31izadas con lemas negativos en torno al uso 

de la informá~ica en los pr:>ci:?sos de enseñanza de la escuela , algunos de ellos 

son : 

z: Los ordenadores son caros e inaccesible para los recortados 

presupuestos educativos. 

e: Invertir en infraestructu ra informática no elimin .... el fracaso educativo 

'li garantiza la calidad corque el cambio tecnológico es tan rápido 

que jeja obsoletos los equipos y las aplicaciones. 

e: En el ámbito informático no hay programas educativos de auténtico 

interés par3 los rrofesionales de la educación . 

e: Las computadoras son útiles para los adultos, para jugar o para 

investigar. 

"' Las computadorns generan una situación ambigua respecto del 

~ · apel del profesor. 
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~ Las nuevas tecnologías no son rentables, atendiendo al tiempo de 

formación , así como la preparacién de clases. 

Es importante distinguir con tinidez entre: 

• APRENDER ACERCA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• APREN")E~ CON LAS NUE\/i\S TECNOLOGÍAS. 

Cua:ido me refiero a aprender CON las nuevas tecnologías se establece una 

diferencia entre: 

, Experiencias orientadas p::ira aprender sobre o a partir del ordenador. 

;... Experiencias orieritadas para aprE nder desde o por medio del ordenador. 

_¿ Es así como se introciuce un tema del que cada vez es más 

frecuerte hablar y que se denomina: GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO (GC) 198
, pero que se entiende por dicho término, 

existe11 multitud de definiciones, siendo en su conjunto bastante 

dispares y en muchos casos cm1biguos , lo cual se relaciona con la 

perspectiva a partir de la cual se enuncia la definición y también con 

las diferentes aproximaciones que se han realizado re::;pecto al 

concepto , una de ellas SP.ría :"EI concepto GC es c:omplejo, se 

relaciona con una disciplina que trata de cubrir no sólo el 

conocimiento individual , sino también el de los equipos y las 

organiza:::iones en su conjunto. Es importante distinguir entre 

información y conocimiento. El término información alude a cualqui6r 

expresión verbal. numérica , gráfica o de otro tipo que posee un 

significado determinado dentro de un contexto concreto, y cuyo 

últi'llO objetivo es comunicar algo. En cambio el conocimiento se 

, .. , GESTIÓN D.:L co;'10C IMIENTO: GC. 
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define como la capacidad para actuar con base al uso de una cierta 

información, y como consecuencia de: la capacidad de comprender e 

interpretar la naturaleza de algo, un cierto fenómeno, las leyes que 

regulan un cierto comportamiento, la aplicación de ciertas 

habilidades o capacidades co .1plementarias, por lo tanto el 

conocimiento puede servir como base para det.erminar la actuación 

en determinadas circunstancias, cómo llevar un trabajo a partir de 

ciertas instrucciones o especificaciones, cómo elaborar una 

estrategia para determinar su resultado. Por ello el concepto de GC 

en un conjunto de prácticas y activid3des orientadas a la adquisición 

más eficiente de: la habilidad asociada a ese conocimiento, su 

correcta utilización, cor. el objetivo de obtener los mejores resultados 

en el desarrollo de las actividades de una misma organizaciór. , un 

sistema que soporta un desarrollo eficiente de las actividade~ que 

conforman la GC, incluye aspectos tales como: 

z Recursos materiales y h:.imanos dedicados a esa función . 

~ lnfraestriJctura basada en las tecnologías de la comunicación y de la 

información. 

z: Conjunto de modeios ejemplares para la generalización, 

fom1alización , adquisición , asimilación , trasmisión , uso di::I 

conocimiento. 

z Normas, procedimientos, metodo::·,;¡ías. 

z Conocimiento que haya sido formalizado y recogido en cualquier tipo 

de soporte. 
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~ Fuentes externas de conocimiento. 

Los sistemas de GC incluyen los siguientes niveles: 

Q Nivel presentado por un contexto común que permite la comunicación y el 

entendimiento de los miembros de la organización, teniendo en cuenta 

aspectos tales como: "cultura común del conocimiento", visión común de l<1s 

estrategins y objetivos de la organización , entre otros. 

Q Nivel representado por los aspectos operativos , incluyendo un conjunto de 

norr.1as, técnicas, modelos ejemplares, procedimientos metodológ 'cos y 

otros conceptos similares. 

Q N'vel representado Actividades que conllevan los procesos de GC: por 

elementos básicos como son las infraestructuras y otras herramientas 

tecnológ icas de apoyo. 

Actividades que conllevan los procesos de GC: 

• :dentificación del conocimiento deseado. 

• Identificación del conocimiento disponible . 

• Generaciün del conocimiento. 

• Representación . 

• Adquisición del conocimiento externo. 

• Clasificac.ión , estructuración y archivo rjel conocimiento. 

• Trasmisión y difusión . 

• Asimilación. 

• Aplicación .199 

Entre las ventajas que podrian derivarse de la aplicar::ión de la GC , destacan las 

199 García Robles Roc ío. " INSTITUTE FOR PERSPECTIVE TECHONOLOGICAL STUDIES". European 
Comisión. 
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siguientes ventajas: 

,. Capacitar .., los :entres y sistemas educativos para prever nuevas 

necesidades en cuanto a su funcionamiento . 

,. Ser conscientes en todo momento de! conocimiento generado dentro de 

ellos mismos. 

,. P1 omover el varor del conocimiento real y potencial de los miembros de la 

c:>munidad educativa , estableciendo vías de comunicación que posibili~en 

un mejor entendimiento y posible colaboración tanto internamente como 

con otras instituciones externas . 

Son muchas las ventajas que se, ob·;ienen de la aplicación de la GC en el ámbito 

educativo. Algunas de las pautas que tendrr.Jmos que considerar en el momento 

de implementar este paradigma: Cambio en los sistemas mentales en un nivel 

colectivo, esto implica formar a los individuos para que comprendan las ventajas 

que se derivan de la comunicación mutua del conocimie1t0 generado por cada 

uno de ellos. Este punto es muy im;>ortante ya que si no se considera fracasaría. 

Sin embargo, no se llega al extremo utópico ?e pretender que los alumnos 

compartan plenamente sus conocimientos rerdiendo con ello la exclusividad de 

los mismos. En este sentido no se trata de compartir resultados , como de crear 

una capa visible de los ámbitos de dichos conocimientos y de las capacidades 

para generar nuevos resultados a ¡:-artir de los mismos, promoviendo con ello el 

diálogo y posible colaboración entre los integrantes de un grupo. Con este enfoque 

es conveniente que las instituciones ·educativas y lo docentes realicen prograrias 

a partir del reconocimiento del va;or derivado de la colaboración y el mutuo 

entendimiento entre sus miembros. 

Así , la escuela , la educación , los proceso de aprendizaje, se conciben de manera 

diferente, se tiene que despertar el interés y el deseo del aprendizaje autónomo 
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durante toda la vida. El incesante desarrollo de la tecnología, ha avanzado a 

pasos agigantados desde la aparición del transistor en 1948 y la electrónica 

integrada, ha lle·.¡ado a la humanidad a un estado en el que se le hace difícil a 

cualquier persona tener el conocimiento actualizado en cualquier esfera del saber, 

pues el volumen de información es muy grande. L.as computadoras deben estar 

inmersas en ambient.es de aprend!zaje colé1borativos. como herramientas que 

apoyan al prt-ce:>o activo de: construcción del aprendizaje200 y desarrollo de 

habi lidades: 

v EL APRENDIZAJE ES ACUMULATIVO: Está basado en los alumn:is 

y'3. <.a!:>en y puederJ hacer, y en que pueden seleccionar y procesar 

información que er,cuentrar. , y como consecuencia , constrLyen 

nuevo> significados y desarrollan nuevas habilidades. 

v EL APRENDIZAJE ES AUTORREGULADO: Este rasgo se refiere a 

los aspectos meta-cognitivos del aprendizaje efectivo, especialmente 

al hecho de que los nuevos alumnos y que solucionan problemas, 

mane¡an y monitorean sus propios procesos de construcción -del 

cor.ocim1ento 'I adquisición de habilidades. A medida que los 

estudiantes son más autorreguladores , asumen mayor control sobre 

su a~1 rendizaje , dependen menos del apoyo instruccional externo 

para ejecutar esa activiclad reguladora . 

v ~L. APRENDIZAJE SE DIRIGE A ALCANZAR METAS: El 

aprendizaje significativo y efectivo se facilita por la conciencia 

explícita de la búsqueda de logros , de metas adoptadas y 

autodeterminadas por oarte del alumno. 

v EL APRENDIZAJE NECESITA DE LA COLABORACIÓN: La 

adquisición de conocimier>tos no es puramente un proceso que se 

'<JO .. El aprenJiza.i~ es un ~roceso de construc.:ión de l conocimiento : de significado individualmente 
diferer1te . diri¡;ido a metas_ at•t r. rregulado y colaborativo··. E: De Cone (en prensa). 
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lleva a cabo en la mente, sino ocurre en interacción con el contexto 

social y cultural , así como los artefactos, especialm,.nte de la 

participación en actividades y prácticas culturales. 

\1 EL APRENDIZAJE ES INDIVIDUALEMNTE DIFERENTE: Los 

procesos y logros del aprendizaje varían entre los estudiantes debido 

a las diferencias individuale$ en la diversidad dé aptitudes que 

afectan el aprendizaje, como por ejemplo las diferentes 

concepciones y enfoques del aprendizaje, el conocimiento ~revio , los 

estilos cogniti\'os, las estrategias de aprendizaje, el interés, la 

motivación, entre otros. 

Están orientadas a ambientes instruccionales que pueden evocar procesos 

constructivos de aprendizaje en los estudiantes para obtener objetivos educativos 

deseables que están enfocados hacia el entendimiento , hacia habilidades para la 

solución de problemas, hacia estrategias metacognitivas 11 hacia la idea de 

aprender. Esto se opone a la adquisición del conocimiento memorístico, por el lo ~3 

insiste que el aprendizaje es un p;o:;eso de construcción y que la adquis ición de 

conocimientos y competencias debe estar inserta en un contexto social y formativo 

de los sujetos docentes, a partir de su historicidad , de sus vivencias personales, 

de su proyecto de vida en general. 
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CONCLUSIONES 

Deseo de conocer, de iluminar la oscuridad en unci mismo y en los otros en el mundo. Placer de dominar lo que e1iste 

conociéndolo Deseo y miedo, Juego de opos1c1ones c¡ue atraviesa la conducta humana y moviliza el conocim iento. (Marta 

Souto.1999) 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de tesis, como investigación de un momento y espacio de la realidad, 

rescata elementos y experiencias que se van delimitando, rescatando, debatiendo, 

pues el hecho de delimitar un objeto de a estudiar de la reaiidad lleva a construi :· 

aseveraciones desde un plano construido teóricamente. El hecho educativo como 

un ámbito de intervención concreto de lo educativo, como objeto de estudio de la 

pedagogía y también los procesos formativos de los docentes es un tema que no 

se agota y que por el contrario permite abrir bifurcaciones dependientes de la 

óptica del sujeto que investiga y de lo que pretende investigar, encontrar, validar, 

objetivar, subjetivar, delinear, problematizar, rescatar como posibilidades d1~ 

investigación. 

El hecho educativo es mutifactorial y multirreferencial, es abstracto y sólo se 

concretiza a partir de una subjetividad histórico-dialéctica de los sujetos que 

participan y lo determinan. Referirse al ámbito de la For!Tlación Docente y la 

Tecnología Educativa desde una perspectiva del aprendizaje significativo, implica 

establGcer algunos recortes en la realidad. 

-· 
Primero, destacar lo que implica desde diversas perspectivas referirse a la 

Formación y más específicamente a la Formación docente en un escenario con 

características peculiares: La Universidad Naci0nal Autónoma de México y cómo 

surgió la necesidad de crear un Centro de Docencia que le adjudicara el carácter 

de Profesionalización a la práctica docente a partir del referente teórico de la 

didáctica. La formación del docente se encuentra signada por una lógica de 
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construcción, ha adquirido a través de su ejercicio ciertas peculiaridades, que en el 

presente trabajo se abordaron y dan cuenta de aspectos extrínsecos e intrínsecos 

que se denominaron enfoques, que refieren a la formación como una categoría 

abstracta que se concretiza en una acción pedagógi-:a y educativci . 

Los cuatro enfoques que se íecuperan de diversos autores explicitan ur.a sene de 

caracterizaciones que en torno a la formación del docente se han considerado 

predominantes, por elio se analizan 'l articulan para encontrar articular en el 

capítulo cuatro en la rropuesta pedagógica. 

Con respecto a formación en la Universidad Nacional P,utónoma de México los 

docentes vivencran una profesionalización que se intenta concretizar como a1go 

asible, medible, observable , cuantificable , que no deja de ser una posibilidad 'I 

característica de la profesión de la docen..;ia . La formación docente implica e 

involucra el pensamiento, el sentir, el modo de ·1ida del sujeto docente y que le 

permite ser y hacer de su ejercici:> profesional como docente, una práctica signada 

por elementos cuantitativos y cualitativos que es dificil descubrir y rediseñar. Por 

ello, una aseveración a la cual se ha 11-;gado es que precisamente el docente de la 

Licenciatura en Arquitectura del área de Huma:iidades de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Aragón , más que evidenciar y concretizar elementos de 

una formación docente a lo que se intentaria reconstruir es una profesionalización 

de su profesión : 1a docencia, pues no vislumbra la formación como articulación y 

parte de su vida como profesional, son escenarios qc.1e no articulan y se 

recuperan en su práctica docente 

Con respecto a la Tecnología Educativa es importante destacar que al inicio 

consideré muy complejo el articular la Formación Docente y Tecnología Educativa 

por el carácter precisamente tan subjetivo de la formación y tan objetivo de las 

Tecnología . Por ello se recuperan conceptos y elementos significativos y de 

encuentro en la articulación. Un punto de encuentro y articulación entre ambas 
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posturas en significar que la Formación Docente requiere de elementos teórico

metodológicos y la Tecnología de la Enseñanza recupera en su práctica cotidiana, 

pues el avance impresionante de la producción de tecnología y recuperada y 

aplicada en el ámbito educativo, ha superado los procesos de enseñanza en el 

aula , por ello una tesis central de la investigación es recuperarla desde una 

perspectiva donde se signifique con un aprendiwje de los alumnos que impacte y 

trascienda no sólo como la trasmisión de conocimientos sino como p~op icio para el 

alumno y su proceso de aprendizaje. 

El ámbito educativo se desarrolla en un contexto de globalización que va más allá 

de los procesos áulicos e impacta los procesos forma"Livos de los alumnos, 

rebasando e impactandc lc. vida de los sujetos actores : los docentes y alumnos. 

La presente propuesta tiene un sentido de reflexión con respecto a lo que sucede 

en el aula desde los actores principales: los docentes y los alumnos, y también 

explicitar qué recursos de la Tecnología de la Enseñanza podrían articularse en su 

hacer docente, buscando recuperar significatividad de la labor del docente en el 

aula , sin .pretender en ningún momento ser una pancea del mismo, sino por el 

contrario, abrirlo como una posibilidad su5ceptible de articular en el aula . 

Con respecto a la evaluación del docente y el reconocimiento de ésta como 

actividad profesional , propicia el espacio para acceder a un espacio de la realidad 

y recuperar como desde la práctica docente se lleva muchos años impartiendo la 

materia o materias, y por lo mismo 'no considera tan necesario el involucrarse en 

procesos de actualización docente. La importancia de los cursos de actualización 

y/o formación docente no es un aspecto representativo o importante de su práctica 

docente. Otro aspecto que recobra y abre una linea por trabajar es el significado 

de la representación del tiempo con respecto a la formación , pues como la 

Institución no abre el espacio, no se accede a tomar curso de formación, 

actualización . Aunque me parece importante puntualizar que la formación en el 
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ámbito de la docencia no se adquiere con un curso de actualización de estrategias 

de enseñanza o aprendizaje, de !ecnología aplicada y recuperada en el ámbito 

educativo, y de i;:¡ual manera el profesional que decide ejercer la docencia no 

adquiere dicha profesionalización desde la perspectiva de un curso, considero 
-

J>UPS que la formaciór, y la prnfesionalización son ámbitos que desde el docente 

tendrían que considerarse como fundamentales en su preparación profesional 

En ce1anto a considerar · ~ formación docente y la tecnología de la enseñanza 

como objeto de estudio considero que es importame y la escuela, el aula como 

~pacio de ir.tervención del profesional que ejerce la docencia tendría que 

considerar como sustancial para recuperar su actuar docente con otro sentido. el 

de la formación en docencia , desde un plano reflexivo donde sea n más que 

consideracior.es metodológic::is vi~.tas dascie fuera , se cuestionen 2cerca de la 

s.=gt1ificatividad d6 este y ver de que manera se podría posibilitar otras alternativas 

dP. profesiona izar,ión y formación que impacten al su1eto decante y no se quede 

en el pl~no discursivc. Ha sido muy en1·iquecedor el realizar este acercamiento al 

ámbito docente pues precisamente la formacié1 es tan endeble sea vista no solo 

como algo rígido sino de una manera vivencia! y no alejada del docente y su 

práctica profesionsl. 
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