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INTRODUCCION 

La formación de profesores es uno de los temas actuales de mayor reflexión 

y uno de los campos más experimentados en México. Existen Instituciones como 

las escuelas normales con más de un siglo de experiencia formando profesores. 

La docencia normalista comparte actualmente problemas, Inquietudes y 

deseos con docentes de otros niveles e Instituciones educativas que orientan sus 

Investigaciones al reconocimiento de la diversidad y la reconstrucción de la 

Identidad magisterial. 

Tema no menos relevante es la función magisterial de los formadores de 

docentes para la educación básica que requiere procesos de investigación que 

conlleven a la discusión seria y reftexlonada en tomo a los elementos que 

. determinan o dificultan el desarrollo de la vida académica de las Instituciones de 

educación normal; pues pensar en la transformación cualitativa del sistema 

educativo mexicano sin llevar a efecto modificaciones sustantivas en el 

subsistema de formación de docentes, es imposible. 

Hay que reconocer, sin embargo, que establecar nuevas condiciones para 

favorecer la calidad y fomentar la producción académica del sector normalista es 

una tarea sumamente compleja, en la que Intervienen factores tanto de orden 

polltlco-económlco como pslcopedagóglco y didáctico y no se pueden reducir los 

problemas a cuestiones de orden estrictamente operativo, pues esta postum 
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sólo favorece la elaboración de juicios ligeros y la Instrumentación de acciones 

que terminan siendo Inoperantes. 

En ese sentido, algunas de las dimensiones que hay que considerar como 

de funtamental Importancia si se pretende mejorar la calidad en la formación de 

nuevos docentes, son: los diversos modos en que se ha conceptuallzado la 

función docente en las últimas décadas, el papel que ha jugado el currlculum para 

modificar la vida académica de las escuelas normalistas; los efectos que las 

polltlcas de modernización del pals han producido al Interior de estas 

lnstttuclones; asl como las acciones que realizan los docentes, sus necesidades 

personales y profesionales y las ~melones que se les demanda desempellar para 

mejorar los niveles de calidad de la formación de nuevos docentes para la 

educación béslca. 

El Interés por estos temas ha crecido a partir de 1984 con la Introducción de 

la Ucenclatura en las escuelas normales, acampanado de las aportaciones 

teóricas sobre la Importancia del profesor en el proceso educativo. Destaca 

también la preocupación de los propios profesores por renexlonar sobre si 

mismos, sobre su función y formación. 

La amplltud y la magnitud de los aspectos Involucrados Impide abordar 

exhaustivamente todos y cada uno de ellos; Abordaré aquellos que considero 

tienen mayor repercusión en la modificación de un cuniculum. 

El tema del curriculum ha adquirido en las dos últimas décadas una gran 
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relevancia en la actividad cotidiana de las diversas Instituciones de enseft•nza. 

Se Insiste cada vez millS en la necesidad de cambios y •decu.clones en los 

planes y programas de Jos distintos niveles educativos. El cumcutum se conviene 

asl en el eje alrededor del cual gira una parte Importante de las dlscu.iones, 

anlllNsis y propuestas de educación. 

La Innovación de planes y programas es un tema de anéHsls de fundamental 

importancia, porque de esa tarea se desprenden numerosas acciones que 

repercuten directamente sobre otros elementos del hecho educativo, como es el 

caso de los métodos de ensenanza, las rel•clones entre los diversos actores: 

maestros, alumnos, autoridades; 11 función Hlgnada • Ja escuela, 11 visión del 

mundo que fomenta la sociedad a través de la escuela, etc. 

El cambio curricular adquiere asl un papel fundamental y remite a la 

necesidad de revisar si las nuevas concepciones curriculares y educativas 

responden mts a fundamentos c•rgados de buenH Intenciones, pero 

distanciadas de las prl11cllcas reales que polenclalmente le darlan sustento y 

vtabllldad a una propuesta de modlftcaclón de planes y programas. De ahl se 

desprende la necesidad de considerar el curriculum siempre como un objeto de 

prueba, una propuesta hipotética de ensenanza-aprendlzaje que ha de ser puesta 

a discusión y a reftexlón critica por parte de los actores directamente 

lnvolucr•dos en el trabajo desarrolado en las aullls. 

e estudio del currlculum en la eGicacldn nannat, con ft"ecuencta 1e 1borda 

prfnclpaimente desde una perspectlvll lntlrumentll, dldilctlc1, centrada en 
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pre1cr1blr y ,..clonalizar la practica educativa. Sin embargo considero que su 

eltuclO debe ollenlarse en un sentido de Indagación y de anéllsls de los 

elemenlOI de carécter social, cuttu,..I, lnstltuclonal y subjetivo que confluyen en 

111 dlwr1a1 teorlas y pr6ctlcas currlculares. El curriculum, como objeto a 

Interrogar, • custlonar y a Investigar desde distintas conceptuallzaclones y 

metodologlaa, exige dejar de ser un campo exclusivo de especialistas. La 

Investigación del currlculum con la participación del docente, comprometido 

directamente con la ensenanza, se plantea ya como una necesldad urgente para 

examinar el funcionamiento del mismo a partir de las condiciones particulares de 

cada Institución. 

La participación de 101 docente• en el dl1efto y anéllsls curricular propiciarla 

1111 comprenllón mi• proflnla del papel y función del curriculum en 101 procesos 

educativos. En ese sentido, comprenderlamos al curriculum como un objeto de 

estudio a construir por grupos de profesores que realcen Indagaciones acerca de 

sus lmpUcaclones lnstltuclonales, teóricas y emplrtcas, en las cuales se Inscribe 

su prictlca docente. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo con la etapa histórica que vive 

nuestro pals, hoy, de la modernidad educativa, se desprenden dos ternas de 

singular 1lgnlflc:ado, docencia y cambio curricular un campo extenso para la 

relleJdón, en el que exllten conceptos lnllllllclentemente definidos que al 

r.ladonlrle entrall1n una gran complejidad. 

Tanto an al marco de la 1ctual modernización educativa como a lo largo de 
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la hlstorla más reciente de México, puede apreciarse en el discurso ldeológlco

polltlco un gran Interés por parte de los gobiernos postrevolucionarios por 

encuadrar los objetivos y polltlcas educativas en el marco del desarrollo 

socloeconómlco del pals como estrategia para atender los problemas nacionales. 

Sin embargo, las polltlcas educativas y las acciones derivadas de ellas, no han 

definido especlficamente las necesidades sociales. 

En esas circunstancias, la educación básica y en especial la educación 

superlor aparecen entonces como las responsables de la Incapacidad para 

responder a las exJgenclas del aparato productivo. En consecuencia, se culpa al 

sector educativo de la deficiente preparación académica y profesional del 

estudiantado, y se conducen a proponer cambios en el aparato educativo, sin 

tocar la estructura económica de la sociedad. 

Se formulan asl nuevos Intentos de modernización de la educación que 

modifican algunos aspectos formales (planes, programas). pero en el fondo 

siguen sin resolverse los problemas cruciales que han detenido el avance de la 

educación nacional. 

Tal es el caso por ejemplo del trabajo docente. La ausencia de una 

organización y dirección democrática y plural en el maglsterlo de cualquier sector, 

y en consecuencia el normalista, sea éste, público o privado, básico o superior, 

ha provocado actitudes burocráticas y conformistas por parte de Ja mayorla de 

Jos maestros, que no encuentran en su labor, estlmulos suficientes que los 

Impulsen a enrlquecer y consolidar su formación académico-profesional y que por 
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el contrario, 101 sume en un trabajo rutinario y enajenante, Igual al que somenten a 

Jos alumnos con el tipo de ense"anza que les proporcionan. 

A pesar de que la modernización de la educación desde el plano discursivo 

coloca al trabajo de los maestros como el eje principal de tal polltlca, no puede 

llevarse a cabo tal modernización, si estos no son reconocidos, valorados y 

alentados en su práctica cotidiana con apoyos concretos, como salarlos justos, 

democratización de sus relaciones gremiales y en su vinculo con el Estado, asl 

como en las facUldades y oportunidades que les brindan para la elevación de su 

formación académica y cultural. 

Ahora bien, desde la perspectiva de una pedagogla critica se propone la 

construcción de una teorla sobre el cuniculum y la acción polltlca de los sujetos 

con un sentido ético transformador de la realidad, reafirmando la necesidad de 

descentralizar el cuniculum de la perspectiva técnica y reproducclonlstas. Tal 

postura pretende atribuir al cuniculum y a la educación un papel fundamental en la 

transformación de la realidad social y al maestro como un sujeto enteramente 

consciente y capaz de un ejercicio profesional coherente en pensamiento y 

acción. 

Sin embargo, es necesario considerar que el maestro se Incorpora a la 

practica curricular en forma contradictoria, en un doble movimiento de 

reconocimiento y desconocimiento sobre determinados contenidos, actMdades, 

lmégenes y prácticas lnstltuclonales. 
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Por otra parte, cabe considerar que la Institución proporciona a su vez 

ciertas condiciones de espacio, tiempo y relaciones que legitiman y hacen posible 

su función .y se generen tas aspiraciones, formas de hacer y definiciones del tipo 

de maestro que puede actuar en esas condiciones; que se traducen en normas 

de funcionamiento académico y administrativo, en planes y programas, en 

modelos de relación pedagógica y propuestas dldéctlcas. 

Centrándonos nuevamente en el campo de la educación normal, cabe 

destacar que· cada nuevo proyecto educativo sexenal que se emprende en 

nuestro pals considera al maestro de educación básica como la fuente 

Insustituible de toda renovación, de toda reforma encaminada a adaptar a los 

sistemas de educación a la evolución económica, social y cultural que la sociedad 

demanda, considerando que su participación en el proceso educativo es decisivo 

para la Introducción y difusión de las Innovaciones educativas. 

En consecuencia, la función social asignada al maestro se le otroga 

Importancia tanto de carácter cuantitativo por la necesidad de contar con cuerpos 

de especialistas, como de carécter cualitativo, especialmente para el maestro de 

educación básica a quien se le ha querido asignar históricamente ese papel de 

agente transformador de las nuevas generaciones. 

Podemos afirmar que la función asignada al maestro de educación normal, 

la determinación de su práctica y los roles que se te exigen hoy en d!a, se 

entremezclan en diversas conceptuallzaclones que va desde el paradigma 

romántico-Idealista del 'buen decente', a la ideologla tecnocrátlca de ta eficiencia 
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neutralidad y cientificismo de la práctica educativa, o a la concepción del trabajo 

docente como Instrumento critico y constructivo necesario para el cambio social. 

Consideramos que caracterlticas de las diversas concepciones se 

entremezclan en un quehacer docente ambiguamente definido, seftalando 

diversas funciones asignadas al docente y la determinación de su práctica y 

enmarcado en una serie de Imágenes, Ideas, aspiraciones, que se plantean como 

expectativas sociales y que sellalan el deber ser del docente. 

En el terreno de pollllca educativa en nuestro pals, especialmente a partir 

de 1970 la formación de docentes para la educación básica ha asumido el 

car6cter de planeacJón sexenal, donde cada ejercicio presidencial propone 

modificaciones en materia educativa y se hacen patentes en los lineamientos de 

la . organización gubernamental correspondiente, omitiendo con frecuencia 

adecuados procesos de evaluación de las acciones anteriores, que den 

continuidad a los aciertos que hayan favorecido avances en materia educativa. 

Las nuevas acciones propuestas se Incorporan al lema que el proyecto 

sexenal adopte sea éste de •reforma•, de "revolución" o •modemlzación" 

educativa. Generalmente los proyectos elaborados, carecen de una 

fllndamentaclón articulada y además, se percibe en ellos ambigüedades e 

indeftnlciones en los planteamientos retóricos y en las acciones propuestas. 

La hipótesis central de trabajo que orienta las reflexiones hechas en este 

documento sostiene que ha prevalecido en cada uno de esos planes la Intención 
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constante por modificar la práctica educativa de las escuelas de ensel'lanza 

normal, sel'lalando c:omo tarea Inaplazable una nueva conc:eptualizac:lón de 

formación de profesores; sin embargo, se abandona el plan de estudios anterior, 

sin haber realizado procesos evaluativos adecuados que rescaten los resultados 

de las experiencias anteriores, y se adoptan nuevos proyectos embrionarios y 

vacilantes, Involucrando a los docentes formadores de nuevos docentes con 

propuestas curriculares para las que no están actualizados, ni por su formación 

profesional precedente ni por la experiencia escolar acumulada. 

Ante las nuevas propuestas pedagógicas, administrativas, organizativas, 

metodológicas e Incluso epistemológicas, se presiona al docente formador de 

docentes a responder a esas demandas de manera efectiva e Inmediata, 

exhortándolo a poner en juego su creatividad y a asumir la función que se le 

asigna como agente de transformación del proceso educativo. 

Lo anterior, nos lleva a considerar que las funciones asignadas al maestro 

normalista en este complejo campo de la transformación educativa, requiere de 

procesos de análisis cada vez más amplios, pues cabe seílalar que actualmente 

exfsten en el medio, una gran cantidad de investigaciones y documentos sobre 

dolencia universitaria, sin embargo, es muy escasa la información sobre docencia 

en educación normal, que aunque tiene aspectos comunes con la primera, 

también es cierto que exfge condiciones particulares. 

Por ejemplo, es lnobjetable el papel del Estado en la regulación del 

curriculum para la educación básica, dado que la escuela elemental deberá 
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Integrar en un proceso educativo único, los valores, conocimientos y habllldades 

·que según se estime, representarán el bagaje mlnlmo Indispensable que todos los 

miembros de la sociedad deben poseer y que se consideran como la base 

fllldamentel para que el Estado garantice la organización de la vida del Pals. 

A partir de los planteamlentos anteriores, se deducen tres efectos 

lmportlllltea que, pt11'11 los 111181 de esta Investigación se centra el Interés en ellos: 

a) Que la renovación pedagógica del cumculum para la formación de 

docentes del nivel béslco tiene un componente polltlco Ineludible; en 

consecuencia, 

b) Que las decisiones pollllcc>-admlnlstratlvas que regulan ese cumculum 

condicionan lr>dos los planteamientos del mismo, tanto en sus elementos teórlcc>

metodológlcos como en .la Intención de modular la mentalldad de los docentes 

formadores de docentes; 

c) Que los docentes de escuelas normales aceptan o rechazan las llneas 

teóricas que se plantean vienen en planes y programas, aunque no las conozcan 

ni comprendan y no se establecen espacios de renexfón sobre las diversas 

dimensiones de la práctica docente, su propia actuación prOfeslonal y la 

repercusión que pueden tener en la actMdad práctica. 

Se Vislumbra asl, una práctica docente difusa, dispersa en una serle de 

regulaciones desconectadas entre si que están muy lejos de Incidir en mejorar la 
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calidad de la ensellanza. 

Por lo antes expuesto, es propósito de esta Investigación: 

a) Elaborar un marco teórico-referencial sobre los aspectos polllicos, 

administrativos y dld!lctivos que condicionan el currlculum para la educación 

normal. 

b) Analizar las dificultades y obstáculos que enfrentan los docentes de las 

licenciaturas en educación básica, ante las exigencias de la práctica docente 

deriVadas de los planteamientos del diseno curricular: Plan 1984. 

c) Explorar cuáles son los problemas teórico-metodológicos que perciben 

los docentes de las escuelas normales como los más significativos en el Intento 

de operatMzar su trabajo académico. 

d) Derivar algunas recomendaciones para mejorar las condiciones reales 

del quehacer docente en las Instituciones normalistas. 
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CAPITULO 



l. POLITICA EDUCATIVA EN LA FORMACION DE DOCENTES PARA LA 

EDUCACION BASICA. 

En el campo de la pollllca gubernamental de nuestro pals, la educación ha 

sido un componente siempre presente en sus proyectos de Estado, lntegnlndola 

desde la ralz a su explicación Ideológica y acción practica. 

En el caso de la educación béslca es aOn más determinante el papel del 

Estado en la regulación del curriculum, dado que la escuela elemental debe 

Integrar en un proceso educativo Onlco los valores, conocimientos y habllldades 

que segOn se estime, representarán el bagaje mlnlmo Indispensable que todos los 

miembros de la sociedad deben poseer y que se consideran como la base 

fundamental para que el Estado garantice la organización de la vtda del pals. 

Por su parte, cada nuevo proyecto educativo gubernamental propuesto en 

nuestro pals, considera al maestro como la fuente lnsustltulble de toda 

renovación, de toda refonna encaminada a adaptar los sistemas de educación a 

la evolución económica, social y cultural que el régimen pollllco demanda, 

considerando que su participación en el proceso educativo es decisivo para la 

Introducción y difusión de las Innovaciones educativas. 

Asl, la función social que se le asigna al maestro tiene Importancia tanto de 

carácter cuantitativo por la necesidad de contar con cuerpos de especialistas, 

como de carécter cualltatlvo, especialmente para el maestro t'e 
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educación bblca a quien se le ha querido asignar históricamente el papel de 

agente transformador de las nuevas generaciones. 

Puede observarse históricamente hablando cómo en los últimos veinte anos, 

la formación de docentes para el nivel de educación béslca ha asumido el 

carácter de planeaclón sexenal, donde cada eJerclclo presidencial propone 

modlllcaclones en materia educativa y se hacen patentes en los lineamientos de 

la organización gubernamental correspondiente. 

Las acciones educativas propuestas se Incorporan al lema que el proyecto 

sexenal adopte sea éste de •reforma•, de •revolución o modemlzacl6n" educativa. 

En el caso de la ensenanza normallsta, en cada uno de esos proyectos ha 

prevalecido la Intención constante por modificar la pnl.ctlca educativa de las 

escuelas normales, seftalando como tarea Inaplazable una nueva 

conceptualización de formación de profesores. 

Frente a estos proyectos, cabe seftalar que nuestro pals por tradición 

histórica se ha caracterizado por asumir una administración fuertemente 

centrallzada. Entendemos la centralización educativa corno •1a actMdad 

desarrollada por la admlnlStraclón educativa central, ubicada en la capltal de la 

Repúbflca, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional" (1 ). Esta 

Intervención admlnlstrallYa llene como suJeto al Ellado a través de su órgano 

pr1nclpal, en este caso la Secretarla de Educación PúbUca. 
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Elle tipo de organización en nuestro pals le da caracterlstlcas muy 

especificas al curiculum para la educación normal, expresadas en situaciones 

tales. como: pollllcas ollclales aftamente directivas en la organización de las 

estrategias de lnovaclón curricular; decisiones administrativas fuertemente 

. centralizadas en las autoridades ollclales; y fuerte control de los procesos 

pedag6glco1. 

Esa forma de· Imponer IH nuevas regulaciones curriculares para la 

fonnaclón de docentes se constata cuando desde las Instancias ollclales se 

dictaminan los contenidos, las orientaciones metodológicas, la regulación de las 

· -luaclones en crftertos y técnicas. 

Esas regulaciones conducen en no pocas ocasiones a polltlcas y prácticas 

educallvli1 coNadlctor1aa puea senalar ollclalmente los contenidos y las 

or1entaclones del proceso pedagógico no Implican que estos se cumplan por el 

sólo hecho de expllcltartas. 

Proponer un modelo cuTT1cular con la creencia de que éste se Implantará en 

la prtctlca prácticamente de manera autométlca, sin considerar estrategias 

llfllctlvas de formación paulatina y perfeccionamiento de los profesores y de los 

aspectos lnstltuctonales y administrativos, da por resultado una serte de acciones 

dlfusaa, desconectadas entre si que dificultan la posibilidad de un proceso 

educativo de cddad. 

Cuando la acción docente se relega a cumplir con las propuestas de 
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contenidos y metodológtcas 1111 preparación previa, tiene como opción reslltlr a la 

Innovación o aceptar realizar un proceso con pasos vacilantes que pueden 

provocar a largo plazo un debffltamlento cultural, técnico e ldeol6glco de IU 

función profesional. 

Por otra parte, las Innovaciones curriculares propuestas se ven sometlda1 1 

nuevas corrientes pedagógicas no suficientemente explicitadas, que no en pocas 

ocasiones quedan como meros enunciados embrionarios, y no se acampanan de 

medios y medidas efectivas para llevarlas a la prictlca, pero que ademb quedan 

sometidas al vaivén de los cambios en la administración pública. 

La contradicción surge si consideramos que en el proceso histórico de 

nuestro pals, en cada nueva demanda de transfonmaclón o de cambio educativo 

se quiere convertir al maestro en uno de los principales agentes de cambio. L1 

de11nlclón Ideológica del Estado Impregna a través de su ftlosona educativa los 

modelos de formación de maestros y la Imagen del desempano profesional del 

educador de Ideas tales como ser la fuente tnsustllulble de toda renovación, o ta 

espina dorsal del proyecto modernizador de la educación. 

Demandas que expresan un fuerte rac:lic1Usmo que oculta o niega las 

situaciones concretas de los educadores: fuerte burocratlsmo, mecanismos 

administrativos y pollllcos que reducen las posibilidades de organización gremial, 

escaso reconocimiento profesional, salarios lnsutlclenles que a su vez Inciden en 

las posibilidades de elevar la fonmaclón académica y cultural. 

- 16 -



Tomando en cuenta especialmente aquellos factores que se relacionan con 

la función social y académica que se le asigna al docente seílalamos a 

continuación algunas consideraciones que servirfm de puntos de referencia al 

analizar los proyectos educativos de los últimos veinte anos: 

- Desde el discurso pollllco una concepción romántico-idealista Impregna la 

runclón social del docente como agente de cambio, sin cambiar las 

estructuras económicas ni sociales. 

• Cada nuevo proyecto educativo sexenal establece como prioridad el 

reiterado propósito de formación de un nuevo educador para el nivel de 

educación bblca en base a un modelo de lo que debe ser 'un buen 

docente'. 

Cada nuevo proyecto educativo sexenal desacredita y destituye el 

currlculum anterior para la formación de docentes sin haber reallzado 

procesos de evaluación sobre el mismo. 

Se establecen nuevos planes de estudio sin polltlcas definidas para su 

adecuación a las estructuras académico-administrativas y los objetivos 

de la educación normal. 

Una breve revisión histórica que realizaremos en los siguientes apartados, 

nos permitiré observar cómo en cada propuesta educativa sexenal se plantean 

problemáticas recurrentes que una y otra vez se proponen como planteamientos 
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originales y se presupone que a partir de una mayor eficiencia administrativa en la 

atención de algunos factores, se desarrollarán acciones eficaces tendientes a 

superar los problemas que afectan negativamente la calidad educativa del pals. 

1.1 Loa Proyecto• Educativos Sexenales y la Fonnaclón de Docenl•• 

para la Educación Básica (1970-1982) 

Especialmente en los ültlmos treinta anos, han aparecido en nuestro pals 

diversos proyectos educativos que han asumido diferentes versiones, desde 

proponer una reforma educativa hasta plantearse dos sexenios mh tarde, un 

proyecto de revolución educativa y desarrollar en la actual administración 

gubernamental (1988-1994) el plan de modernización educativa. 

En otras palabras, de un sexenio presidencial a otro se pasa de un enfoque 

funclonallsta de büsqueda del progreso (1970-1976), al reformismo social para el 

desarrollo y la lucha contra la dependencia económica y cultural (1976-1982), y 

més tarde al enfoque radical de tranSformaclón de estructuras, en la búsqueda de 

un hombre nuevo (1982-1988), y regresar seis anos después nuevamente a la 

propuesta posltMsta de modernización del pals (19811-1994). 

En los planteamlentos generales de esos proyectos educativos los 

conceptos obligados son: el nacionalismo patriótico, la preocupación dominante 

de querer convencer a la opinión pública de que gracias a la ampllaclón de las 

oportunidades educativas, el pals se encamina en forma segura hacia una 
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socledlld mA• juste y m6s lgualltarla; la Insistencia constante en los efectos 

democl'llilzantes de la apertul'll al acceso a la escuela; la modemlzacl6n clentlfica 

y tecnológlca como vla para lograr una cultura social més racional y orientada 

t.cla la aftclencla. 

Sin embargo, eeos pl1nteamlento1 caen ficllmente en la demagogia, 

promoviendo un1 visión mlstlca de la sociedad y soslayando el análisis de las 

cRll!etanclas soclales, económicas y pollllcas, que limitan, en no pocas 

ocallones, tanto la coherencia teórica como la eficacia practica de las propuestas 

que lncOIJIOl'lln. 

Puede obaervllrse en el discurso que acompana a cada proyecto educativo 

que la educactón debe promover ciertas actitudes y valores necesarios para el 

cambio social, el CUll estari detennlnado por la lucha en pro de la justicia, la 

aolldarfdad, el respeto a la libertad, el optimismo pueeto en una nueva estrategia 

educativa que dlllOOulré la desigualdad social y económica. 

El m1rco comlln de estos proyectos es el propósito de tranSfonnar el 

modelo de desarrono educ1tlvo del pals pal'll que deje de promover la· elltlzacl6n 

y en IU lugar promueva una sociedad lguallarla; deje de ser legitimador de 

prlvlltglos y se convierta en distribuidor equitativo de oportunidades. 

Sin embargo, existe una gran distancia entre los propósitos y las 

realzaclones, condicionando quizá por razones de gran peso, pero también 

significativamente Rmltado por la variable del tiempo pollllco. Es decir, los 
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proyectos de carácter sexenal condicionan Inexorablemente la Ylabnldad de las 

acciones pués la tradición polltlca del pals nos demuestra que cada sucesión 

presidencial desata un proceso de contradicciones con el gobierno anterior en 

estilos y slmbolos, en los equipos de personas y en las orientaciones pollllcas. 

Asl, cada nuevo gobierno llene una manera especifica de entender lo que la 

· educación debe slgnlflcar en el desarrollo del pals. Estos proyectos se 

proclaman con abundancia de palabras, m embargo, sus principales 

fundamentos y acciones que lo hagan viable quedan sumergidos en el artlftclo de 

la ambigüedad e Indefinición, recurso no pocas veces utilizando en la maniobra 

polltlca. 

En el caso de la fonnaclón de docentes para el nivel básico, podemos 

considerar que la mayorla de tos proyectos educativos sexenales han carecido da 

un pensamiento sistematizado que dé claridad y sentido orgánico a sus acciones. 

Cabe destacar que entre 1970 y 1993 se han fonnulado cuatro planes de 

estudios diferentes para la educación normal, de los que hablaremos a 

continuación brevemente. 

1.1.1 La Reforma Educativa (1170-1878) 

El gobierno de Luis Echeverrla, ante la hostilidad y desconfianza que produjo 

la crisis polltlca y social que culminó con el movimiento estudiantil de 
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1968, definfa el sistema educativo como fnstrumento de progreso social que 

requerla una reforma profunda e Integral del sistema, mediante estrategias 

educativas de tendencia naclonallsta -enfatizaba en sus discursos- que a dlfrencla 

del régimen anterior garantizaba la realización de los valores de apertura 

democrétlca, participación politlca, respeto a la dlsldencla, pnnclpalmente a los 

Intelectuales, y la disposición al dialogo y a la autocrlllca gubernamental. 

La reforma educativa seftalaba como planteamiento central que la educación 

serla el agente de cambio del nuevo proceso revolucionarlo. 

Esos planteamlento1 resultaban Interesantes ante la coyuntura socto-polltlca 

del momento, pero ni tos objetivos de ta reforma ni sus metas fueron deftnldas 

con precisión. No se formularon programas especificas que permlleran 

establecer las relaciones entre las actividades a emprender, la filosofla a que esa 

reforma respondla, ni las matas a alcanzar, ni los mecanismos de evaluación para 

conocer los avances logrados, ni los recursos necesarios para desarrollar las 

actividades propuestas. 

Sin embargo, las funciones y la participación asignada al maestro en las 

demandas de cambio que garantlzllrlan la consolidación de la reforma educativa 

no se hicieron esperar cuando se senataba "det magisterio depende que ta 

reforma educatlllB emprendida en et pals se Implante eficazmente•. (1) 

Ante esos planteamientos reducclonlstas, a las escuelas normales les 

correspondla entonces formar a los nuevos educadores con una concepción 
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acorde con las exigencias requeridas, y con la demagogia propia del discurso 

polltlco se afirmaba: 'las escuelas normales deben formar nuevos maestros con 

mayor calidad profesional y humana, que en lugar de promover la adaptación 

promuevan la ciencia crlllca, y en vez de favorecer el orden estático, estimulen el 

cambio". Por tanto, los métodos educativos tendrlan que ser flexibles y 

acentuarlan la experiencia, no se lnslstlrla en la memortzaclón sino en la 

capacidad de observación y análisis, asl como en una activa Interacción entre 

estudiantes y profesores. Se suponla que estos elementos metodológicos 

Uevarian al alumno a un proceso de autoaprendlzaje. 

La refonna educativa exlgla también revisar profunda y permanentemente 

los objetivos, los conceptos y las técnicas que gularfan la docencia, senalandose 

que 'aferrarse a ·conceptos y métodos pedagógicos !racionales equivale a 

condenarse a vivir en el pasado' (2). Sin embargo, el diseno curricular se 

caracterizó por contenidos expresados sólo por listados de lemas, objetivos de 

ensena"'° expresados de manera general, procesos Instructivos basados en la 

ensenanza y no en el aprendizaje, evaluación por examen escrito, Instrumento que 

debla ser elaborado por el docente y previamente autorizado por las autoridades 

ollclales. 

Tres anos milis tarde y antes de que egresara la primera generación de 

maestros del plan 1972, se consideró que la reforma educativa efectuada a 

principios de ese sexenio exlgfa modificaciones. Surge asl el plan de estudios 

1975 con una nueva filosofla educativa que tenla sus fundamentos en la llamada 

escuela activa, producto del Impacto que la lecnologla educativa provocaba en el 
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sistema educativo de nuestro pals y précticamente en todos sus niveles 

escolares. 

Cabe observar que ha pesar de las innovaciones y cambios que fueron 

operados en el sector nonnaflsta, la fonnaclón o actualización de los docentes de 

esas Instituciones no se modificaba anticipada ni paralelamente. 

1.1.2 El Plan Nacional de Educación (19711-1982) 

El goblemo de José López Portlno, al Igual de el de Echeverrta, Inicia su 

administración también en circunstancias adversas: devaluación, lnftaclón, crisis 

económica y financiera, graves desigualdades sociales. Injusticia y marginación 

son los principales problemas que expresan los discursos pofltlcos del momento y 

se senalan como herencia del sexenio anterior, por lo que este sexenio se 

proponla como objetivos prioritarios alcanzar niveles mlnfmos de bienestar en 

aflmentaclón, salud, Ylvtenda y educación. 

Se pondera nuevamente a la educación como vla para lograr "la justicia 

social". Se seftala como el primer servicio al que esté oblgado et E!lado -

Mexicano, el educativo. Con una ldeologla educativa exacerbada, cargada de 

promesas nuevas sellalaba López PortlHo en su primer discurso como -

presidente: 
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··• .•. concibo la educación como el medio más eficaz para • 

transformar la energla potencial que reclde en la entrana misma 

de los pueblos en fuerza motora del progreso compartido en 

annonla y equidad. Por ello, reitero, para ser socialmente 

justos, no es le revolución to que debemos volver a Inventar, sh1u 

la educación lo que tenemos que crear todos los dlas'. (3) 

·para cumplir con ese propósito la Secretarla de Educación Pública elaboró 

el Plan Nacional de Educación que con las mismas caracterlstlcas de ambigüedad 

en ta definición de tos proyectos educativos no constituyó propiamente un plan, 

·puesto que no seftalaba prioridades, no estabtecla metas, no proponla 

estrategias ni acciones concretas. El plan se !Imitaba a presentar una serle de 

programas y objetivos para dar respuesta a las necesidades expresadas en la 

evaluación y diagnóstico del sexenio anterior. 

El Plan contenla la demanda por una educación básica de nueve grados y el 

programa de Primaria para todos tos Nlftos; et Impulso a la educación tennlnal, 

la planeaclón de la educación superior y la creación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

A pesar de que et programa de gobierno de ese sexenio contemplaba 

también el mejoramiento de la calidad de la educación nonnal, con excepción de 

ta creación de ta Universidad Pedagógica Nacional no hablan proyectos 

especlftcos para el mejoramiento de ese nivel . 
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En mayo de 1978, Femando Solana en un discurso dirigido al magisterio, 

mencionaba la necesidad de mejorar la imagen de la profesión, elevtmdola al 

rango de profesiones mayores. En marzo de 1979 se publica el documento 

"Diagnóstico y Perspectiva de la Educación Normal. (4) 

Se menciona en ese documento que la educación normal ha carecido de un 

plan nacional rector que regule su funcionamiento sobre la base de principios 

filosóficos, polltico-soclales, técnico-pedagógicos y administrativos que le den 

congruencia e Integración. Asimismo, se mencionaba la carencia de una 

definición acerca del tipo de maestro que pretenderla formar el sistema nacional 

de educación normal. 

Entre las sugerencias hechas en aquel documento se mencionaba como de 

especial atención, mejorar las condiciones de trabajo de los maestros, establecer 

Incentivos de lndole variada, orientados a arraigar a los docentes de las escuelas 

normales. 

A pesar de que en el Plan Nacional de Educación todo era prioritario, la 

situación económica del pals, atravesaba por un momento critico que hacia 

prácticamente Imposible cumplir con tales compromisos, y aunque no se renunció 

oficialmente al Plan si se le dejó caer discretamente en el olvido. 

Se recurre, por ejemplo, a contener el crecimiento en los niveles educativos 

que se consideraba significaban menor costo social y riesgo de conflicto polrtlco; 

por eso no se Intentó establecer restricciones a la ensenanza 
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superior, y se prel!rló restringir el Ingreso .a las escuelas normales públicas, 

arguyendo que no exlstlan plazas para los maestros egresados, cuando el pals 

contrariamente a lo expresado presentaba un alto Indice de Incremento 

poblaclonal que exigirla en pocos anos la atención a mayor número de educandos 

en la edad preescolar y el nivel primario. 

Las restricciones económicas a la educación normal, se complementaron 

con el congelamiento de los salarlos de los maestros en servicio. 

En materia de planes y programas para ese sector educativo, se realiza una 

modlllcaclón al plan de estudios vigente para la educación normal, dando como 

resultado el Plan 1975 Reestructurado, que lo único que modlllcaba era la 

estructura metodológica basada en la taxonomla de objetivos educacionales. 

1.1.3 El Proyecto de Revolución Educativa (1884-1888) 

Una vez mas, los resultados que arrojaron las evaluaciones sobre los 

avances logrados por el sistema educativo en anos anteriores al sexenio de 

Miguel de la Madrid, descalifican las acciones realizadas hasta ese momento en 

el campo de Ja educación. Aunque las criticas no se centraron especlficamente 

sobre la administración gubernamental anterior, si se senalaba que el sector 

educativo confrontaba múltiples problemas. De la Madrid senalaba en el discurso 

dirigido a los maestros el 15 de mayo de 1984: 
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• ... porque hay serias dificultades que no debemos disimular -

ni soslayar, emprendemos la Revolución Educativa. Podrlamos 

habemos conformado con otra reforma més; pero no somos 

conformistas, no queremos simplemente flotar ante los 

problemas; los queremos resolver desde su ralz. Por eso 

precisamente, nos empe"amos llevar a cabo una revolución, 

desde la educación preescolar hasta la superior. De una a otra 

percibimos carencias y -hay que de cirio- lrrllantes simulaciones•. 

(5) 

senalaba Miguel de la Madrid en ese mismo discurso, que el sistema 

educativo tal y como exlslla en ese momento era Incoherente, pues se 

caracterizaba por: falta de calidad, desigualdad, deserción escolar, desniveles 

entre educación rural y urbana, aislamiento y ensimismamiento de los centros 

educativos por tanto desvinculados de otras áreas, analfabetismo, hipertrofia y 

macrocefalia del sector educativo. 

Nuevamente con los ánimos exacerbados, se afirmaba que la Revolución 

Educativa permitirla que el mexicano pudiera engrandecerse y elevarse, 

practicando toda su vida el proceso inacabable de autoeducaclón. En ese mismo 

tono entusiasta continuaban los discursos: 

• Es tarea de todos los mexicanos lograrlo, muy 

especialmente de los maestros de Méxlco .. En esta obra no 

llenen lugar los pesimistas o escépticos; es quehacer para el 
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optimismo, la fe y la esperanza. -y conclufa con la siguiente 

frase- ... En esta hora decisiva de México para alcanzar una 

educación a la escala de las necesidades del pals, demando más 

que nunca la colaboración de los maestros, para que luchemos 

juntos por un mejor mexicano en el saber, la cultura, la dignidad, 

la libertad y la solldarldad'. (6) 

El gobierno anunció cómo los principios béslcos del proyecto de revolución 

educativa, el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

que fue sin embargo mb modesto que el discurso oficial, pués a pesar de que 

se senalaban ajustes en los diversos niveles educativos del pals, los cambios 

propuestos no fueron de estructura, sino simplemente de mayor congruencia 

entre los niveles ya existentes, telera el caso entre los n~.1eles de preescolar 

primaria y secundarla. Para lograrlo, se proponía la revisión de planes y 

programas de estudio en educación béslca. 

Otra de las acciones propuestas fue el fortalecimiento de la calidad 

académica de ros docentes a través de la formación, superación y actuallzaclón 

del magisterio y la reorganización de la educación normal, elevando sus estudios 

al nlvel profesional. 

Diversas reacciones criticas se dieron frente a las consignas expresadas en 

los planteamientos tanto discursivos como del propio proyecto. 

Una de estas criticas senalaba: 
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• ... las revoluciones las hacen los revolucionarios y las hacen en 

esos periodos excepcionales en los que la energla de pueblos en 

movimiento transforman el conjunto de las relaciones soclales y la 

vida cotidiana• ... (7) 

Obviamente ese no fue el caso, y el proyecto de la revolución educativa no 

pasó del discurso a la acción a que su denominación la comprometía. 

Por encima de la retórica, esa administración presidencial como las 

anteriores Impuso una política restrictiva de gasto, lo que hizo necesario 

reducir el ritmo de crecimiento de los servicios, y una vez más ésta se refleja en 

el control de salarios de los trabajadores de la educación. 

Por otra parte, llevar a cabo una revolución educativa, afirmaba Pescador 

Osuna en esa época: 

• ... precisa de ciertos requisitos que en las condiciones que -

prevalecen en este momento en nuestro pals se convierten en 

obstáculos. La crisis financiera, la situación sindical en la 

Secretarla de Educación Pública que ejerce un fuerte control del 

sector, la desigualdad educativa (entre grupos y reglones), la 

falta de personas con calidad suficiente para transformar la 

educación, es decir, la falta de profeslonallzaclón del magisterio". 

(8) 
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Sin embargo, en el Plan Naclonal de Desarrollo se senalaba como propósito 

de la polltlca educativa en materia de formación de docentes, las siguientes 

acciones: 

- Reorganizar la Educación Normal. 

- Fortalecer la coordinación de maestros para normar 

los planes y programas. 

- Realizar programas de actualización y superación 

maglsterlal. 

- Establecer la carrera magisterial. 

Con esas acciones se destacaba el Interés por Incidir en la formación de los 

docentes (forrnaclón-actualfzaclón-superaclón), para contar con verdaderos 

profeslonales de la educación. Lo que requerirla a su vez modtncar el plan de 

estudios correspondiente. 

En los siguientes capftulos se Intentará establecer algunas relaciones 

existentes entre ciertos hébltos y costumbres estereotipados y el contexto 

polltlco, lnstltuclonal y pedagógico que prevalecieron en la Implantación del 

currlculum para la formación de docentes, Plan 1964. 
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CAPITULO 2 



2. EL CURRICULUM DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 

Desde 1970, en el marco del proyecto modenlzador de la educación, elevar 

la calidad de la enseManza ha sido un eje discursivo de la polltlca estatal. 

En el régimen de Miguel de la Madrid se enunciaron entre las estrategias 

prioritarias para elevar la calidad de la educación, modificaciones en el ámbito del 

magisterio. 

El cambio manifestado en el sistema nacional de formación de maestros 

-el cual representó un giro distinto en la historia del normalismo- consistió en lo 

que algunos han llamado la universltaclón de los estudios, esto es, que a la 

educación normal, en su nivel Inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades, 

se les otorga el carécter académico de licenciatura, requiriendo se el bachillerato 

como antecedente. Para cumpllr con este propósito, se estableció el acuerdo 

presidencial del 22 de marzo de 1984. 

Varias fueron las Implicaciones que conllevó dicha medida, tanto de 

lndole estrictamente polltlca como las que atanen a la esfera de lo polltlco

académlco. 

El Programa Nacional de Cultura, Educación, Recreación y Deporte (1982-

1988). elaborado para dar sustento al proyecto de revolución 
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educativa, sellalaba que ésta sólo se lograrla con la participación plena 

de los maestros y la convicción del elevado valor de la docencia. En 

consecuencia serla necesaria la revaloraclón social y profesional del magisterio. 

Para lograr la preparación del nuevo docente para la educación básica que 

se demandaba, se hacia necesario modificar planes y programas que tenlan 

como propósito principal elevar sustancialmente la calldad de la enseílanza. 

Asl, loa planes y programas de estudio para la educación normal 

constituyeron los Instrumentos formales que orientaban el proceso de ensenanza

aprendlzaje y que deblan responder a las necesidades de formación de docentes 

para la educación básica (preescolar y primaria). 

Partiendo de una concepción mis amplla y para los prO(lóSltos de este 

estudio, se hablaré de cun1culum para engl~bar algo más que el plan de estudios. 

• En el currlculum escolar se concretan y toman cuerpo una -

serle de principios de lndole diversa (Ideológicos, polltlcos, 

económicos, pedagógicos que en su conjunto traducen la 

orientación general del sistema educativo... El cun1culum es un 

eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales 

y su traducción operacional, entre la teorla educativa y la 

prictlca pedagógica, entre la planlficaclón y la acción, y entre lo 

que prescrlbre y lo que sucede realmente en las aulas'. (1) 
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lbarrola (2), seftala el cunlcl.lfum como la articulación entre diversas 

relaclones formales e Informales, técltas y explicitas, Indirectas y directas, 

abiertas y ocultas, conforme a las cuales 101 sujetos se relacionan entre si, 

11.indamentalmente con lo que es el aparato productivo o con otro tipo de 

Instituciones que se denomlnarlan como pollllcas y la participación del ndlvlduo 

a partir de aquello que es propio de la lnst•uclón escolar y propio del cU!TlclWm, 

que es la manera como ciertos conocimientos se van articulando con otro tipo de 

actividades de los sujetos. 

Se entiende que el currlcUfum tiene que ver con la manera como el 

conocimiento concreto, el conocimiento profesional en el caso de la educación 

normal, se va a articular con todas las otras dlmenlfones de la Institución: con la 

administración, con los recursos, con la docencia, con el futuro del egresado y 

con otras dimensiones de lo social, lo económico, lo cultural y lo polltlco fuera de 

la Institución escolar. 

En este sentido, contlnt'.Ja lbarrola, tendríamos dos manifestaciones 

fundamentales del cuniculum: una tendrfa que ver con lo que podrla Remarse el 

proyecto polltlco-académlco de una Institución escolar que se refiere a la poalclón 

que se toma con respecto ar papel de una Institución o una profell6n en 

concreto... de esta manera, fa primera presencia del ClllTlculum an las 

Instituciones normalistas tiene que ver con fa posición polltlco-académk:a que se 

toma con respecto a mercado de trabajo, pollllcas de desarrolle> profesional, 

polltlcas con respecto a los egresados. Aspecto• que en generar tienen que ver 

con fa relación entre fa Institución escolar y su exterior. 
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L1 aegundl presencia del cun1culum, tiene que ver con el plan de estudios, 

que en general ha sido poco considerado especialmente en términos discursivos. 

En el c:Ho de I• educación nonnal, el plan de estudios esté dado desde el 

. •erlor de 111 lnltluclones y con 1111 posición académica y polltlca determinada, 

producto del •cuerdo entre un grupo de expertos elegidos por las autcirldades 

correapondlentes, para determinar los contenidos y darle una estructura més o 

meno116glc1 1 111 materias que se van a Impartir 11 lo largo de los cuatro anos 

de formacl6n profeslonll. 

En lllla forma de planeaclón educativa para la educación normal, ligue 

pnldomlnlndo la lde1 de que loa pllnn y progr1mas de estudio pueden ser 

rnodlftcados a partir de un conjunto de concepciones acerca del cumculum, del 

pel1I profealonll, de alguno• elementos generales ·de dlagnólllco, de alguna• 

oplnlonel de 1111tldo común, o a partir de métodos de plantncaclón que fUeron 

dllelladoa pmra otraa Instituciones con objetivos y circunstancias diferentes. 

· Asl, no es dltlcll encontrar que las modlftcaclones propuestas terminan 

dindole cHI excluatvamente en la organización de los contenidos de un campo 

cllctpllnar o 41raa de formación, considerando que esos nuevos planes y 

program11 de ettuclo sertn elementos que tendrtin en si mismos un papel y una 

raclonllklld 1utlclente1 para modlllcar los procesos educativos, sin atender a 

otro• 11pectoa como su ubicación real, ni a su verdadera función en el proceso 

de formación profealonal. 
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Por otra parte, es necesario considerar que las modificación del currfcutum 

se expresa también en las estructuras administrativas de las propias lnstrtuclones, 

asl como en la capacidad de los docentes de Ir creando el conocimiento 

enseílable; lo que rompe con el mito de que el conocimiento existe y nada más 

hay que buscarlo en tas disciplinas para transmitirte a los alumnos. 

Es decir, dentro de un marco conceptual más amplio es necesario distinguir 

los siguientes elementos: educandos, educadores, teorla pedagógica, práctica 

docente y estructura organizativa. 

Educandos y educadores establecen en la práctica una relación pedagógica, 

en la cual se hacen presentes una teorla pedagógica Implícita o el!Jlllclta, y una 

estructura organizativa en las que se materializan la ldeologla [se utiliza aquf el 

término ldeologfa para designar aquellas concepciones que definen la razón de 

ser de la Institución educativa: sus llnalidades y objetivos, la función que cumple 

en la sociedad, su concepción de hombre y educando, de organización social, su 

perspectiva valoratlva, etc.) que da coherencia y racionalidad al quehacer 

docente desde el punto de vista Institucional. 

La artlculactón del conocimiento propuesto en un cuniculum con su 

ensenanza en el aula, Implica procesos auténticos y muy originales de 

construcción del conocimiento. Por lo tanto, el curriculum !amblen se refiere al 

conjunto de relaciones y articulaciones mediadas Intencional e lnstttuctonatmente 

para ta apropiación del saber; y aqul lo Importante serla destacar que 
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se trata de relaciones Intencionales, porque hay grupos de personas que deciden 

lo que· hay que hacer, e lnstltuclonales porque es algo que se va a mover 

delimitado tamb~n por todas fas dimensiones de fa Institución. 

En relación a fa teorfa pedagógica, ésta comprende: una fllosoffa educativa 

en la que se definen los ftnes, principios y objetivos de la educación, asl como los 

role:t de educando y educndor1 una teorit1 del proceso de en:1ena11Z8·eprendiznjc 

en la que subyace por una parte, una teorla del conocimiento y de los principios 

rectores de método y por otra, la organización de las experiencias de 

aprendizaje, que constituyen Ja base de la planificación educatlve y del propio 

proceso pedagógico, es decir, su dlsefto curricular. 

El problema de la determinación de planes y programas de estudio para la 

educación normal gira alrededor de un concepto central de anál:sls, el de 

formación profesional, porque es esta la función que legltlmamente ha sido 

asignada a fas Instituciones normalistas. 

Definir la formación profesional de futuros docentes supone una determinada 

concepción sobre el cómo y el para qué de ella. Determinar el cómo Implica tanto 

contenidos educativos como el para qué, puntualiza el campo de necesidades 

tanto económicas como sociales y culturales, sobre los que actuará ese futuro 

docente. 

La formulación de los perfiles de Ingreso y egreso se elaboran a partir de 

las necesldadas de carácter nacional y/o sectorial que enfrenta la sociedad 
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mexicana para dar respuesta a las demandas de educación béslca. 

La dellmttaclón del campo profesional, entendido como el espacio de 

ejercicio laboral de los egresados de una Institución educativa, en este caso la 

escuela normalista, debe realizarse conclllando: las poslblHdades de ejercicio 

profesional, las determinaciones y demandas soclales planteadas en un proyecto 

nacional más amplio y las determinaciones y consideraciones a Introducir en 

términos de Innovación curricular. 

El perfil académico-profesional y el plan de estudios correspondiente son las 

Instancias que dan contenido y orientación al proyecto de formación profesional. 

Sintetizan el conjunto de determinaciones que la sociedad global impone 1 este 

tipo de Instituciones educativas; pero al mismo tiempo constituyen las 

mediaciones entre la puesta edueatlva formal y los actores que Integran la 

Institución educativa profesional. 

Pero sólo la organización de la préctlca docente cotidiana le conftere 

Ylabllldad al plan de estudios. En efecto, el éxito del perfil de egreso proyectado 

no sólo esté condicionado por la selección y organización de detennlnados 

contenidos educativos sino también por el tipo de practicas pedagógicas y 181 

condiciones lnstltuclonales en que se desarrola. 

Por eMo, analizar el plan de estudios para las licenciaturas en educación 

preescolar y prfmarta Implica: 
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1) expllcRer el proyecto de formación de la misma. 

b) Caracterizar el perfil académico-profesional explicito. 

A continuación haremos une breve resena de ambos principios. 

El proyecto de Revolución Educativa propuesto en 1982, en nuestro pals 

destacaba entre 1us prtnclpales objetivos la construcción de una nueva sociedad y 

en consecuencia le formación del hombre nuevo. Objetivos apoyados en el 

~ dilléctlco que postula que el verdadero conocimiento es el resultado de 

la reflexión sobre la praxis, la cual modlftca a su vez la realidad. Este principio 

clal6ctlco proyectado sobra 11 educación y el eprendiZlje, harle de la primera un 

proceso revolucionarlo y transformador. 

Asl, la revolución educativa pretendida, debla ester acampanada de un 

cambio en la conducta y actKud del Individuo en sociedad: de lo contrario sus 

efectos serian mlnlmos. No se trataba de definir sólo el cómo mejorarle 

educación dentro de le escuela, sino de lograr la renovación y congruencia del 

todo social. Para tal efecto, les estrategias propuestas buscaban realizar ajustes 

y modlftceclones de diversos tipos. 

En el mensaje 'nada ni nadie detendrá la Revolución Educativa', dirigido por 

Miguel de la Madr1d el magisterio nacional el 15 de mayo de 1984 mencionaba: 

SI queremos mejores educandos necesitemos mejores 

educadores... Un nuevo educador con lo mis aquilatado del 
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viejo maestro, él seré a la vez portador y fruto de la revolución 

educativa... En las luchas reiteradas de nuestros pueblos, los 

maestros han estado a la vanguardia, hoy como ayer lo estarén 

y el nuevo educador será el anticipo del nuevo mexicano, que se 

hallará a le altura de los momentos estelares de la historia de 

México'. (3) 

Desde el discurso oficial, concepciones Idealistas consideraban al maestro 

como generoso transmisor de la culture tradicional pero al mismo tiempo se 

demandaba una propuesta transformadora de su práctica pedagógica. 

Transformar la práctica educativa Implicarla pasar de la práctica docente 

. tradk:lonal basada en la mere transmisión de la enseftanze a la tranlfonnaclón del 

conocimiento y de las formas de apropiación del mismo. Este fue el principio 

rector con que se dlseftó el plan de estudios de las licenciaturas para la 

educación preescolar y primaria. 

Describiremos a continuación los aspectos mAs significativos de su diseno 

curricular, con el propósito de obtener Ideas generales de las caracterlstlcas del 

mismo, describiendo sus funciones, metas, objetivos y carecterlsticas de su perftl 

académico-profesional. 
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2.1 El Pllln de Eltudloa 

2.1.1 FunclonnyMetn 

El modelo académico propuesto en el plan de estudios se enmarcó dentro 

de la conceptuallZllclón que reitera que la educación cumple una función social de 

primer orden, conslderéndose que el destino del país esté asociado al destino 

que la educación tome. 

Por ello, las principales metas a alcanzar en este plan de estudios serían: 

1 . Formar profeslonlllas para ejercer la docencia propiciando la 

participación ·creatlYll, re11exlYll, directa y dlnAmlca de los 

alumnos. 

2. Ejercer la docencia con actitud dispuesta a las Innovaciones 

pedagógicas. 

3. Ofrecer una sóllda formación profesional, con una orientación 

Ideológica basada en los principios de la constitución 

mexicana, que ubicaré al futuro docente como agente de 

cambio ante la sociedad. 

4. Promover en los estudiantes el Interés por la constante -

superación personal y profesíonal, en el marco de la 

educación permanente. 
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Dado que se esperaba que para 1988 se lograrla la concordancia 

pedagógica entre los planes y programas de educación normal con los planes y 

programas de educación preescolar, prtmarla y secundarla, se consideraban 

como estrategias prioritarias: definir contenidos mlnlmos comunes; establecer 

nuevos métodos de enseftanza que respondieran a las caracterlstlcas de los 

nuevos modelos académicos. 

Sin embargo, las estrategias para dar respuesta esos propósitos no fueron 

presentados en ese momento como se esperaba, sino hasta julio de 1991, 

cuando el Consejo Nacional Técnico de la Educación publicó el documento 'Hacia 

un Nuevo Modelo Educativo' y el documento complementarlo denominado: 

"Perfiles de Desempefto para preescolar, primaria y secund&rla', que más por 

razones polftlcas que académicas no fueron utilizadas en las Instituciones 

educativas. 

En el caso de la formación de docentes para la educación béslca, su 

propuesta curricular pretendla una mayor congruencia entre las ftnalldades, 

funciones, organización, metodologlas y operación de la escuela normal que a su 

vez proyectarla sus beneficios en los otros niveles. 

Esa congruencia deberla establecerse considerando las caracterlstlcas 

lndMduales y sociales de los educandos de los diversos niveles educativos, cuyos 

aprendizajes y formación Integral serian guiados por el •nuevo educador" 

egresado de las licenciaturas en educación normal. 
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2.1. 2 Perfll de Ingreso y Egreso 

Se consideró al bachlllerato como requl>lto prellfo de Ingreso; para la 

formación de los nuevos educadores. Antecedentes académico que tenla como 

propósito contribuir de manera notable a mejorar la calidad profesional de los 

mismos, ya que se consideraba més probable que quienes Ingresaran a las 

llcenclaturas en educación béslca, lo harían con mayor madurez y con\/fcclón 

profesional y evitar que la educación normal fuera utlllzada como trampolln 

económico mientras se estudiaba otra carrera profesional. senalando que dicha 

situación provocaba poco arraigo a la labor magisterial, como se consideró habla 

sucedido con el plan de estudios anterior que otogaba el certltlcado de 

bachlerato junto con.el titulo de maestro. 

Se pretendla que a partir del plan 1984, quienes decidieran estudiar las 

Hcenclaturas en educación, encontrarlan el suficiente reconocimiento profesional y 

social a la carrera, lo que darla como resultado una mayor permanencia en el 

sector. 

En cuanto al perfil de egreso, se sellaló que los rasgos profesionales que 

caracterizarlan al nuevo educador serian: un profesional Interesado en el 

Incremento permanente de su acervo cultural; con amplia comprensión acerca del 

hombre, la naturaleza y la sociedad; que desarrollara su actMdad educativa con 

una clara conciencia de su función social y un amplio sentido objetivo y critico de 

la realidad educativa del pals. 
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2.1.3 Dlseflo del Plan de Estudios 

En el plan de estudios 1964 dos categorlas determinaron la formación del 

nuevo maestro. La primera correspondla a la cultura general, es decir, a todos 

aquellos conocimientos que pudiera obtener el alumno en el aula sobre la hlstórla 

de nuestro pals, sus costumbres, tradiciones y organización polltlca, económica, 

social, geográfica y educativa. La otra categorla se constltula por los fenómenos 

referidos al ejercicio directo de la tarea docente en un doble juego: el de la 

Investigación y el de la propia práctica pedagógica. 

El nuevo plan en suma, permitirla darle al alumno un bagaje sólido de 

actitudes, habllldades y conocimientos para que pudiera desarrollarse en su vida 

profesional con la mayor soltura y de acuerdo con los cambios que se registraran 

en el futuro. 

El plan de estudios presenta dos grandes ti.reas de formación: una 

general de tronco común a las licenciaturas en educación, y otra especlftca para 

el nivel educativo en el cué.I se ejercerla la docencia, sea ésta preescolar o 

primaria. El área general de tronco común se Integra por tres lineas de 

formación: social, pedagógica y psicológica y por cursos de caracter Instrumental. 

El área especifica establece la congruencia y vinculación académica y fUnclonal 

entre la escuela normal y el nivel educativo especifico. 

Sin embargo, cabe mencionar que en esta propuesta clrrlcular sigue 

predominando la costumbre de que las modt!lcaclones en los planes y 
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programas de estudio pueden ser realizadas a partir de un conjunto de 

concepciones acerca del curriculum, del perfil profesional y de algunos elementos 

generales de dlagnóStlco sobre los problemas que generan los contenidos 

curriculares en un campo disciplinar o en un área de formación, sin considerar su 

ubicación en el contexto real de la educación normal, como si el cambio curricular 

por si mismo tuviera la posibilidad de atender al proceso de transformación de la 

formación profesional del docente. 

2.2 La Propuelta Metodol6glca 

Podemos considerar que tal vez como en ningún otro plan de estudios 

precedente, el plan 1984 si consideró en su propuesta curricular una más sólida 

ftlndamentaclón y estructura metodológica, y ésta aparece explicitada en el 

documento llamado 'Criterios Generales para la Planeaclón de la Operación 

Académica de Programas Escolares fnterdlsclpllnarios' (4), que hace una 

propuesta didáctica para renovar el proceso de la práctica docente. Los criterios 

fundamentales de dicho plan se expresan en los siguientes apartados. 

a. Se definió el Plan para la Operación Académica de Programas Escolares 

lnterdlsclpllnarios (POAI) como: la determinación explicita en términos 

operativos, de objetivos comunes de diversas disciplinas que 

Interactuaran para lograr propósitos generales de formación, asl como la 

secuencia de acciones Indispensables para obtenerlos y de los 

Instrumentos y recursos que estas acciones Implicaban. 
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b. La 'naturaleza del conocimiento: Partiendo del conocimiento como 

proceso dialéctico que busca contrastar la teorla con la práctica, se 

esperaba que el alumno como sujeto congnocente Interactuara con los 

problemas de la práctica profesional que constituyen el objeto central del 

conocimiento. 

c. La estructura y proceso de la ciencia: Entendida la ciencia como la 

producción de conocimientos para encontrar la expllcacl6n de los 

fenómenos y procesos del hombre, se pretendla que la planeaclón 

académica empleara la lnvestlgacl6n como herramienta fundamental. 

d. La práctica educativa: Se partla de la consideración de que la práctica 

educativa está Inmersa dentro de la préctlca social, y que requiere la 

participación activa y consciente del ser humano en un contexto social 

determinado en un espacio y tiempo dados. 

e. La naturaleza del aprendizaje: Se considera al aprendizaje como procno 

dinémlco, por lo tanto la operación académica lnterdlsclpllnarta debla 

tender a que el estudiante: Integrara experiencias de aprendizaje, las 

asimilara y las construyera durante todo su proceso de fonnacl6n; 

revisara y reconstruyera pennanentemente su marco referencial con 

apoyo de los contenidos curriculares; adquiera la experiencia de 

observar, analizar y contrastar problemétlcas de la práctica profesional; 

dlsenaré propuestas alternativas a las problemáticas de la práctica 

profesional. 
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f. La Investigación: Se considera la lnvetlgaclón-acclón como un Instru

mento sistemático de cuestlonamiento de la realidad y una herrarrienta 

para contribuir a su transformación. 

Los pérrafos anteriores plantean en términos generales la propuesta 

teórico-pedagógica y metodológla del plan de estudios para la educación normal. 

Ahora bien, la propuesta no se Instrumenta necesariamente en la práctica 

docente, como veremos más adelante, ya que ésta queda delimitada por las 

condiciones objetivas en las cuales se desarrolla la dinémlca educativa, y las 

subjetivas de los actores Involucrados en ella. 

Dentro de la• condiciones objetivas se puede ubicar la naturaleza de la 

Institución, su estructura organizativa-administrativa, la formación de sus 

docentes, los antecedentes y condiciones de Ingreso de los alumnos, las polllicas 

lnstltuclonales, el nivel de participación de los actores det proceso, etc. 

Entre las condiciones subjetivas estén las aspiraciones de los propios 

actores, sus proyectos personales y de grupo, su forma de conciencia acerca de 

la reaUdad, y otras. Es entre estos mflrgenes que se desarrolla contra

dictoriamente la préctlca docente. 

La estructura organizativa administrativa constituye a su vez la forma en la 

cual se materializa la Innovación curricular. Dicha estructura representa una 

fUerte mediación entre las definiciones de la propuesta curricular y los sujetos 

concretos del proceso de formación . 
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Por lo antes expuesto, crelmos necesario Incluir el Capltulo tres con el 

propósito de analizar ciertos aspectos de la práctica pedagógica de algunos 

docentes y su relación con la escuela normal pues es a través de ambos 

elementos como resulta posible evaluar el desarrollo de un plan de estudios. 

Se hace necesario asl revisar aspectos tales como: 

a. Condiciones de ejecución del plan de estudios en relación con: el perfil de 

los docentes y la coherencia de su formación con los objetivos que 

persigue el plan de estudios; las condiciones de Infraestructura para la 

consecución de los objetivos planteados; los recursos materiales; la 

estructura organizativa, su adecuación y fUnclonalldad en relación con el 

proyecto de formación y del plan de estudios. 

b. Las caracterlstlcas de la práctica docente en relación con: la relación 

educativa; las condiciones del proceso ensenanza-aprendlzaje métodos, 

materiales y organización de experiencias de aprendizaje. 

Analizar esos factores, permitirá no sólo hacer una breve evaluación del plan 

de estudios, sino adquirir un conocimiento más profundo de la dinámica 

instltuclonal y de sus procesos de desarrollo de las escuelas normales. 
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CAPITULO 3 



3. PROBLEMATICA GENERAL QUE ENFRENTAN LOS DOCENTES DE 

LAS ESCUELAS NORMALES ANTE LAS DEMANDAS DE UN NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS 

El sexenio 1982-1988 enmarcó el proyecto de revolución educativa que 

establecla como propósito fundamental elevar la calidad de la educación nacional 

y como medida prlorttarla el fortalecimiento de la formación y superación 

profesional del magisterio. El decreto presidencial del 22 de marzo de 1984, 

hacia del conocimiento general que a partir de septiembre de ese mismo ano 

entraba en vigor el plan de estudios correspondiente a las ·licenciaturas en 

educación preescolar y primaria. Dicho plan se cubrirla en cuatro anos y tendrla 

como requisito académico previo de Ingreso al bachillerato. 

No se tenla mayor Información al respecto, sólo se contaba con el mapa 

curricular. A pesar de ello las escuelas normas abrlan Inscripciones en el mes de 

agosto del mismo ano. 

El plan de estudios presentaba nuevos espacios curriculares organizados en 

cursos, semlnarlos y laboratorios,. sin embargo, no se conoclan los programas. 

A los maestros se les asignaban las nuevas materias, desconociendo los 

contenidos y objetivos respectivos. 

Se Inicia el curso escolar y cada maestro se ve obligado a eleglr y organlzar 

los primeros contenidos recurriendo a sus propios crtterlos. Un me" 
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más tarde, se convoca a los maestros a la primera reunión de asesorla 

académica, que tuvo una duración de dos semanas y que se realizó ' 

slmuttáneamente en diversas zonas del pals. 

En esta primera reunión, se orientó a los maestros por especialidades de 

acuerdo a las materias que impartlrlan. Sin embargo, se dieron a conocer 

sólamente los programas del primer semestre. En esos primeros cursos se dio 

un panorama general sobre los contenidos de esos programas y se proporcionó 

material de apoyo fotocopiado de diversas obras a manera de antologlas y 

listados de sugerencias blbllogrMicas. 

A partir de· la primera reunión, se realizan siete más, cada une el Inicio del 

semestre correspondiente. Es decir, se requirieron ocho semestres pera que los 

maestros pudleramos conocer el plan de estudios completo. 

Las actitudes más comunes de los asistentes e dichas reuniones fUeron de 

lntranqullldad, confUslón y resistencia a aceptar tos nuevos contenidos 

curriculares. Las orientaciones en el aspecto metodológico no eran 

suficientemente definidas, por lo que en los dos primeros semetres se trabaja de 

manera tradicional, en cursos aislados. 

Es a partir de las orientaciones sobre los semestres tercero y cuarto, 

cuando se dan las orientaciones sobre el Plan de Operación Académica 

lnterdlsclpllnarla (POAI). Metodologla que mencionamos en el capitulo dos de 

este documento. 
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AJ Incorporarse los docentes a sus respectivas Instituciones se velan 

presionados a poner en marcha las nuevas propuestas metodológicas y de 

organización. Casi de un dla para otro se obligaba a maestros y directivos a 

organizar las academias de docentes y el trabajo lnterdlsclpllnario, de los que en 

la mayorfa de las escuelas no se tenla mayor Idea sobre este tipo de 

organización para el trabajo docente. 

La metodologla correspondiente, proponla por primera vez, Integrar los 

objetivos y contenidos de los diversos programas en problemas-eje comunes 

como se senalaba en el (POAI). Integrar los cursos de manera interdlsclplinarla 

se convirtió en una de las primeras circunstancias que propiciaron la resistencia al 

cambio; si el maestro ha trabajado por regla general solo, aislado de los demás 

docentes, no era fácil superar esta situación de un dla para otro. Esta forma de 

trabajo daba lugar a que se experimentaran contradicciones tanto de carácter 

teórico como práctico, en la forma de organización del trabajo. 

Estas primeras contradicciones que se presentaban a los docentes, hicieron 

caer en la cuenta que la organización del trabajo en equipo era bastante dificil; 

para llevar a cabo las propuestas metodológicas era necesario Interactuar con los 

demás ponerse de acuerdo y conciliar diferencias, lo cual no era fácil. A manera 

de ejemplo, es útil senalar que al Intentar trabajar en base a problemas-eje 

comunes, se requerla como también lo proponla el plan de operación académica 

que en algunos programas se modificara el orden de los contenidos y en 

ocaalones el contenido mismo; situación a la que no fácilmente accedlan los 

docentes, ya que el programa y su estructura ha representado 
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siempre el modelo a seguir. 

Esas circunstancias fueron convlrtlendose en obstAculos para lograr los 

objetivos del trabajo lnterdlsclpllnarlo. 

A su vez,· los docentes ldentlftcaron otros obstáculos tales como las 

caracterlstlcas de los nuevos programas, el tipo de alumnos, que en un 

procentaje considerable llegaban a las Instituciones nonmallstas después de haber 

Iniciado el estudio de otras carreras diferentes al magisterio y senalaban no haber 

encontrado en ellas su realización vocacional. La falta de condiciones 

lnstltuclonales y administrativas que respondieran a las exigencias de la nueva 

organización académica; la preparación de los docentes, etc. 

Algunos docentes comenzaron a plantearse Interrogantes tales como: ¿que 

estoy haciendo ahora?, ¿es mejor esto que lo que hacia antes?. Esas 

Interrogantes, que no eran fácil de contestar provocaron más lnconfonnldad hacia 

la metodología y ras fonmas de organización académica. Esos problemas se 

agraban más aún por la dtficultad que tuvieron muchos maestros para Interpretar 

tanto los principios teóricos como pnlctlcos en que se sustentaba la metodología 

del plan de estudios. 

En terminas generales, el modelo curricular, asr como las caracterfstfcas 

metodológicas propuestas provocaron en los docentes verdadera crisis de 

conocimientos, de organización académica, de relaciones humana; 10 que fue 

obligando a algunos maestros y directivos al cuestionarse sobre fas 
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circunstancias en que el trabajo se desarrollaba. otros prefirieron retomar las 

formas de trabajo tradicional, afirmando que a fin de cuentas se ha ensenado 

como se ha aprendido y con los mismos métodos. 

Las experiencias antes descritas condujeron a lo docentes a realizar algunas 

rellexlones. Por ejemplo comenzaron a darse cuenta que modificar la práctica 

docente no se logra ni por disposición, ni por decreto. Por el contrario, requiere 

de formación y/o actualización de los docentes; de reflexiones teóricas sobre las 

caracterlsllcas el diseno y desarrollo curricular, mismas que se han expresado, 

en páginas el capitulo anterior. Pero también se requlre de la recuperación 

critica de la propia experiencia docente en el ámbito de la vtda escolar. 

Con ese Oltlmo propósito, consideramos de primordial Importancia recurrir al 

terreno mismo de los hechos e Indagar sobre las condiciones generales de la 

práctica docente a través de un sondeo de opinión al respecto de la problemática 

descrita, entre una pequena muestra de maestros: 

3.1 Consideraciones Metodológicas 

Se realizó un estudio de carécter exploratorio, buscando Identificar algunos 

aspectos béslcos de la problemática que enfrentan los docentes formadores de 

docentes, dentro de algunas escuelas normales particulares y de la Escuela 

Nacional de Educadoras, todas ellas ubicadas en el Distrito 
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Federal; con el propósito de revisar las condiciones lnstltuclonales, académicas y 

laborales sobre las que se han Intentado Instrumentar y operaclonallzar el Plan de 

estudios de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria de 1984 y 

delectar aquellos factores que han Influido en el logro de los propósitos generales 

de formación de un nuevo educador que estarla destinado a transformar la 

práctica educativa de las escuelas pree!icolares y primarias. 

Fueron objetivos fundamentales del estudio: 

a) Analizar las dlflcllltades y obstéculos que enfrentaron los docentes de las 

licenciaturas en educación béslca ante las exigencias en la pr6ctlca 

educativa y profesional derivadas de los plantemlentos del modelo 

currlcular vigente. 

b) Explotar Jos problemas més significativos que perciben los docentes en 

el Intento de operatlvizar la propuesta curricular. 

c) Derivar algunas reflexiones y recomendaciones que favorezcan el vinculo 

entre el enfoque currtcular expllclto en el plan de estudios y Ja pr6ctlca 

cotidiana de los docentes. 

Dos reflexiones prlnclpales guiaron el anéllsls de Ja práctica de los docentes 

en servicio: 
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1. Que el diseno curricular en que se sustentaban las licenciaturas en 

educación preescolar y primaria planteaban exigencias académicas y 

metodológicas a los docentes que atendlan los diversos espacios 

curriculares, aln que se promovieran acciones lnstlluclonales paralelas 

para adecuar las condiciones laborales, profesionales y académicas de 

lo8 formadores de docentes que facHJlaran Ja poslbHldad de responder a 

las exigencias de la propuesta curricular vigente. 

2. Que el docente de las escuelas nonnales carecla de conocimientos 

sobre los contenidos teórico-metodológicos de Ja propuesta curricular 

que se lnnoYabl, obsticullzando asl la poslbllldad de reconceptuallzar 

IU propia accl6n educativa que le permitiera con actitud crfllca elaborar 

propuestaa dkltctlcas altematlvas, que era uno de los propóallos 

ftlldamentalel de la lnovaclón curricular. 

La lnvllllpct6n: 

Con el propólllo de reallzar un aniNlls sobre la circunstancias mis 

llgnlllcatlva1 del ejerdcJo docente captadas de la realidad, se llevó a cabo un 

lllndllo a mantro1 en seMc:lo, con bise en un cuestlonllrlo que two como fin 

obt- Información tanto de datos generales de 101 encuestados como de 

aquelol aapectos que enriquecieran la Información sobre antecedentes 

profellorllllet, condiciones laborales labre las que ejercen su labor y los 

conocmrentos que el docente tenla sobre Jo fundamentos teórlco-metodológlcos 
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para operaclonallzar el modelo académico propuesto en et currfcutum 

correspondiente. 

Elaboracton del Instrumento: 

El Instrumento fue aplicado a una muestra total de 25 docentes en su 

mayorla maestros de escuelas normales particulares y en menor nlimero de 

escuetas del sector ollclat. 

El documento de recopilación de datos estuvo Integrado por 75 ttems. de los 

cuales 30 fueron formulados en base a pregur.tas cerradas y precodlllcadas, 11 

preguntas fueron de opción múltiple; las 34 preguntas restantes fueron abiertas y 

contestadas a criterio de tos encuestados, to que permitió captar ta opinión de 

modo de expresar del docente. · 

Los datos del cuestionarlo que se apllcó en forma de entrevista, se 

concentraron en cuatro grandes apartados que contenlan las siguientes variables: 

l. Datos Generales del Docente. 

11. Antecedentes y Actividades Profesionales. 

111. Condiciones Laborales. 

IV. Conocimiento sol:Jre tos principios rectores 

en material de formación docente. 
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La Muestra: 

Con el 1ln de captar datos de la realidad de la práctica cotidiana de los 

docentes, se aplicó el cuestionario a una pequeMa muestra al azar Integrada por 

25 maestros de escuelas normales. Dado que la aplicación de los cuestionarios 

se hizo al azar, no se pretende que sea una muestra estadlstlcamente 

representativa, en consecuencia, los resultados obtenidos tienen un carActer 

Hmltado. 

Predomina en la muestra docente del sexo femenino, encontrándose un 

mlnlmo porcentaje de maestros varones. 

Un mlmero considerable de docentes de escuelas normales laboran en por 

lo menos dos Instituciones del mismo nivel, lo que redujo la poslbllldad de 

encuestar a mayor nOmero de docentes. 

ApUcacl6n de Cuestionarlos: 

En una primera Instancia se tuvo la Intención de aplicar los cuestionarios a 

manera de entrevista personal, y de hecho en un principio asl se hizo. Con este 

propósito, se visitaron diversas Instituciones para ponerse en contacto con los 

docentes en servicio. Sin embargo dado el poco tiempo de que dlsponla la 

mayorla de ellos, fue necesario modlllcar la estrategia y buscar momento en que 

estuvteran reunidos en pequeftos grupos y aplicar el cuestionarlo a manera 
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de encuesta. Algunos maestros presentaron cierta resistencia a aceptar. contestar 

el cuestionarlo, setlalando entre otras razones por considerarlo extenso. 

3.2 An6ll1l1 de las Condiciones de ta Pr6cttca de tos Docentes de 

Escuelas normales 

El estudio comprendió a 19 maestros encuestados de escuelas particulares 

y a 6 del sector onclal, predominando en un 81 % el sexo femenino, dato que 

apoya el supuesto de que el personal docente de Ja licenciatura en educación 

béslca tiende a ser predominante femenino. El rango de edad oscHa entre 25 y 

45 atlas, sobresaliendo el rango entre 36 a 45 atlas. 

El 57% de las maestras son casadas, dato que puede referimos al supuesto 

de que el magisterio puede ser compatible con las actMdades del hogar; un 24% 

más son solteras. El 62% tiene hijos; el 33% de ellas tienen entre dos y tres 

hijos, la edad de éstos oscila entre la edad escolar y la adolescencia. 

Entre las caracterlstlcas profesionales podemos setlalar que el 77% de Jos 

docentes realizó estudios de educación nonnal básica, en cualquiera de sus 

especialidades preescolar o prtmar1a. Sólo el 40% realizó estudio• de 

bachlllerato; el 90% de los encuestados realizó estudios de licenciatura, de ellos 

el 6B'k se ubican dentro del érea pedagógica, el 22% en el érea psicológica, el 

9% en el área de ciencias sociales, naturales o exactas; en una mlnlma 
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proporción encontramos docentes con Ncenclatura en éreas artlstlcas o llteranas. 

El 82% de los docentes estén titulados, este dato que puede considerarse 

alto, se atrlbuye al hecho de que la Dirección General de Educación Nonnal exige 

para ejercer la docencia que los maestros estén titulados. En el caso de las 

escuelas del sector oftclal, por condiciones laborales y sindicales pennlten que el 

número de maestros no titulados sea mayor. De los docentes tttulados, el 87% 

se tituló elaborando la tesis correspondiente, el resto lo hizo por decreto 

pre1ldenclal. 

El 54% combina la docencia con otras actMdades dentro del campo 

educativo como: atender a otros grupos de estudiantes de licenciatura en otras 

Instituciones; realizan funciones administrativas; ser corrector de libros de texto 

para educación prtmarla; maestros de telesecundarla; realizar terapia en el 

campo de la educación especial. Un porcentaje menor de docentes realizan 

ac!Mdades profesionales diferentes al campo educativo como: tareas 

administrativas en otros sectores, prestación de servicios en el área del 

desarrollo humano y capacitación artesanal, atención de negocios personales. El 

46% restante llene como única actMdad la docencia, cabe destacar que la 

reallzan en una sólo Institución educativa. 

El 48% de los maestros analizados llenen de 16 a 25 allos de experlencla 

laborando en diversos niveles educativos. Un dato relevante es que la mayorla 

de los docentes que se encuentran en ese rango, actualmente 
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sólo se dedican a le docencia y el 94% de enos son mujeres. El 82% labore en 

una sola Institución de educación normal, lo que puede significar que 

prActlcamente no existe movilidad laboral, sNuaclón que puede conllevar cierto 

estancamiento profesional que no permite que le précllca profesional se. renueve, 

a diferencie de otros profesionales e quienes se exige estar actualizados en el 

avance de su dlsclpllna. 

El 40% de los maestros Imparten de 11 a 20 horas de clase semanal; un 

alto porcentaje realiza además otras actMdades dentro de la misma lnstNuclón 

como: actMdades técnicas diversas, actMdades sindicales, supervisión o 

coodlneclón edmlnlstrattva o Investigación educativa. Les horas/semana 

dedicadas a estas actMdades oscila entre 5 y 10% deltlempo laboraltotal. Por 

otra parte, el 22% de los encuestados Imparten de 20 a 40 horas efectivas de 

clase, dato que puede mostrar la poslbDldad de un serlo desgaste emocional y 

flslco a quien reallza jornadas tan largas y que ademés ponen en tela de juicio la 

poslbllldad real de que los maestros puedan dedicar tiempo a la preparación de 

clase o a la actuallzaclón académica y docente. 

Al elevar la educación normal al nivel de educación super1or, en las normales 

particulares se ha dado un fenómeno especial, la demanda de lnscr1pclón ha 

disminuido, por lo que les pr1meres generaciones tuvieron grupos muy reducidos 

de hasta sólo 5 o 6 alumnos. A partir de la 3a. o 4a. generación comenzó a 

crecer la demanda, sin embargo el promdlo de.los alumnos por grupo no superó 

los 20 o 25 alumnos. El 72% de las encuestas reportan un promedio de 1 e 
alumnos por grupo. 
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Dado el fenómeno anteror, es común encontrar que los maestros para 

completar sus horas de docencia, Impartan 4 y hasta 6 materias diferentes y 

hasta dos o mas materias en un mismo grupo, situación que llmlta las 

poslbllldades por un lado, del rendimiento del maestro; por otro, esta situación 

llmlta el desarrollo del alumno al no tener oportunidad de compartir conocimientos 

y experiencias con mayor nümero de docentes. 

En cuanto a las condiciones Institucionales de contratación laboral se 

reportaron los siguientes datos: el 68% de los docentes son profesores de 

aslgatura; el 63% tiene contrato laboral por honorarios; sólo el 13% son maestros 

de base y tiempo completo. Fenómeno directamente relacionado con las 

condiciones de contratación refieren que el 31 % no reciben ninguna prestación 

laboral, el 13% reciben prestaciones Inferiores a las que marca la ley, el 27% 

prestaciones establecidas por la ley; hay quien Incluso desconoce cuáles son las 

prestaciones que reciben o tienen derecho. 

En otro orden de Ideas, con el propósito de conocer el grado de 

c01Tespondencla que pudiera existir entre las propuestas de cambio curricular 

sobre las que tanto se Insiste en el medio oficial y la escasa aplicación que 

parece haber en la realidad de las Instituciones de educación normal básica, 

revisaremos a continuación las preguntas que para tal efecto se elaboraron en el 

cuestionarlo correspondiente. 

El objetivo principal de esta parte del estudio es realizar un análisis sobre lo 

que ha sido la Innovación curricular en el campo de la formación de aacentes 
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para el nivel béslco desde Ja perspectiva de uno de Jos protagonistas principales, 

el formador de docentes y su propia concepción del sentido y poslbllkllldes de 

cambio slgnlllcatlvo en el cun1culum para la educación normal b6slca. 

Siendo el cun1culum un reflejo de la complejidad del proceso educativo y 

considerando que los procesos de cambio afectan Intereses establecidos y se 

encuentran con estructuras académico-administrativas Implantadas, se realizó el 

anéllsls sobre las posibilidades de cambio en el trabajo docente que se demanda 

a los maestros, considerando tres grupos diferenciados por los siguientes 

criterios: 

Grupo 1 : Docentes que expresan realizar reformas superllclales que no 

afectan la estructura de précllcas anteriores; en consecuencia no 

promueven acciones tendientes a Introducir las propuestas 

cun1culares. 

Grupo 2: Docentes que expresan no contar con las condiciones 

Institucionales requeridas; que Ja transfonmaclón cuntcular 

propuesta sólo es factible en la medida en que se convierta en un 

esfuerzo comlln de todos los Involucrados; de lo contrario, el 

cambio curricular en una bandera al servicio de Ja polltlca oficial. 

- 65 -



Grupo 3: Docentes que expresan que los maestros son quienes en última 

Instancia tienen las condiciones pera hacer realmene efectiva la . 

JnnoYaclón curricular. 

En base al cuestionarlo, los ltems se agruparon en tres apartados· 

pllnclpales, de la llglllenle manera: 

A) Grado de conocimiento y poslbllldades de realización de los prlnclplos 

rectore• del proyecto educativo: 

Categorlas de anéllsls: 

a) Conocimiento real de los principios rectores del proyecto 

educativo. 

b) Conocimiento de las estrategias de acción para Impulsar 

la formación Integral del docente. 

e) Opinión sobre 1111 poslbllldades de realización de las es

trategias. 

d) Opinión sobre la calidad de la preparación que otorga el 

plan actual en relación con planes anterlores. 
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B) Grado de conocimiento y p<:>slbllldades de realización de la propuesta 

metodológica del plan de estudios. 

Categorlas de análisis: 

a) Conocimiento del Plan de Operación Académica lnterdls

clpllnarla. 

b) Influencia de las propuestas metodológicas para el ejer

cicio docente. 

c) Opinión sobre las condiciones lnstttuclonales que poslblll-ten 

las Innovaciones propuestas. 

d) Situaciones que ejemplifican el abordaje de los procesos de 

docencia-Investigación. 

e) Situación que ejemplifica el manejo de elementos teórlco-

metodológlcos. 

C) Caracterlsllcas de la Práctica Docente. 

Categorlas de análisis: 

a) Formas de llevar a cabo el proceso ensenanaza-aprendlzaje. 
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b) Formas de evaluaclón empleadas. 

c) · Información sobre las ·condicionas da capacitación o 

. actualización para responder a las demandas del nuevo plan 

de elludlos. 

AnAllsls General. 

Grupo 1: 

Grupo 2: 

Grupo3: 

Apartado A: 

Representa el 60'11> de la muestra. 

Representa el 24'11> de la muestra. 

Representa el 16'11> da la muestra. 

Grado de conocimiento y posibilidades de realizar el proyecto 

educativo: 

Grupo 1: A pesar de que més de la mitad de los docentes clasl!lcados en 

este grupo afirmó conocer los principios rectores del proyecto 

educativo en que se sustenta el plan de estudios de las 

llcenclaturas en educación béslca, la mayorla de ellos no expresó 

algún concepto que demostrara el grado de conocimientos reales 

sobre el proyecto. Al preguntarles: ¿qué poslbllldades de 

realización consideran que tienen las estrategias que plantea el 

proyecto educativo en la formación 
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Integral del nuevo docente?, un número conslderable reftrló 

opiniones optimistas sin expesar restricciones, senalando entre 

otras cosas que el principal propósito de la reforma es fomentar 

el medio, el deseo de superación en todos los ámbitos del 

proceso educativo para fortalecer el engrandecimiento nacional. 

La opinión que tienen los sujetos de este grupo sobre la calidad de la 

preparación de los alumnos de las escuelas normales que ofrece el actual plan de 

estudios en relación con planes anteriores senala que el 73% consideró la 

preparación superior en relación a la teorla pero no a la práctica, expresando que 

antes era més especlftca de la carrera y senalando qua lo único bueno es la 

edad de los alumnos. 

Grupo 2: Los docentes Incluidos en este grupo senalaron que las con

diciones lnstltuclonales son los marcos mas Inmediatos que 

condicionan la calldad de la educación. Un maestro senaló que el 

fin que persigue el proyecto educativo es dar una formación más 

completa pero condicionada a las necesidades del sistema 

manteniendo la reproducción del mismo. 

Los maestros encuestados en este grupo, consideran en su mayorla, que 

los docentes de las escuelas normales requieren de una formación especlftca y 

de actuallzaclón que permita el cambio o transformación de la realidad educativa, 

y la necesidad de desarrollar en ellos una actitud critica y analrtlca 
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sobre las pollllcas del Estado. 

En términos generales seftalaron tos encuestados, que tas condiciones 

administrativas y de organización de las instituciones afectan et clima del trabajo 

docente. Consideran a su vez, que la preparación que otorga el plan vigente en 

relación con planes anteriores es superior en su fUndamentaclón teórica y 

metodológica, sin embargo ya en el desarrollo curricular del misma se ha 

enfrentada a situación ambiguas, contradictorias y cannlctiVas. 

Grupo 3: Representada por el grupo de encuestadas que seftalan que el 

docente es una fUente de estlmulaclón particularmente 

slgnlftcatiVa y el primero y m!ls definitivo recurso dldéctlca de la 

ensenanza. 

Estas docentes, préctlcamente en su talldad, expresan que el propósito 

principal del proyecta educativo es elevar la calidad de la educación y e,1 

consecuencia de ta enseftanaza, responder a un nlvel superior de formación y 

actuallzaclón en todos los niveles educativas; sin embargo, 

no expresaron cuétes serian las posibles estrategias de realización. 

En cuanto a tas condiciones que debe reunir la formación de docentes para 

las escuelas normales, senalaron la necesidad de ampliar la competencia 

profesional, la capacidad para estructurar ambientes de aprendizaje, la capacidad 

de dlseftar experiencias educativas de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

Consideran sin embargo, que la preparación de ·docentes para la 
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educación bflslca es superior a planes anteriores, pero el plan vigente demanda el 

dominio de nuevas metodologlas y conocimientos teóricos que los docentes 

formadores de docentes estén lejos de poseer. 

Apartado B: Conocimiento sobre las caracterlstlcas para operaclonallzar el 

plan de estudios: 

A partir de este grupo de categorías de anéllsls, no fue posible establecer 

diferencias slgnlllcatlvas en los gnipos encuestados, en relación la Información 

recopilada. 

El 92% de los sujetos encuestados pertenecientes a los tres grupos, no 

pudo d11scrlblr los prlnclpales fundamentos de la propuesta metodológica que se 

designa como 'Plan de Operación Académlca-rnterdlsclpHnarla' (POAI). Un alto 

porcentaje de maestros emitieron datos vagos como: "el plan de operación 

académica pretende unificar crfterlos en cuanto a los procesos de planeaclón 

metodologías, contenidos, calendarfzaclón de acciones, coevaluaclón del avance 

de los grupos de aprendizaje en las diversas áreas de formación, etc. 

El 45% de los docentes encuestados no lleva a cabo un proyecto común de 

operación académica; el 25% elabora sus proyectos operativos en base a 

problemas-eje, considerando prlnclpalmente los contenidos currtculares; sin 

embargo, no lodos esos proyectas se lleva a la práctica, se quedan sólamente en 

el papel. El resto de los docentes no aplican un proyecto definido. 
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Podemos aflnnar que el reiterado propósito, en el plan de operación 

académica, de establecer la vinculación entre docencia-Investigación es 

préctlcamente Inexistente, expreséndose que no existe una fonnaclón y 

preparación sólida para asumir dicha función y no se vislumbra que ésta sea 

Integrada a las Instituciones en corto y quizá ni en el mediano plazo. 

En cuanto a la Incorporación de los elementos teórico-metodológicos para 

abordar los procesos de enseftanza-aprendlzaje podemos senalar que el 63% de 

todos los docentes encuestados aftrma contar con los elementos suficientes, sin 

embargo, al pedirles que ejemplmcaran situaciones sobre manejo metodológico, 

la mayorfa no pudo referir propuestas concretas. El 72% de los maestros senaló 

desconocer la propuesta metodológica de Investigación-acción que se menciona 

en el (POAI). El 75% mezcla diversas estrategias metodológicas sin emplear un 

Cllerio definido. Elta falta de claridad o de conocimiento de los principios 

metodológicos pennlte determinar, que existe una slgntncatlva carencia de 

f0rmacl6n teórico metodológica congruente al plan de estudios, que ademés 

obstaculiza y empobrece el trabajo docente. 

Apartado C: Caracterlstlcas de la practica docente: 

De acuerdo a los datos obtenidos, la practica docente en el aula carece de 

una sistematización precisa; los maestros refieren acciones difusas en el trabajo 

cotidiano. Préctlcamente ninguno de los encuestados pudo ejempltncar de 

manera concreta el enfoque metodológico que aplica; por ejemplo, el 32% de 

los encuestados confunde metodologla con técnicas y procedimientos. 
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En cuanto a las caracterlstlcas de evaluación del proceso educativo, ésta se 

dlr1ge principalmente a la evaluación del aprendizaje, a través de la elaboración de 

trabajos, exposición de temas, exámenes, ensayos, etc., utilizada principalmente 

como recurso auxiliar para llenar requisitos administrativos. 

En cuanto a las condiciones de formación y actullzaclón docente para dar 

respuesta a las demandas teóricas y metodológicas del plan de estudios, el 47% 

de los encuestados recibió orientaciones generales a través de las reuniones de 

asesorla, convocadas en los primeros ocho semestres a partir de septiembre de 

1984; sin embargo la mayorla de esos docentes no ha participado en nuevos 

eventos. El resto de los docentes se Incorporaron a las Instituciones en fecha 

posterior a dichas reuniones, no habiendo recibido a ta fecha nlngon tipo de 

orientación. Expresan tos docentes mlls antiguos que la divergencia en el 

conocimiento sobre las caracterlstlcas teórico-metodológicas del plan de estudios 

representa una de las m~s serlas llmltaclons sobre las posibilidades de trabajo 

lnterdlsclpllnarlo, la Vinculación docencia-Investigación y la adecuada 

sistematización del proceso ensenanza-aprendlzaje. 

Algunas consideraciones generales en la búsqueda de un proceso de 

reconceptuallzaclón del trabajo profesional del docente formador de docentes 

hace Indispensable una nueva actitud de renexlón sobre la práctica docente. 

Las Innovaciones curriculares en los planes de estudio para la formación de 

docentes en educación Mslca, pone de relleve la existencia de un creciente 
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Interés por considerar al docente fonnador de docentes como un profesional 

altamente competente en las dimensiones clentlfico-pedagóglcas y teórlco

prllctlcas. 

Nos aunamos a la postura de los maestros considerados en el tercer grupo 

que senalan que el docente es un elemento primordial para hacer realmente 

efectiva la Innovación curricular. Esto supondrla un cambio decisivo en el 

concepto y contenido de la profesionalidad del docente y, por tanto, en la 

formación cultural y pedagógica que necesitan los profesores. Que un nuevo 

curriculum reclama metodologlas, saberes y destrezas profesionales diferentes 

que redunden en una prllctlca docente diferente. 

Sin embargo, la prllctlca docente en las escuelas formadoras de docentes, 

tiende con frecuencia ajusttficar situaciones senaladas en expresiones tales coma: 

'nada se puede hacer', 'las estructuras nos determinan', 'las polltlcas 

educativas son Impuestas de arriba hacia abajo', 'las Instituciones nos 

coaccionan a realizar determinadas tareas•, etc. Es fundamental, sin embargo, 

que el docente sea capaz de descubrir el grado de permeabilidad existente en 

toda estructura, en sus diferentes niveles, a fin de superar su acción profesional. 

Es posible lograr ese propósito a partir de una reconceptuallzación diferente 

de su propia cotldlaneidad profesional, a la luz de aportes teóricos que le 

permitan generar nüevos procesos de reinvención de modos de acción. 
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Se puede afirmar que los docentes de las escuelas normales son un banco 

desestructurado de datos, en términos de experiencias reiteradamente 

acumuladas. Estas experiencias salvo raras excepciones no han logrado 

transformarse a nivel conceptual, en reconstrucciones de la realidad y de la 

practica que puedan ser reapropladas por otros docentes. Es por ello necesario 

buscar métodos de evaluación y sistematización de esas prácticas que permitan 

su colectivización en función de rectificar o ratificar Jo que operativamente se va 

realizando. Reaprender desde Ja propia reflexlón de Jos docentes a través de 

procesos de acclón-renexJón-conceptuaJlzaclón. 

El docente de las escuelas normales, desde su propia práctica confrontada 

con los marcos conceptuales exJstentes tienen también Ja poslbllldad de realizar 

aportaciones teóricas como contribución a nuevas lineas generales de aproyectos 

educativos alternativos. Aportes por demás necesarios y urgentes en el ámbito 

de la educación normal. 
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CONCLUSIONES 



4. CONCLUSIONES 

La necesidad de mejorar la calidad de la educación, fue nuevamente la 

demanda del proyecto de la Revolución Educativa. A fuerza de repetirte una y 

otra vez, se ha convertido en un lugar común, sin embargo, su contenido es cada 

vez más ambiguo. Como lo ser1ala Dlaz Barriga (1 ), no es fácil definir la calidad 

de la educación y resulta Imposible formular un concepto que pueda ser aceptado 

por todos. En ccmtraposlclón, las razones que se ser1alan para explicar la falta 

de calidad son muchas, entre ellas se menciona, las condiciones financieras del 

pafs, tas pofftfcas del gobierno, las concepciones tradicionalistas que Imperan en 

el sector educativo, el atraso de fas ciencias de la educación, la dependencia 

cultural y tecnológica, y un aspecto que para dar finalidad de este trabajo reviste 

singular Importancia, fa deficiente formación de los educadores. 

Cabe destacar que a nivel de discurso, maestros y alumnos son los 

principales responsables de fa falta de calidad en la educación. Poco se Involucra 

a la Institución educativa o a fa organización pofftlca y social. Se habla con 

frecuencia de que para mejorar fa calidad de la educación se requiere mejorar la 

calidad del trabajo del maestro. Pero hablar de mejorar la calidad de la práctica 

docente requiere antes que nada reconceptuallzar esta práctica sobre bases 

antagónicas a fas que predominan aún con el "modelo del buen docente'. 

Esos modelos senalados en fas teorlas educativas de corte liberal, son ricas 

en mitos y estos se encuentran especialmente expresados en las teorla. · 
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del optimismo pedagógico que plantean que la misión de la educación es la 

construcción del hombre nuevo, que en si misma es un mito. La permanencia del 

lllnclonallsmo en las teorlas educativas para el normallsmo ha perpetuado la 

visión del hombre como objeto pasivo, un ocupante de roles en las estructuras de 

las organlaclons; Ignorando la matriz existencial de las Intenciones, del proceso 

cognitivo y del conocimiento mismo, asl como de las variantes sltuaclonales. 

Desde esa visión funclonallsta, la falta de calidad en la educación trata de 

ser analizado como una cuestión lndMdual: alumnos que no reúnen requisitos 

académicos para estudiar, o bien maestros que no cumplen con los programas. 

Por ello se piensa resolverlo a través de acciones lndMduales: cursos de 

regularización para los alumnos, cursos de formación para el docente. El 

problema se concibe como Inherente al sujeto, y no como un slntoma social. 

En el caso de la Educación Normal se Intenta caracterizar al maestro y su 

función docente, adornándola de virtudes que no le corresponden; la Insistente 

Intención por cambiar la práctica educativa arguyéndose generalmente que ésta 

es deficiente y senalando como tarea Inaplazable una nueva conceptualización de 

la formación del docente como quedó expresado en capitulo anterior, pero sin 

abordar un conocimiento amplio del proceso que permita la descripción 

explicación y valoración de la práctica educativa como un todo. 

Para transformar la práctica educativa, de las escuelas normales es 

necesario examinar lo que esté detrás, a fln de descubrir las verdades ocultas 
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del optimismo pedagógico que plantean que la misión de la educación es la 

construcción del hombre nuevo, que en si misma es un mito. La permanencia del 

funclonallsmo en las teorlas educativas para el normalismo ha perpetuado la 

visión del hombre como objeto pasivo, un ocupante de roles en las estructuras de 

las organiaclones; Ignorando la matriz existencial de las intenciones, del proceso 

cognitivo y del conocimiento mismo, asl como de las variantes situacionales. 

Desde esa visión funcionallsta, la falta de calidad en la educación trata de 

ser analizado como una cuestión individual: alumnos que no reúnen requisitos 

académicos para estudiar, o bien maestros que no cumplen con los programas. 

Por ello se piensa resolverlo a través de acciones Individuales: cursos de 

regularización para los alumnos, cursos de formación para el docente. El 

problema se concibe como Inherente al sujeto, y no como un slntoma soclal. 

En el caso de la Educación Normal se Intenta caracterizar al maestro y su 

función docente, adornándola de virtudes que no le corresponden; la Insistente 

Intención por cambiar la práctica educativa arguyéndose generalmente que ésta 

es deficiente y senalando como tarea inaplazable una nueva conceptualización de 

la formación del docente como quedó expresado en capitulo anterior, pero sin 

abordar un conocimiento amplio del proceso que permita la descripción 

expllcaclón y valoración de la practica educativa como un todo. 

Para transformar la práctica educativa, de las escuelas normales es 

necesario examinar lo que está detrás, a fin de descubrir las verdades ocultas 
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normal en el nivel de educación superior al seguir estableciendo en el plan de 

estudios que el nuevo maestro se reconocerla flamantemente como auténtico 

profeslonal, en quien descansarla todo un proyecto reformador de Ja educación 

pública; un auténtico profesional de la educación, critico, reflexivo, analltlco, 

activo y nacionalista. 

Lo anterior hizo surgir las preguntas obligadas: ¿sobre que circunstancias 

contextuales estaba siendo formado?, ¿quiénes eran los formadores de esos 

Muros maestros, cuáles eran las circunstancias laborales, Institucionales 

académicas en que esos formadores desarrollaban su labor?. 

Algunas respue91as son, que la actMdad docente esta vinculada a una serie 

de obstácu:os contextuales lnstltuclonales y sociales y no sólo a un conjunto de 

problemas lndMduales. 

Que las propuestas de modificación curricular en el sector educativo 

normalista siguen esquivando todo enfrentamiento con cuestiones que pudieran 

atentar contra su lógica funclonallsta. Un problema cotidiano, de efectos tan 

evidentes y determinantes como es el de la docencia permanece Jntratado, o en 

todo caso desnaturalizado bajo la neutra formulaclón de elevar el nivel académico, 

que no es en definitiva sino otra expresión de deseos. 

Es de considerar entonces que la verdadera posibilidad de transformación 

del docente Implica Ja revolución vital de su trabajo, la realización efectiva de su 

desarrollo profesional, social y económico. Dicho en otras palablas, el 
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propósito es realmente rescatar la práctica educativa, es necesario ertonces, 

llegar a comprenderla como una totalidad; comprender el sentido actual de la 

relación del trabajo docente con todos aquellos factores como la formación Inicial, 

la formación constante, las Implicaciones laborales, lnstltuclonales y académicas 

estrechamente vlnculadas a la practica educativa. 

En ese mismo sentido, la función de los formadores de personal docente 

tiene gran Importancia tanto de carécter cuantitativo por la necesidad de contar 

con cuadros de profeslonlstas que cubran la demanda en ese campo, como de 

carécter cualltatlvo, pues la práctica profesional de esos docentes que se 

consideran agentes Indispensables para las reformas encaminadas a adaptar las 

propuestas curriculares, tiene efectos decisivos en la Introducción y difusión de 

las Innovaciones educativas buscadas. Por tal motivo, cabe establecer algunas 

conclusiones al respecto. 

4.1 Conclusiones sobre la Fonnacl6n Inicial de los Fonnadores de 

Docentes: 

La práctica docente de los profesores que Imparten su ensenanza en las 

Instituciones encargadas de la formación de maestros de escuelas preescolares y 

primarias, reviste singular valor si consideramos que 'la escuela elemental Integra 

en un proceso educativo único y permanente, los conocimientos y las habllldlldes 

que según se estima hoy en dla, representan el bagaje mlnlmo Indispensable que 

todos los mexicanos deben poseer en la vida 
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y que se consideran también como base fUndamental de todos los conocimientos 

posteriores. 

De ahl surge la Importancia de debatir sobre la evolución del papel de los 

maestros formadores de docentes y de las Incidencias de esa evolución en la 

formación profesional Inicial y en el desempeno del trabajo académico dirigido a 

la formación de los Muros docentes para la educación básica. 

En su mayorla, los maestros que laboran en las Instituciones de educación 

normal, son egresados del mismo sistema, es decir de la Escuela Normal 

Supe!lor y en los últlos anos de la Universidad Pedagógica Nacional; en un 

porcentaje mucho menor son profeslonlstas egresados de otra universidad. 

Un número considerable de estos profesores tienen como antecedente 

académico la educación normal béslca en cualquiera de sus niveles, preescolar o 

primaria; muchos de ellos continuaron siendo maestros en servicio en esos niveles 

mientras cursaban los estudios superiores e Incluso autoridades administrativas 

como Inspectores, Jefes de sector, entre otros. 

Eso ha hecho suponer que por tal situación estén más al corriente de los 

problemas reales de la ensenanza y de las condiciones de la vida profesional, y 

més capacitados para proponer soluciones teóricas y préctlcas a tales 

problemas. Sin embargo, una préctlca educativa tradicionalista muy acentuada 

en esas Instituciones normallstas no modlflca el estilo caracterlsllco de abordar 
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fa práctica que posteriormente se convierten en modelo de docencia pues 

finalmente se ense!la como se aprendió. 

El Ingreso a la Escuela Normal Superior o a la Universidad Pedagógica 

Nacional garantiza p~áctlcamente el Ingreso automático a las escuelas normales. 

Sin embargo, la formación profesional recibida por estos docentes ha carecido a 

la fecha de una formación especifica para ejercer la docencia en escuelas 

normales. Es decir, la formación recibida tanto en otras escuelas normales 

superiores como en la Universidad Pedagógica es de carácter muy general, no 

especializado. Con frecuencia se trata de cursos de pslcologla, a ellos se 

anaden cursos de metodologla pedagógica, leerla de l1r educación de tendencia 

més filosófica y menos sociológica. 

La Universidad Pedagógica Nacional a pesar de desarrollar actualmente 

propuestas teórico-metodológicas diferentes, la Implementación que ha hecho de 

fas planes de estudio correspondientes a la especialización en docencia son a la 

fecha Incipientes; pero además no se contempla aún la poslbllldad de 

Implementar la especialización en docencia para los formadores de docentes. 

Derivamos de lo anterior, que sigue sin haber una formación profesional 

especifica que permita atender de manera más significativa las áreas curriculares 

del plan de estudios, ni responder a los requerimientos metodológicos que el 

mismo plan demanda. 

La práctica educativa de los docentes de escuelas normales nos conduce a 

una situación pradójlca: se proponen modificaciones Importantes a los plane" 
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de estudio como es el caso del Plan 1984, en los que surgen nuevos criterios 

sobre la formación del maestro de los nlveies preescolar y primaria, del que se 

espera una practica educativa transformadora; en contradicción con esto, ni los 

profesores de escuelas normales, ni la normal superior, ni la universidad 

pedagógica, han logrado por su parte una evolución, y mucho menos, una 

transformación slgnlllcattva que haya precedido, o al menos, acompaftado los 

cambios que se demandan. 

4.2 Conclu11ones 1obre IH Innovaciones Curriculares y la Práctica 

Docente: 

Como hemos mencionado reiteradamente a lo largo de este trabajo, existe 

una Intención generalizada por cambiar la préctlca educativa de las escuelas 

nonnales, arguyendo generalmente que la práctica docente de los maestros de 

educación béslca es deficiente y sellalando como tarea Inaplazable una nueva 

conceptuallzaclón en la formación de profesores. Sin embargo, los cambios de 

enfOqUe teórico de la práctica educativa, requieren de procesos de anéllsls, 

viabilidad, convicción, realización y perseverancia por parte de los formadores de 

docentes, como etapas que antecedan y acompallen las Innovaciones 

propuestas. 

Nos atrevemos a aflnnar que el maestro de educación normal generalmente 

ha sido un colaborador pasivo en la Implantación y supuesta Innovación de Jos 

dlverlos proyectos educativos que han modlftcado planes, 
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programas.. contenidos, métodos, Instrumentación didáctica. Innovaciones 

basadas en diversas concepciones pslcopedagóglcas que han buscado lograr una 

mayor eficiencia en el sistema educativo. 

Ante las modlllcaclones currlculares, administrativas, organizativas, teóricas 

y prácticas, al docente de las escuelas normales se le apremia a asimilar y 

adoptar las nuevas propuestas y a darles respuesta efectiva e Inmediata. 

Además, en cada nueva propuesta educativa se le asigna al maestro el 

papel de representante del vinculo tranSformador que las autor1dades le sollcltan 

para cumplir con los lineamientos sellalados por las cambiantes polltlcas 

educativas. La realidad permite confirmar que los cambios en la práctica 

educativa y docente de las escuelas normales se manifiestan mlls en los énlmos 

que en los hechos. Las razones y circunstancias son diversas. Sellalaremos a 

continuación algunas conclusiones al respecto: 

- Las Situaciones de la Práctica Docente: 

Con el propósito de sellalar algunas de las contradicciones entre los 

supuestos discursivos sobre lo que el maestro debe ser y lo que es su practica 

cotidiana, es necesar1o considerar las condiciones polltlcas, profesionales y 

académicas que caracterizan el quehacer docente de los formadores de docentes 

para el nivel básico. 

Las polltlcas de modernización currtcular conceptuallzan el quehacer 
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docente como proceso de cambio y persisten en la profeslonallzaclón de la 

docencia. Sin embargo, en esas demandas es frecuente encontrar el problema 

reiterado de olvldar al trabajador central de la educación y las condiciones en que 

desarrolla su labor. Es necesario considerar que los procesos históricos que han 

definido y siguen definiendo las condiciones del trabajo del maestro, los recursos 

con que cuenta y el slgnltlcado que él mismo aporta como sujeto, son las 

condiciones de punto de partida Ineludibles para cualquier posibllldad de 

transfonnaclón o cambio de la práctica docente. 

De Igual manera, las negociaciones sindicales y laborales, las pollllcas 

administrativas, las decisiones financieras y las propuestas pedagógicas 

detemrlnan el escenario del trabajo del maestro. SI esos factores no se toman en 

cuenta, ninguna propuesta educativa tiene poslbllldades de ser Implementada. 

Sl el maestro se enfrenta al trabajo docente como sujeto, comprenderlo 

como tal es considerarlo como persona con Intereses, razones y reflexiones que 

le dan la poslbllldad o no de decidir y actuar de manera especlftca dentro de las 

situaciones de trabajo. 

Le actividad docente en las escuelas nonmales rellfste ciertas 

caracterlstlcas: requiere del maestro un esfuerzo sostenido durante la jornada 

laboral, detenmlnada por una frecuente relación con los alumnos, las autoridades 

y los colegas; la penmanencla en la actMdad docente en educación béslca o 

normalista conduce a una carrera horizontal, con pocos Incentivos para alcanzar 

la excelencia académica; los prlnclpales beneficios logrados a base de 
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persistencia es ta gratificación que se adquiere a través del propio trabajo, el 

Incremento anual en el sueldo y los que puedan der1varse de la antigüedad 

acumulada, poco significativos son los cursos reallzados o los astudlos de 

posgrado. 

Algunos maellros pueden ser considerados como destacados o bien como 

lnellcace1, paro e11s diferencias por lo regular en nada rnoclllcan 181 condiciones 

de reconocimiento laboral y mucho menos esto Influye 1111 11 retrfbuctón 

económica. 

Es común también en las lnstauclones de educación nonnal asociar el 

trabajo docente con cierto• estereotipos de la mujer y de su lugar en la sociedad, 

que funcionan como justificadores de condiciones laboral111 dnwlnlajosas y 

posJclón laboral lnferfor. Estas consideraciones revisten sfr911ar Importancia en 

las escuelas de educación nonnal donde el personal llega a estar constttuldo 

hasta en un clan por ciento por mujeres. 

En el aspecto profesional, problema no menos significativo que hay que 

agregar a la docencia de esa nivel, es la escasez de personal docente con 

experiencia en el campo de fonnaclón de docentes para la educación preescolar 

y primaria que de por si ya era grave en lo• planes de estudio anteriores. La 

situación se agudizó con la elevación de los estudios de educación nonnal a 

licenciatura, ya que 101 requltltos Impuestos por la Dirección General de 

Educación Nonnal han hecho !Ms dificil su contratación, pues exigen como 

requisito lndlspen1able poseer un titulo profesional a nlvel 
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llcenclatura, lo que provocó que maestros que hablan laborado durante mucho 

tiempo en el llstema, pero que poselan tftulos de educación normal a nivel de 

educación media superior, f\Jeren dados de baja, sin tomar como criterios 

1lgnlftcattvos ni el detempello profesional ni la experiencia docente obtenida. 

Se pretende de eaa manera mejorar el trabajo de loa docentes sobre la 

b11e de la delcal111caclón de la calldad del propio trabajo y promoviendo acciones 

que tienden mis al •credenclaHsmo•, que consiste en un aumento art111clal de los 

requl11tos 1dmlnlstrattvo1 para conseguir empleo. Tal ha sido el caso de las 

escuela• normales, cuyas autoridades o!lclales correspondientes encargadas de 

otorgar el reconocimiento formal para ejercer la docencia, esgrimen ese criterio y 

denegaron 1111 la autorización para ejercer a maestros con mis de quince ano1 

de antigüedad en el llttema, utilizando como único criterio de no acreditación la 

falta de dlplomas o tftulos, sin considerar aires vlas alternas de capacidad de 

desarrollo profesional, como por ejemplo exémenes de oposición, entre otras 

acciones, lo que perrnltlrla evaluar al docente en t6rmlno1 cualltattvos diferente•. 

Se 1eftala en el discurso teórico del plan de estudios de 1984 la necesidad 

de profeslonallzar la docencia. /id respecto, es conveniente sellalar lo que Franz 

Janossy deftne como profesión: •et conjunto de conocimientos y experiencias de 

una persona, Incluidas sus habllldades; es decir, el conjunto de sus capacidades 

necesarias para efectuar una actMdad determinada y que se aprovechan de 

manera mis completa cuano élla se realiza. 
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El desarrollo de una profesión lmpffca también transformaciones de dicha 

actMdad en el tiempo y el hecho de que no necesariamente requiere de: una 

certificación del sistema escolarizado. Sin embargo, el criterio considerado s61o a 

través del titulo, es cuestionable si consideramos que un número Importante de 

maestros egresados prlnclpalmente de la normal superior ha reclbldo su tltulo 

profesional a través de decreto presidencia!, sin haber elaborado tesis ni 

presentado examen. 

Por otra parte, el mismo discurso teórico para este nivel educatl'lo seftala 

como propósito fundamental de la Incorporación de Innovaciones educativas al 

campo de la educación normal, elevar la calidad de la educacl6n. Sin embargo, 

no se puede soslayar que la enseftanza de buena calidad Implica crear mejores 

condiciones laborales al docente, tener mayor personal dedicado en forma 

exclusiva a la educación; establecer otras formas de enseftanza. Es preciso por 

lo tanto, crear condiciones para que las escuelas normales organicen sus 

ac!Mdades bajo la óptica de un proyecto educativo concebido en la practica y 

para la práctica de tocios los profesores. 

En educación normal, el discurso sobre calidad de la educación ha buscado 

como motivo de los diversos problemas reales y estructurales que el nivel 

educativo enfrenta, a los programas, los métodos, los mae81ros y los alllnnos. 

Esa retórica del discurso pedagógico soslaya los problemas de participación del 

maestro, las formas de ejercer la administración educativa y otros problemas de 

tipo social. 
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4.2.1 Las Condiciones Laborales 

Como se senala en el Inciso anterior, las características del trebejo docente 

son el resultado en buena medida de las condiciones de contratación, asl como 

de las selarfales, del tipo de nombramiento laboral, entre otros factores. En el 

caso de laa escuelas normales se considera que une gran poblaclón son 

maestros de asglnatura, es decir, son remunerados en función del número de 

horas-clase que Imparten y generalmente con salarlos inferiores a los de otras 

lntltuclones e Incluso a los de otras prácticas profesionales. 

El tipo de contratación mes frecuente es el de maestro de tiempo parclal, al 

que no se considera como Integrante permanente de la Institución. La retribución 

económica como resultado de ese tipo de contratación se efectúa por honorarios, 

sin posibilidades de generar derechos laborales, ni seguridad para el ejercicio 

continuo de su trabajo, como son servicios médicos, pago de Incapacidades, 

jubffaclón, pensión, etc. 

La mayor parte de los docentes de las escuelas normales practican la 

docencia como actMdad prlnclpal o única y el monto de su remuneración depende 

p11nclpalmente de las horas-clase que Imparten. Por esta últlma razón, es común 

encontrar en ellos una gran acumulación de horas-clase que les permita Integrar 

un salarlo más o menos conveniente, lo que los lleva a saturar su tiempo, 

dMdlendo su jornada de trabajo entre dos o más Instituciones. 

otras circunstancias que caracterizan a las Instituciones de educación 
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normal es que la planta docente en ocasiones esté Integrada hasta en un cien por 

ciento por mujeres. La feminización del magisterio se Identifica con las cualidades 

de •amor, •entrega• y vocación' de la mujer a la educación de los alumnos, 

dándose poco reconocimiento a esta labor como una profesión. Estas Ideas se 

apoyan en los falsos supuestos de que el magisterio hace compatible para el 

personal femenino la atención del hogar y la docencia, porque la jornada de 

trabajo es corta, coincide con los periodos vacacionales de los hijos, y la 

suposición de que el salarlo percibido es sólo auxiliar para el mantenimiento de la 

famllla. Siguiendo estos crtterlos no es casual que la carrera magisterial en este 

nivel sea mal remunerado. 

Es Innegable que existen múltiples problemas en las Instituciones 

normalistas, es preciso reconocer que se requiere de una docencia responsable, 

critica y reflexiva. Pero Insistimos en senalar que una educación de calidad no 

es cuestión sólo de buena voluntad, ni de retórica morallzante, ni se resuelve con 

el simple llamado al cambio. 

4.2.2 Las Caracterfstlc11S del Trabajo Académico 

El proceso ensenanza-aprendlzaje en este nivel educatlvO se resuelve a 

partir de dos elementos béslcos: 
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1) Los contenidos que se seleccionan de acuerdo a criterios culturales, 

psicológicos, sociológicos, polltlcos, etc., que forman las áreas, 

disciplinas o sectores del saber que se tienen como fundamentales y 

adecuados a sectores del saber que se tienen como fundamentales y 

adecuados a los objetivos prescritos, es decir el diseno curricular 

correspondiente, y 

2) La metodologla, es decir, los modos, procedimientos, estrategias y 

programas de actuación e través de los cuales se transmiten o se 

Intente que se aprendan los contenidos, porque se aprenden también los 

modos con que se ensena y aprende, de tal manera que lo que se 

aprende y el cómo se aprende quedan Indisolublemente vinculados. Es 

decir, se aprende a aprender y a ensenar precisamente de aquella 

manera en que nos han esenado para que aprendiéramos ciertos 

contenidos 

Al ubicar les licenciaturas en educación béslca dentro del nivel de educación 

superior, se han propuesto cambios de operación académica, mencionados en el 

capitulo dos, donde se destaca que el trabajo docente Implica un quehacer 

técnico-pedagógico articulado a la Investigación, la difusión cultural y la extensión 

educativa. 

Se propone como forma de organización a esta acción como: el trabajo 

compartido de o los especialistas de una misma área de conocimiento; pero 

dadas las condiciones de muchas de las escuelas de educación normal, se ha 
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lncluldo en esa labor al total de la comunidad escolar comprometida en el proceso 

ensenanza-aprendlzaje. Los objetivos del trabajo en academia, son permitir una 

mejor explicación de la realldad educativa y partir de eHa dlsenar las Innovaciones 

pedagógicas que se requieran, por lo tanto, la necesidad de vincular docencla

lnvestlgaclón-dlfuslón se hacen ampliamente slgnlftcatlvos. 

Sin embargo, son muchos los factores que Influyen para poder Innovar el 

trabajo académico. El primer obsté culo ha sido la falta de hábitos y actuallzaclón 

de los docentes para asumir nuevas funcione•. 

Es preciso reconocer que en las escuelas normales, durante mucho tiempo 

se ha concebido la formación docente como una especie de "vacuna•. Los 

alumnos-docentes tras haber absorvJdo la dosis de preparación prescrita por un 

programa muchas veces ajeno a la reaUda de Ja pnlctlca, como se mencionó en 

Incisos anteriores, llegan a ser maestros; esto slgnlftca que con esta acción han 

concluido su preparación. Después se prescriben cursos a los que se les han 

dado diversas denominaciones, cursos de mejoramiento profesional, de 

actualización o de asesorla acad6mlca. Es Importante seftalar que ningún cur90 

de formación por bueno que sea puede preparar a nlngtln trabajador para 

prologados periodos de actMdad profeslonal. 

La formación profealonal es permanente y es el resultado de una 

conslderable dosis de experiencia en el aula, una sistemática reftexlón sobre la 

misma y la participación periódica en cursos de especialización o actuallzaclón. 

Es decir una verdadera educación permanente, no como legltlmadora del 
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credenclall1mo, sino como una fonma de satisfacer las necesidades de renovación 

académica y del mejoramiento de la calidad profesional. 

Para los propósitos de refteldón de este trabajo definimos a la educación 

penmanente como 'un medio para que los Individuos adquieran ya sea por si 

mismos o en conjunto, conciencia de su realidad, tengan capacidad de analizarla, 

criticarla, proponer alternativas de solución y ponerias en practica. De ahl la 

Importancia de organizar el trabajo en academia con la finalidad de Incorporar una 

nullVI manera de realizar la prllctlca educativa. 

El debate en tomo a la practica docente de los profesores de escuelas 

nonmales sigue abierta. La polémica sobre cuales deben ser los objetivos 

principales de la acción docente; la confrontación entre lograr la eficiencia o la 

e11cacla de los métodos o contenidos; la controversia entre la fl.mclón que debe 

desempenar el docente en la sociedad, son Inquietudes penmanente y preguntas 

que peralsten a pesar de les buenas Intenciones de las reformas educativas 

emprendidas en el pels. 

Romper con la rigidez de los antiguos modelos académicos de las escuelas 

nonmales es un requisito para la Innovación curricular. 

Aunado a 10 anterior es necesario considerar los siguientes aspectos: 

Que los docentes cuenten con los elementos teórico-metodológicos 

requeridos al Implantar un proyecto educativo. 
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La necesidad de que la normatMdad oficial sea claramente establecida 

para que las escuelas regularicen sus funciones sustantivas de docencla

lnvestlgaclón-dlfuslén. 

Los dos sustentos fundamentales para asumir adecuadamente las fun

ciones del trabajo educativo requerido son: el trabajo en academia, que 

es el espacio de reflexión y construcción de conocimientos, necesario 

para asumir con mayor calidad los espacios curriculares, cualquier plan 

de estudios y la utlllzaclón de la Investigación como sustento al desarrollo 

del curriculum. 

La necesidad de establecer criterios de organización· mlnlma para las 

escuelas normales, como por ejemplo que cuenten con un mlnlmo de 

maestros de tiempo completo dependiendo de las caracterlstlcas del 

plantel. 

Estas formas de organización permltlrlan entre otras cosas que los 

docentes dejaran de ser simples consumidores de las propuestas curriculares que 

se les presentan y pudieran desarrollar opciones organizativas de su propio 

trabajo y de acuerdo a las exigencias especificas del nivel educativo. 

Aunado a lo anterior, se requiere expllcltar los cambios de orden estructural 

en tomo a cualquier reforma educativa que se quiera Implantar; tales como 

mejorar las condiciones de trabajo del maestro de las escuelas normales y su 

situación social; las condiciones de contratación y remuneración; la 
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actualización antes y durante el servicio; las poslbllidades de desarrollo 

profesional. 

El otorgamiento del grado de licenciatura a la educación normal, no 

constituye por si sólo la garantla de que se logre mayor calidad en la formación 

de maestros para el nivel bflslco. Una tranSforrnaclón a fondo sólo es posible con 

el curso y organización de todos esos factores y desde cada centro de trabajo. 
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ANEXOS 



PROYECTO: PROBLEMATICA GENERAL QUE ENFRENTAN LOS DOCENTES ANTE 

LA DEMANDA DE LA PRACTICA PROFESIO~L Y LOS ~!-ANfEAMIENTOS DEL 

NUEVO MODELO CURRICULAR . 

..Cuestionarlo a toa docentes en ejerclcto-

l. DATOS GENERALES: 

1.- Nombre: 

2.- Sexo: 

1. Mascullno ( ) 

2. Femenino ( ) 

3.- Edad: 

4.- Estado CMI: 

l. SoHero 

2. Casado o Convllllente 

3. Drvorcledo o separado 

4. Viudo 

5.- Número de hljos y edades: 

NOMBRE 

- 98 •. 

EDAD 

[01. 

o. 2. 

D ·3. 

D 

B 

4. 

5A 

58 





13.-¿CUAles? o 13. 

14.-¿Reallza otras ac!Mdades profeslona!f's diferentes al 

campo educativo? 

1. SI ( 

2. NO ( o 14. 

15.-¿Cuéles? o 15. 

16.-¿C6antos enos de experiencia tiene como docente? o 16. 

17.-¿En qué niveles educativos ha trabajado usted como 

docente? 

1. Preescolar 

2. Primaria 

3. Secundarla 

4. Preparatoria 

5. Normal Superior 

6. Estudios Unlverslterlos 

7. Combina opciones 1 a 7 o 17. 

18.-¿Cuéntos anos de experiencia tiene como docente en 

educación normal? o 18. 
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19.-¿Cuilntoa anos tiene de antlgUedad en la Institución en 

en que Imparte clase? 

20.-¿Cuéntas horas de clase Imparte a la semana? 

21.-¿Realiza usted otra actividad dentro de la misma 

Institución? 

1. SI ( 

2. NO ( 

22.-Describa las actividades distintas a la docencia que 

realice en la misma Institución. 

· 23.· ¿ Cuintas horas semanales ocupa para realizar esa 

actividad? 

24.-¿Cutl es el número de alumnos promedio que atiende 

por grupo? 

25.-¿CUéntos grupos atiende? 
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D 
o 

o 

D 

o 
D 
D 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 





IV. CONOCIMIENTOS SOBRE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

EN MATERIA DE FORMACION DE DOCENTE. 

31.-¿ Conoce usted el proyecto de la Revolución Educativa 

que proponla la SEP? 

1. SI 

D 2. NO 31. 

32.-0e ser afirmativa la respuesta anterior, ¿sabe cuéles 

son los propósitos o ftnes que persigue? 

1. SI 

2. NO D 32. 

33.-0escrlbalos brevemente: 

o 33. 

34.-¿Sabe usted cuéles son las estrategias que plantea la 

Revolución Educativa para Impulsar la formación lnte-

gral de los docentes? 

1. SI 

2. NO D 34. 

35.-En caso afirmativo, descrlbalos brevemente: 

D 35. 
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38.-En su opinión, ¿qué posibilidades de reallzaclon tienen 

esas estrategias en el proceso de formación de docerr 

.tea? 

37.-¿Cree usted necesaria una fonnaclón profesional espe

clftca para ser docente en las escuel&1 normales? 

1. SI 

2. NO 

38.·De ser allrmatlva la respuesta anterior, ¿qué caracte

rlstlcas deberla tener esa formación? 

39.-Consldera usted que la preparación que reciben los -

alumnos con el actual plan de estudios de la licencia

tura, comparada con Ja que se proporcionaba con -

planes antrlores es: 

1. Inferior 

2. Igual 

3. Superior 
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O :is. 

D 37. 

D 38. 

D 39. 



40.-¿Consldera usted que su manera de ejercer la docencia 

se ha modificado sustanclalmente como resultado de las 

propuestas metdodóglcas del nuevo plan de estudios? 

1. SI 

2. NO 

41.-Describa alguna situación de su trabajo cotidiano como 

docente, que ejemplifique el cambio: 

42.-¿Porqué Jo considera asl? 

43.-Pam la organización y desarrollo del curso que Imparte, 

¿se reúne usted en sesiones de academia lnterdlsclpll

narfa con los demis docentes? 

1. SI 

2. NO 
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D 41. 

o 42. 

D 43. 



44.-En caso de respuesta afirmativa a la pregunta núm. 43 

¿con qué frecuencia realizan esas reuniones? 

1 . 1 vez a la semana 

2. 2 veces al mes 

3. 1 vez al mes 

4. Cada vez que lo consi

deran pertlenente 

5. No se realizan este tipo ( ) 

de reuniones 

45.-¿Conoce el plan de Operación Académico- lnterdlscl

pllnario?. 

1. SI 

2. NO ( 

46.-En ceso de respuesta ftrmallYI en la pregunta núm. 45, 

¿podrla resumir en breves lineas sus prlnclpalas fun

damentos? 
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D 45. 
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47.-EI trabajo académico lnterdlsclpllarlo, se realiza en su 

Institución, detectando: 

1. Los problemas eje 

2. Los obejtlvos comunes 

3. Los bloques de contenidos 

4. Todos los anteriores 

5. Ninguno de ellos 

6. -Otros: ¿cuáles?: 

48.-¿Cómo se realiza en su Institución el proyecto de 

Operación Acaljémlca lnterdlsclpllarla semestral? 

49.-Este proyecto de operación académica lnterdlsclpllna

rla: ¿se apllca? 

1. SI 

2. NO 
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50.-Consldera usted que la institución donde labora, cuenta 

con Jos recursos y apoyo suftclentes para facilitar el 

logro de Jos objetiVos de aprendizaje de sus alumnos, 

(tales como: eficientes sel'lllclos de blblloteca, mate

riales didácticos de apoyo suftclente y oportuno, faclll

dades para realizar investigaciones fuera de la institu

ción, etc)? 

51.-¿Ha recurrido al desarrollo de la docencia-Investigación, 

como herramienta de trabajo? 

1. SI 

2. NO 

52.-En caso .de que la respuesta a la pregunda atertor sea 

afirmativa: describa el problema abordado, sintetice el 

desarrollo del proceso de Investigación y mencione las 

principales conclusiones de su trabajo. 

- toa -

D 50. 

D 51. 

D 52. 



53.-¿Qué utilidad tUYferon las concluslones de su trabaJo 

para el desarrollo de su préctlca docente? 

54.-En caso de que la respuesta a la pregunta 51 sea nega

tiva; senale por qué no ha desarroDado nlngün proyecto 

de Investigación para apoyar su trabaJo como docente: 

55.-¿Qué técnicas o procedimientos emplea para analizar 

lo que sucede en su grupo, o para experimentar nuevos 

métodos de ensenanza? 
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58.-¿Consldera usted que cuenta con elementos teórico-me 

todológfcos btslcos de diferentes disciplinas Jn.. 

volucradat en el proceso de ensenanza-aprendlzaje 

(pslcologla, antropología, pedagogía, dldllcllca, 

1ocíología, etc.), que Je permitan, en circunstancias 

eapeclales, plantear o desarrolar una practica docente· 

alternativa? 

1. SI ( 

2. NO ( 

57.-En caso de respuesta aftrmatlva a la pregunta 56; ejem 

plllque una situación que haya experimentado. 

M.-¿Reallzan loa alumnos como resultado de sus experie!! 

clas de aprendizaje, productos llnales tales como: artí

CIMl1, ensayos, memorias, proyectos, etc.? 

1. SI ( 

2. NO( 
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59.-De ser afirmativa le respuesta a la pregunta anterior; -

¿éstos productos finales se realizan tomando en cueu 

te la lnterdlsclpllnartedad o se centran en un curso de

terminado? 

60.-¿Qué tipo de metodologla emprea usted pera lograr 

los objetivos de su programe? 

61.-¿ Cómo evalua usted a sus alumnos? 
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D 80. 

D 81. 



62.-¿Exlsten algunas limitaciones lnstltuclonales que le lmp! 

dan realizar satisfactoriamente su trabajo como docente? 

1. SI ( 

¿Cúales? __________ _ 

2. NO.( ) 

63.-En caso de respuesta negativa a la pregunda 56, sena

le las Hmlaclones que usted cree tener, o haber tenido, 

para lograrlo. 

84.-¿Conoce usted los postulados béslcos de la hwestlga

clón-acclón? 

1. SI 

2. NO 
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62A. 

62B. 

63. 

64. 



65.-En caso aftrmatlvo: ¿Ha podido usted aplicar tales -

postulados al proceso de ensenanza-aprendlzaje de 

su (s) grupo (s)? 

1. SI 

2. NO 

66.-En caso de respuesta afirmativa a la pregunta núm. 64, 

describa una situación del proceso de ensenanza-apren 

dlzaje en su (s) grupo (s), en donde haya podido aplicar 

la Metodologla del proceso de Investigación-acción: 

67.-¿Qué dtncultades ha tenido para apllcar esta metodolo

gla? 
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68.-¿Establece contacto o Intercambio de experiencias sui 

cHadas en el desarrollo de la práctica docente con otros 

maestros? 

1. SI 

2. NO D 68. 

69.-EI Intercambio o contacto con otros maestros se ha dado 

por lnlclatlva de: 

1. Autoridades de la SEP 

2. Autoridades de la Institución ( 

3. De un grupo de maestros 

4. Propia D 69. 

70.-Durante su formación profesional, ¿recibió usted orienta-

clón sobre los aspectos mencionados? 

1. SI 

2. NO D 70. 

71.-¿Ha recibido algOn curso de actuallzaclón pedagógica 

que le haya permitido acercarse a los temas menclon!!. 

dos? 

1. SI 

2. NO D 71. 
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72.-¿ Considera usted que la diversidad en la formación prg 

feslonal de los docentes puede ser un obstáculo para In 
legrar una metodologla de trabajo en común? 

1. SI 

2. NO 

73.-¿Por qué? 

74.-Para lograr los objetivos del programa usted: 

1. Repite experiencias de otros mees- ( 

tras. 

2. Ensena como usted aprendió 

3. Deja que los alumnos desarrollen su 

Iniciativa 

4. Se apoya en una revisión blbllográflca ( 

y documental sobre el tema 

5. Otro: ( 

¿Cuál? 
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D 72. 

D 73. 

D 74. 



75.-¿Que podrla proponer para superar las dificultades en 

la formación de nuevos maestros de educación prees

colar? 

- 116 -



CODIFICACION ENCUESTA 

VARIABLE CODIGO 

1.- ldentmcaclón Registrar namero 

2.- Sexo: O) No dato 
1) Masculino 
2) Femenino 

3.- Edad: O) No dato 
1) Menor de 25 anos 
2) 25 a 35 anos 
3) 36 a 45 anos 
4) 46 a 55 anos 
5) Mayores de 55 anos 

4.- Estado CMI: O) No dato 
1) Soltero 
2) Casado 
3) Divorciado 
4) Viudo 

5.- NOmero de hijos: O) No se aplica 
1) Un hijo Onlco 
2) 2 a 3 hijos 
3) Más de 3 hijos 

5b.- Edades de hijos: O) No se apHca (no tiene). 
1) Hijos en edad preescolar. 
2) Mayorfa de hijo• en edad 

escolar (6-14). 
3) Hijos adolescentes o jóvenes 

(más 14 anos). 
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4) Hijos en diferentes etapas de 
desarrollo. 

·a." Estudios de Educación O) No dato 
NO!Tllal BésJca: 1) SI 

2) NO 

7.- Eltudfos de Bachlllerato: O) No dato 
1) SI 
2) NO 

8.- EatUdlos de Licenciatura: O) No dato 
1) SI 
2) NO 

9.- Especlaffdad cursada en O) No dato 
estudios dé Licenciatura: 1) Pedagogla 

2) Pslcologfa 
3) Disciplinas o Ciencias Sociales 

(Soclologle, Derecho, Antropo-
logia, etc.). 

4) Area de ectMdades artlstlcas, 
(Müslca, Danza, Literatura, -
ActMdades tecnológicas, etc. 

5) Ciencias Naturales y Exactas. 

10.- TltUlado: O) No dato 
1) SI 
2) NO 

11.- Fonna de tltulaclón: O) No dato 
1) No se tituló 
2) Tesis 
3) Por decreto 
4) otro 
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12.- otras actividades en el 0) No dato 
campo educativo: 1) SI 

2) NO 

13.- Otras actividades en el O) No dato 
campo educativo: 1) Atiende a otros grupos de es-

tudlantes de ncenclatura en -
otras Instituciones. 

2) Atiende directamente grupos 
de preescolares. 

3) Realiza Investigación 
educativa. 

4) otros 

14.- otras actividades profe- 0) No dato 
slonales dleferentes al 1) SI 
campo educativo: 2) NO 

15.- otras actividades dlfe- O) No dato 
rentes al campo educ!!_ 1) Tareas de dirección o adml-
tlvo: nlstraclón escolar. 

2) Presentación de servicios 
particulares de apoyo al -
proceso de desarrono lndJ 
vtdual. 

3) Negocios personales. 
4) ActMdades domésticas {asa-

!arlado o no asalariado). 

16.- A/los de experiencia O) No hay dato 
como docente: 1) Menos de 5 

2) 5 a 15 
3) 16 a 25 
4) 26 o mtis 
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17.· Niveles educativos en O) No hay dato 
que ha laborado como 1) Educación básica 
docente: (opciones 1 y 2). 

2) Educación media 
(opciones 3 y4). 

3) Normal (opciones 5 y 6). 
4) Universitario (opción 7). 
5) Diversos niveles (opción B). 

18.- Aftos de experiencia como O) No hay dato 
docente en educa clón - 1) 1 a 5 
normal: 2) 6 a 15 

3) 16a 20 
4) 20 a 40 

19.- Allos de antigüedad en O) No hay dato 
la Institución: 1) 1 a 5 

2) 6 a 15 
3) 16 a 20 
4) 20a40 

20.· Horas por semana O) No dato 
impartidas: 1) Menos de 5 

2) 5 a 10 
3) 11 a20 
4) 21a40 

21.· Otra actMdad en la O) No dato 
misma lnstttuclón: 1) SI 

2) NO 

22.- Tipo de actividades dls- O) No dato 
tintas a la docencia que 1) Supervisión o coordinación 
realiza en la misma lns- de grupos. 
tltuclón: 2) Organización de eventos de 

difusión cultural. 
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3) Participación en aclMdades 
administrativas. 

4) ActMdades técnicas diversas. 
5) ActMdades sindicales. 
6) Otras 

23.- Hora/semana dedicadas O) No dalo 
a otras actMdades: 1) Menos de 5 

2) 5- 10 
3) 11 - 20 
4) Más de 20 

24.- Número de alumnos prome- O) No dalo 
dio atendido por grupo: 1) Menor de 24 

2) 25 a 35 
3) 36 a 50 
4) Mayor de 50 

25.- Número de grupos que O) No dalo 
atiende: 1) Sólo 1 

2) 2a5 
3) 6a8 

26.- Materia que Imparte: O) No dato 
1) Materias de la llnea de 

fonnaclón social. 
2) Materias de la llnea de 

fonnaclón pedagógica. 
3) Materias de la llnea de 

formación psicológica. 
4) Materias del érea de -

fonnaclón profesional 
especlftca. 

5) Cursos Instrumentales. 
6) Combina opciones 1 a 5. 
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27.- Grados de la llcenclatura O) No dato 
en que Imparte: 1) 1º 

2) '2!' 
3) 30 
4) 4º 
5) Diferentes grados 

28.- Tipo de contratación: O) No dato 
1) Tiempo completo 
2) Medio tiempo 
3) Profesor de asignatura 

29.- Condiciones de contrato: O) No dato 
1) De base 
2) Por honoranos 
3) otro 

30.- Prestaclone$ laborales que O) No dato 
proporciona la lnstltuclón en 1) No sabe o las desconoce 
que labora: 2) Las que marca la legislación 

laboral (Segundad Social, -
Guardarlas, Ayudas para m! 
materlal didáctico, etc). 

3) Algunas prestaciones més de 
las que marca la legislación -
( .... ayuda de renta, transporte 
promoción para el desarrollo 
profesional, etc.). 

4) Menos de los que marca la 
legislación laboral. 
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IV. CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA 
DE FORMACION DOCENTE 

31.- Conoce proyecto de Reso
lución Educativa Propuesto 
por S.E.P. 1984-1988: 

32 .- Conoce fines que persigue 
tal proyecto: 

33.- Conocimiento real de tales 
propósitos: 

34.- Conoce estratéglas plantea
das por R.E. para Impulsar -
formación Integral de doce!! 
tes:. 

35.- Conocimiento real de tales 
estrategias: 

O) No dato 
1) SI 
2) NO 

O) No dato 
1) SI 
2) NO 

O) No dato 
1) Refiere concepciones que se 

aproximan a los propósitos -
generales. 

2) Refiere concepciones vagas 
3) Refiere concepciones que no 

se relacionan con propósitos 
reales. 

O) No dato 
1) SI 
2) NO 

O) No dato 
1) Refiere concepciones que 

se aproximan a estrategias 
generales. 

2) Refiere concepciones vagas. 
3) Refiere concepciones que no 

se relacionan con las estrate
gias reales. 
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36.- Opinión sobre poslbllldades 
de reallzaclón es estrategias 
de la R. E.: 

37.- Opinión sobre necesidad 
de formación profesional 
para los docentes de las 
escuelas normales: 

38.- Caracterlslicas Ideales de 
la formación docente: 

O) No dato 
1 ) Refiere opinión optimista sin 

considerar restricciones. 
2) Refiere opinión optimista pero 

considera !imita clones del pro
yecto de la R. E. 

3) Refiere opinión pesimista sin 
proponer. 

4) Refiere opinión pesimista peor 
plantea sugerencias para mejQ 
rar el proyecto de R.E. o el pro
ceso de formación docente. 

0) No dalo 
1) SI 
2) NO 

0) No sabe 
1) Refiere elementos generales 

de formación clenltnca, hum.!! 
ntstlca, cultural. 

2) Refiere elementos de forma-
clón teórica-metodológica, -
etc. 

3) Refiere conocimientos de 
administración y/o planea-
clón escolar. 

4) Refiere generalidades que 
no llenen relación directa -
con áreas el proceso form.!!. 
tivo del docente (ejem: refi~ 
re aspectos sociales, econ2 
micos del sistema, ele.). 

5) Otra: Ideas cercanas pero 
vagas. 
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39.- Opinión sobre la preparación O) No dato 
que ofrece el plan de estudios 1) Inferior 
actual con respecto a planes 2) Igual 
anteriores: 3) Superior 

4) Diferente 

40.- Influencia de las propuestas O) No dato 
metodóglcas del nuevo plan 1) SI 
de estudios en su forma de 2) NO 
ejercer fa docencia: 

41.- Ejempllficacló11 del cambio O) No dato 
en su ejercicio docente: 1) Refiere conclentlzaclón propia 

a partir del análisis de las nec§. 
sldades de formación plantea-
das en propuestas metodológj 
cas del plan de estudios. 
(Actitudes hacia alumnos, recg 
noce necesidades de actualfz! 
zaclón, etc). 

2) Refiere adopción o experlmen-
!ación de nuevos métodos de -
organización de trabajo docen-
te. 

42.- Razón por la que considera O) No dato 
que su forma de ejercer la 1) Intención de promover cambios 
docencia ha cambiado: en la dinámica de actividades -

de sus alumnos. (Mayor partlcj 
paclón, etc.). 

2) Intención de promover cambios 
en la Institución. 

3) Intención de promover cambios 
en el proceso educativo en ge-
neral. 

4) No ha cambiado. 
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43.- Participación en reuniones O) No dato, no sabe 
de Academia lnterdlsclpll- 1) SI 
naria (A.1. con otros docen- 2) NO 
tes: 

44.- Frecuecla de reallzaclón O) No dato 
de reuniones de A.I.: 1) 1/Semana 

2) 2/Mes 
3) 1/Mes 
4) Cada vez que se considera 

pertinente. 
5) No se reallzan (preg. 43 "' 

opción 2). 

45.- Conocimiento del Plan de O) No dato 
Operación Académico In- 1) SI 
terdlllclpllnar1a (P.O.A.I.): 2) NO 

46.- Conocimiento de fundamen- O) No dato 
tos del P.O.A.I.: 1) Reftere conceptos generales 

que se aproximan a los fund!!. 
mento s. 

2) Reftere conceptos vagos. 
3) Reftere conceptos que no se 

relacionan con los fundamen 
mentos reales. 

4 7 .- Fonna en que se realiza O) No se reallza 
el trabajo académico - 1) Detectando problemas. 
lnterdlsclpllnario: 2) Detectando objetivos 

comunes. 
3) Detectando bloques de 

contenidos. 
4) Considerando todos los 

anteriores. 
5) Ninguno de los anteriores. 
6) Combina opciones. 
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48.- Forma de realización O) No llevan a cabo 
de proyecto operación 1) A partir de problemas 
académlca-Jnterdlscl- eje .. 
pllnarla: 2) A partir de contenidos 

curriculares. 
3) Planificando actMdades 

con base en situaciones 
hipotéticas. 

4) Con base en acuerdos 
obtenidos en reuniones 
de trabajo. 

49.- Aplicación del Proyecto - O) No dato. No se aplica 
de Operación académica- 1) SI 
lnterdlsclpllnarta: 2) NO 

50.- Opinión sobre recursos O) No dato 
Institucionales para fa- 1) Suficientes 
cllltar aprendizaje de - 2) lnsuftclentes 
Jos alumnos: 

51.- Desarrollo de docencia- O) No dato 
Investigación: 1) SI 

2) NO 

52.- Situación que ejempllllca O) No dato 
el abordaje de un proceso 1) El ejemplo Ilustra lila situación 
de Investigación: que denota experiencia en el 

manejo del proceso de Jnves-
tlgaclón. 

2) El ejemplo referido no permite 
perclbfr esperlencla en el ma-
nejo del proceso de Investiga-
clón. 

3) Contradicción en los plantea-
mientas hechos. 
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53.- Utllldad de las conclusiones - O) No se aplica (no ha realizado 
de su trabajo de Investigación trabajos de Investigación). 
para el desarrono de su prác- 1) Las considera útlles para -
!lea docente: plantear propuestas de so-

lución. 
2) Expresa visión pésima sobre 

su utllldad para plantear pro-
puestas de solución. 

54.- Causas por las que ha de- O) No dato 
sarronado ningún proyecto 1) No ha tenido formación me-
de Investigación: todológlca adecuada. 

2) No ha tenido apoyo lnstltu-
clona!. 

3) No ha contado con recursos 
humanos ni materiales para 
hacerlo. 

55.- Técnicas empleadas O) No dato 
para expellmentar - 1) Refiere técnicas tales como 
nuaws métodos de: observación participante -

diario de campo, etc. 
(Ull11za procedimientos de 
Investigación) 

2) Refiere generalidades o 
estratéglas 

56.- Opinión sobre la Insuficiencia O) No dato 
de su formación teórico-meto 1) SI 
dológlca para plantear o deSi 2) NO 
rronar prácticas alternativas: 

57 .- Situación qua ajampllftca O) N.S.A. (Preg. 56.2) 
opinión sobre manejo de 1) La situación referida denota expe-
elementos teórico-meto- rlencla en el manejo de algunos -
dológlcoa (preg. 5): elementos teórico-metodológicos. 
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2) Expresa situaciones vagas. 
3) La situación referida no permite -

percibir experiencia en el manejo 
de elementos teórlco-metodoló-
glcos béslcos. 

58.- Reallzaclón de productos O) No dato 
resultado de experiencias 1) SI 
por parte de los alumnos: 2) NO 

59.- Los productos de los O) No dato N.S.A. 
alumños .... 1) Toman en cuenta la Integración 

conocimientos de diferentes -
dlsclpllnas. 

60.- Metodologla empleada 0) No dato 
para labrar objetivos de 1) Promueve procesos de 
su programa: Investigación. 

2) Desarrolla seminarios con 
los alumnos. 

3) Estrategias de aprendizaje 
grupal. 
Mezcla diversos métodos 
y/o técnicas de acuerdo a 
necesidades del programa. 

61.- Forma en que evalúa a 0) No dato 
sus alumnos: 1) Evaluación tradlclonal 

(exámenes). 
2) Evaluación basada en 

participación activa de 
los alumnos (dlscuslo-
nes, am!llsis grupal, -
etc. 

3) Combina ambas opciones. 
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62.- Llmllanles lnslttuclonales O) No dato 
que le Impiden realizar - 1) SI 
su trabajo docente: 2) NO 

62.- Identificación de llmttante1 O) No dalo N.S.A. (Preg.62-2). 
lnstttuclonales que obsta- 1) Refiere ausencia de estimulas 
cullcen el desarrono de su económicos a su trabajo. 
actMdad docente: 2) Reftere falta de recursos -

malerlales para emprender 
actMdades. 

3) Refiere falta de personal de 
apoyo para las tareas lmpli-
cadas en su labor. 

4) Combina opciones. 

63.- Opinión sobre las llmlta- O) No dato 
clones leórlco-metodol6- 1) Información y/o acluallzaclón 
glcas que tienen para - con respecto a nue\IOs mé-
desarrollar una prilctlca lodos de ensenanza. 
docente alternativa: 2) lnfonnacl6n y/o actualización 

sobre el desarroRo del trabajo 
lnterdlsclpllnarlo. 

3) lnformaekln y/o 1ctu1llzaclón 
con retpecto a JJl'OCftOI de 
llMatlgacldn pedagógica. 

4) Ausencia de Intercambio de 
experlencl11 con otrot do-
cent es. 

&) Otrot 

64.- Conoclmlenlo de los pottu- 0) Nodlto 
lados de la Investigación- 1) SI 
acción: 2) NO 

65.- Aplicación de los post1Mdo1 0) No dllo 
de la lrMlltlgaclón-acclón al 1) SI 
proceso de ensenanza-apren 2) NO 
clzaje: 
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66.- Referencia de una situación 
donde haya aplicado la Me
todologla del proceso de In
vestigación-acción: 

67 .- Olftcultades para aplicar 
la metodolagfa de lnves-
tlgaclón-acclón: 

68.- Intercambia de experiencias 
con otras maestras: 

69.- Iniciativa del contacto e 
Intercambio can otras -
maestros: 

O) No dato 
1) Refiere situación en dando 

se percibe experiencia en 
el manejo de esta metodQ 
logia. 

2) Refiere situación vaga en -
donde no se puede percibir 

su conocimiento y/o expe- -
riencla en el manejo de es
ta metadologla. 

O) Na dato 
1) Na la ha aplicada. 
2) Alude a Inexperiencia o liml-

laclones propias (del entre-. 
Ylstada) 

3) Alude a Inexperiencia o liml-
taclanes de ras alumnos. 

4) Alude a ausencia de apoya 
lnstltuclonal. 

5) Limitaciones tanta de maes-
tras cama alumnos. 

O) Na data 
1) SI 
2) NO 

O) No dato 
1) Autoridades de la S.E.P. 
2) Autoridades de la Institución. 
3) Grupos de maestros. 
4) Propia. 
5) No tiene Intercambio. 
6) Combina opciones. 
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70.- Reclblo orientación sobre O) No dato 
metodologfa de Investiga- 1) SI 
clón, Innovación educativa, 2) NO 
etc.: 

71.- Recibió cursos de actual!- O) No dato 
zaclón pedagógica sobre 1) SI 
los temas mencionados. 2) NO 
(Preg. 70): 

72.- Opinión sobre la posibilidad O) No dato 
de que la heterogénea form,!! 1) SI 
clón profesional sea obtécu- 2) NO 
culo para desarrolar metodo-

. logia coman de trabajo: 

73.- Razón de su opinión: O) No dato. 
1) Opinión afirmativa: alude a 

diferencias personales de 
tos docentes. 

2) Opinión aflrmatlva: alude a -
responsabllldad Institucional 
en la capacltacló de los do-
cantes en contenidos ade-
cuados. 

3) Opinión negativa: reconoce 
riqueza en la~ poslbllldades 
de aportación de exper1en-
clas diversas (refiere facto-
res Individuales). 

4) Opinión negativa: reconoce o 
alude a potencialidades lnstl-
tuclonales para desarrollar. 
una metodologla común del 
trabajo docente. 
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74.- Forma como desarroaa el 
proceso de enseftanza
aprencRzaje: 

0) No dato 
1) Repite experiencias de otros 

maestros. 
2) Ensena como él aprendl6. 
3) Deja que los alumnos desa

rrollen su Iniciativa. 
4) Se apoya en revisión blbllo

grá!lca y documental sobre 
el tema. 

5) Camblna 2 ó más opciones. 
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