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¡ N T R D o u e e ¡ D N 

En la última década del siglo XX ;¡e han modificado 

sustancialmente las relaciones econbmicas y poltticas entre 

los pal5es de nuestro planeta. Esto ha provocado un 

sinnCimero de cambios en las sistemí\s da producción a todos 

los niveles. En nuesti·o pa1s. después de la. .::ent1·a1 i;:aciOn 

educativa y econOm1ca c:a1·acter1stica de nuestro pasado. se 

esta emprendiendo una reforma prof'unda cuya pn2tensién 

inicial es desccntrali:a1· le actividad educativo. comercial. 

y -financier"a. Se considera a la educacibn como un elemento 

estratégico que har:t m:.s idOneo t:i'l cambio y coadyuvar.\ a un 

cr·ecimiento del nivel de competitividad ~n todos los 

sectores. 

De este modo, la -formación de los profesot"es 

univen;1tat·ios en México constituye un hecho y necesidad 

fundamental para la. consecuciOn de los procesos planeados en 

este nuevo proyecto nacional. 

En la actualidad, se mani-fiesta un creciente interés por 

investigar~ proponer alternativas en la 1-=ormacibn docente y 

contt"tbll1r a elevar el nivel '"'cademico de l.J.s instituciones 

educat1vas. 



L.a presente investigacibn busca constituir una 

alternativa mAs ~ la formac1bn docente mediante la propuesta 

de un programa que desarrolle de manera integral l.1s 

cualidades docentes de los profesores del nivel de educación 

superior. para su meuor desempeña. 

La propuesta d<! formac16n integral. tiene como 

caracteristica tomar en cuenta diversas actividades que se 

presentan para desarrollar conocimientos, habilidades, 

actitudes y villores que respondan a las necesidades del 

Sistema Educativo Nacional, 

actuales de la pedagog!a. 

retomando los aportes mihs 

El motivo para realizar esta investigación sw·ge de la 

labor reali=ada por la sustentante en el Centro de Didáctica 

de la Universidad Femenina de México durante el año de 1988 

ya que las evaluaciones docentes manifestaron la ausencia de 

enseñan;:a v aprendi::ajes signi-ficativos en las aulas~ Se 

constatb que no basta con que los docentes sean 

pr-o-Fcsion1stas y dominen el contenido de la materia para 

desempeñar un e-ficaz proceso de enseñan=a y aprendi::aJe~ 

Al observar lo anterior 'I conociendo las tendencias de 

la educa.e ibn me}:tcana, surgieron una de 

cuest1anamientos cuya búsqueda de respuestas obJetivas dieron 
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poi- resultado la tesis que aqul se presenta : " Propuesta de 

un Programa de FormaciOn Integral par-a los Docentes de la 

Universidad Femenina de Mé:dc:o " 

Las actividades que se proponen en el programa, 

contemplan un desarrollo integrill para enriquecer la 

formacibn decente, y obtener mejores resultados en la 

enseRanza; adem~s las investigaciones motivadas por el 

programa propuesto darAn seguimiento 

implement~ndolo y modific:Andolo de acuerdo al 

necesidades del pa1s y de la lnstituciOn. 

al mismo, 

tiempo y a. las 

La investigaciOn parte de un anAlisis sobre la formaciOn 

de pro·Fesores universitarios en México. En los dos primeros 

capltulus se re.:lli=a una reseña histOrica en donde se resalta 

la pr·~ctica docente en años pasados hasta su situacibn actual 

desde la profesional i zac iOn de esta pt·áct ica, los :ltmbi tos 

donde se desarrolla ( social. ec:onbmico 'I politice), '/ su 

Formac:H>n. 

En el tercer y c:uarto capitulo se hac:e referenc:ia a la 

par-te p1·ác:tica con base en la investigac.1bn de campo sobr·e la 

-for·macibn docente que ;;e r-eal i=a en la Universidad Femenina 

de Méxic:o y se elabora una propuesta. para la propia 

Institución. de un p1·ograma integral de formacibn docente. 
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Con el -Fin de conocer la 3ituac1ón actual del 

profesorado de la UFM, ~e desarrol lb una investigación 

descriptiva para detectar necesidades, intereses y actitudes 

que orienten la elaboración del programa. 

Cabe señalar qu.e es indispensable contemplar en un 

programa de for·mación los aspectos que procuren desarrollar 

docentes creativos. cr1tic:os y eTicac:es con Llna actitud 

favorable hacia su traba.Jo y que tengan los elementos 

necesarios para valorarlo y correg1rlo. 

As1, la formacibn integral promoverA un desarrollo 

completo en el profesor dotándole de elementos que propicien 

meJorar su prActica educativa. fomentar un sblido aprendi::aje 

en los alumnos y contribuir a alcanzar la excelencia 

académica.. 



C A P T U L O 
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CAPITULO 

LA FORMACION DE PROFESORES UNIVERSITARIOS EN MEXICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

En este primer capitulo se abordará el tema de la forma

ción de profesores universitarios en México desde un enfoque 

histbrico. Se demostrarA que la formación de profesores uni

versitarios posee poca ra1;: histOrica y se tratar~ de resca

tar~ en el estudio de la historia de la educac:ibn en Mé:dco, 

algunos hechos que prestaron atencifln hacia esta -formación 

docente. Se e:-cp 1 icar~ que pasaran muchos años para que se 

manifestar~ un interés real hacia la formación de profesio

nistas que imparten clases, en especial, referente al campo 

pedagOgicc. 

Con el transcurrir del tiempo se podr-~ observar· como va 

surgiendo la ·Formación docente desde la educ.acibn primaria 

hasta la superior, en especial, la formac:ibn de profesores 

universitarios relac ionAndose con los sucesos que rodearon a 

la Universidad. Durante este proceso histOric:o se anali;:arA 

el papel del docente y 3U formacibn. 

Desde los origenes de la humanidad ha estado presente la 

func:1bn educativa. Careciendo de una sistematizacifln y de 

manera simple. espont~nea y práctica. los hombres desde su 
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aparición en este planeta. han ejercido la enseñan:::a. Su 

mani-festacibn en los primeros intentos de comunic:ac1ón humana 

hizo posible la superaciOn del nomadismo~ propiciándose un 

aprendi~aje que abarco. además del vinculo hombre-naturaleza. 

la convivencia humana. roda forma de comunicac1án 1:ue un ac

to educativo, con sonidos, gestos, destacándose la transmi

ción de ideas por medio del dibujo, hasta la aparic:Hm del 

lenguaje y la escritura. Con este Último e importante acon

tecimiento con el que la prehistoria da entrada a la hi~toria 

dado que se deja testimonio de los sucesos pasados~ se va de

finiendo la funcibn del docente como la persona dedicada a la 

enseñan=a, independientemente de la familia. A traves de ese 

medio educativo se faci 1 ita la transmisión, perduraciOn y 

evolución de los aportes de una sociedad hacia un grupo dando 

a conocer sus costumbres, sus tradiciones, su concepto de vi

da, para que las nuevas generaciones se integren a ella. La 

funcibn docente se va conformando, tal r:omo se observa a con

t i nuac ibn • 11 Es esta una f'.unciOn muy antigua, que poco a po

co se ha ido separando del conjunto de ·funciones ejercidas 

por la familia -alimenticia, Jur\dica, militar. etc.-, para 

ser confiada a particulares poseedores de un cierto sü.ber, 

encargados de ensef;ar a los ni?los la lengua. las técnicas y 

de transm1 tir· a través de el las los elementos y valores de 

una determinada cul tut·a " 1 1 J, 

1 1 1 DEBESSE, ft. y nl!LARET, G, l• Funt16n Docente. p. ll 
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Con la apar1c:1ón de las primeras instituciones educati-

vas en Mé>:ico se va perfilando la labor propia del decente *· 
Dichas instituciones aparecieron an la épocc:i prehispánica y 

fueron denominadas Templos-Escuelas. asignación dada por di-

versas culturas de ese tiempo porque la religión constitu1a 

el eje central de su vida. Los historiadores nos ofrecen un 

panorama general de la educaciOn y del tipo de valores y ces-

tumbres que se transmitlan. sin embargo, hay poco escrito so-

bre aspectos espec1ficos del docente, tal como lo a-Firma la 

maestra Jimenez haciendo alus10n a los cronistas españoles : 

'' ••• hablan muy poco de lo que podria considerarse equivalen-

te al maestro, y menos a.Can de lo que podria haber sido su 

preparacibn, capacitaciOn o -FormaciOn como pro-Fesores " 1 2 ). 

De la cultura a=teca se obtiene mayor in-Formac:ibn sobre 

lci educacibn prehis.p.~mic:a y de estos testimonios histbricas· 

se pueden t·escatar algunas particularidades del docente. La 

educac:ibn estaba encaminada a transmitir a las nuevas genera-

cienes la forma de vida de sus antepasados con todo el legado 

cultural y contribuyendo principalmente en la Formacibn de 

valores. De el lo se desprende 1 a labor docente. cent i nuando 

t Lo5 tér1tnos que 5e utihuran en est.e trab;ijo para no1br;ir a la persona que ejerce la enseñanza son 
Hestro, profesor y docente. C1be aclarar que, de ;icuerdo al conteito, predotinara alquno de ellos ya 
que al taestro se le y¡ncula con la educac16n priuría y •1 profesor co10 el profesionista que enseñ• en 
niveles ;iltos, siendo el docente un Urtino neutral. 

l 2 1 JIKDl'EZ, C. La Escueh Korul de Profesore!li. p. 13 
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de manera 1nás -formal la educación recibida por los padres. 

Los docentes eran adultos de ambos se:<os que en su mayor la 

eJercieron el ~acerdocio. tal como lo destaca el historiador 

Clavijera al describir los Templos-Escuelas los de 

los niños y mancebos estaban a cargo de unos sacerdotes des

tinados a su educaciOn, los de las virgenes estaban al cuida

do de unas matronas respetables por su edad y costumbres 11 

( l '· 

La educaciOn diferenciada según el sexo aTect~ la 

elecciOn de los docentes de acuerdo a lo mismo, asl también 

oc:urrifl en la educac:iOn doméstica en que el padre enseñaba al 

niño y la madre a la ni~a un oficio. Adem~s de los sacerdo

tes, cualquier otr-o adulto podla ser docente; no se tomaba en 

cuenta el nivel social del que provenla debido a que lo esen

cial era que fueran virtuosos y de buen cora:On. Su labor se 

encaminaba en proporcionar una formacibn completa al educando 

vinculada con el trabajo, la educaciOn mo1·a1, la atenci6n y 

servicio a los Templos-Escuelas y a los sacerdotes, y también 

se daba una preparacifln militar. Los docentes eran conside

rados como verdaderos sabios y -fue necesario que reunieran 

vit·t.udes alejadas de la ignorancia y la vanidad por su impar-

tante m1siOn de " Haced sabios los rostros ajenos, haced a 

C l 1 Cfr. CLAVIJERO en JINENE!, C. !bid. p. l7 
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los otros tomar una cara { una personalidad >, los hace desa-

rrollarla "; -y distinguirlas del falso sabio que- : '' Difi-

culta las cosas. es jactancia e inflación •.. Hechicero que 

hace volver el rostro,· extravia a la gente, hace perder a los 

otros el rostro " 1 l. Estas caracter1sticas nos permite 

conocer la ccndic:itln del docente quien ademAs, poseia un lu-

gar prioritario en la escala social pues eran admirados y 

respetados. Los ancianos, considerados como grandes maes-

tras, enseñaban los contenidos m~s diflciles como las materna-

ticas, administracibn, astronomla y artes. en la educación 

superior. 

El maestro era ante todo un verdadero sabio y se llama-

ba 11 Tlamatini " que ademAs tenla otras funciones : psicOlo-

go, moralista. cosmOlogo, metaf1sico y humanista. En la cita 

anteriormente mencionada < haced a los otros tomar una cara._). 

es donde se descubre su papel de pedagogo ( 5 ) • 

Aunque poco se hace referencia a la -formación docente, 

es probable que su preparaciOn haya esta.do ligada a la educa-

cibn recibida en los Templos-Escuelas ·,¡ se consideraba única-

mente como base para •.ser docente las cualidades y los conoci-

mientes de la persona. 

( 4 J Jlll[HEl, C. !bid. p. l9 
1 S 1 Cfr. LEDH ·PORTILLA, ft. L• Fllasofl, Hahuitl. M• 69 - 72. 
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Pasando a la época de la coloni:::aci6n de Mé>:ic:o. el am-

biente social donde se inserta la funcibn docente cambia ra

dicalmente debido a la c:onfrantac:ibn de los españoles con

quistadores con los indlgenas de nuestro pals. Con el triun

fo de España, se prestb mucho interés en la tar-ea educativa 

pues se le consideró el mejor medio para que los indlgenas 

asumieran las nuevas c:ostumbt"es, y colaborar a refor:::ar dicho 

acontecimiento. El primer paso consistiO en cambiar la reli

giOn politelsta del pueblo conquistado par la religión catO

lica, apostCJl tea y romana; los frailes tuvieron a su cargo 

esa misiOn. Durante ese tiempo, la formaciOn docente fue ne

cesaria para hacer extensiva la misiOn y estuvo dirigida a 

ciertos ind1genas que por la influencia que ejercian sobre 

otros, facilitaba la tarea educativa. Posteriormente, apare

ció la primera escuela normal del pa1s, as1 considerada por 

muchos historiadores, llamada San José de los Naturales donde 

los ind1genas, después de concluidos sus estudios, se encon

traron preparados para desempeñar la docencia. 

Después de varias años en que se va uni~icando la Nueva 

España a través del idioma y de la rel igHm~ la educac:ibn fue 

marcando su carácter elitista para beneficio de los españoles 

y de la nueva clase social surgida por la me;?.C:l,;\ de aquéllos 

con l!Js indlgenas : los mestizas. La discriminac10n al indt.

gena· influyb en la func:ibn docente que pasb a ser desempeñada 
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por los mesti~os, quienes ~ormaron un gremio del magisterio 

llamado 11 de la nobillsima at"tE? de leer, escribir ·¡contar ". 

Un aspecto relevante de esa época es que se establece -formal

mente la educac:iCsn superior con la .;1.parición de la primera 

universidad en 1551 y que recibib el. nombre de Real y 

Ponti-ficia Univet-sidad. de Mé:dco. De esta forma~ se hace no

torio el ejercicio de la docencia universitaria, cuya educa

ción estuvo ünicamente destinada a los españoles. En el ni

vel superior, el docente cumplla objetivos religiosos, cen

traba su atencibn en la formacibn moral y los contenidos de 

enseñanza se relacionaban, principalmente. con las humanida

des pero sin dejar a un lado las ciencias exactas. Los pro

fesores desempeñaran la enseñanza siendo considerados como 

los poseedores del saber encargados de transmitir sus 

conocimientos, y no se brindaba una preparacifln especl.fica 

sobre docencia par-a impartir clases en la Universidad. 

Después del triuni=o de la Independencia de Mé~:ico se 

vivieron momentos dific.iles para lograr la estabilidad gene

ral, esta situacibn fue gene,.ada por las pugnas por el poder 

entre 1 iber"a les y conservadores. Lo anterior repercutió en 

el campo educativo -.¡ surgieren dos enfoques para de-finir la 

educac1en. Por un lado, los principios 1 iberales considera

ron la educa.cien. asl como el tnabajo, los medios pcu-a buscar 

la libertad; y. por otro, los principio;; con:;ervadores basa-
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dos en la educ:ac:10n religiosa, en los dogmas de la Iglesia 

católica y en mantener la idea da que la nacionalidad mex1ca-

na. nace en la conquista española. La Universidad estuvo 

afectada por el panorama de i.nest.oibilidad, 3e cerr6 durante 

cuarenta y cinco a~os y fue reabierta en 1910, hasta ententes 

no se ejerció la docencia al nivel superior. 

Después de un largo trayecto histOric:o en que se van 

c:ristali:ando los ideales liberales, se propuso la entensi6n 

educativa, sobretodo al nivel elemental. la obligatoriedad y 

el laicismo en la educación, y brindar una instrucción basada 

en la ciencia, con el propósito de acabar con los -fanatismos 

religiosos. Esto se consolida, mAs adelante, en términos le

gales durante el periodo de Reforma en que se estipula que la 

educación debe desligarse de la Iglesia y quedar exclusiva

mente bajo el control del Estado. La orientación liberal le 

dio 1mportancia a la formación docente a través de la propa

gación del sistema de escuelas lanc:asterianas aplicadas en 

1822, ofreciendo una preparación elemental a los alumnos para 

que los sobresalientes desempeñaran después la docencia. Con 

las leyes de Reforma de 1833 se crean por primera ·1ez las es

cuelas normales en ""l pais. ~iendo la formac1bn docente a ni

vel elemental. 
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Con las Leyes de Reforma de Be ni to J1..t:wez se estruc:tura . 

la acciOn educativa de acuerde a los principios liberales. 

Se define la pol1tica educativa y se organi;:a la educacibn a 

través de instancias que crea el Estado como la Secretar\a de 

Instruccibn Pfiblic:a en 1868 y aparecib, en ese mismo año, los 

libros de te>:to para _guiar el ejercicio docente. La enseñan

:a se intensi~ica en las escuelas primarias siendo fundamen

tal la preparac:iOn obtenida en las esc:L\elas normales, en cam

bio, la .formac:ibn docente dirigida hacia niveles educativos 

m~s avan=ados no fue importante. 

Los sucesos anteriores se ubicaron dentro de un conte):to 

que no -fue del todo favorable debido a que : 11 La enseñanza 

libre, la nacionalizac1bn de bienes y monopolios clericales ... 

se transTormb en la dominacibn de grupos favorecidos que, an

tes de representar' intereses populares. orientaron el sistema 

educativo hacia fines; lucrativos y, en la mayat· ia de los ca

sos, canalizando la enseñan=a hacia contenidos capaces de ser 

absorbidos por los servicios y demandas emanados de las cla

ses medias y altas u 1 b l. Dicha problemhtica se agudizó en 

el periodo de Porfirio D1az < 1877-1911 > siendo representa

tivo el hecho de que m~s del 80 7. de la poblacibn se encon

traron al mat·gen del -5ervic:io educativo. Durante este perio

do el interés del gobierno se centt"ó en impulsar el desar-ra-

t b 1 ROBLES, ft. EducaClOn y Soctl!dad en h Historia de Mhico. p. 49 
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l lo ec:on6mic:o de Mé::ic:o con importantes avances, como por 

ejemplo. el establecimiento de industrias extrac:tivas y la 

construc:ciOn de vias férreas para comunicar entre si a los 

principales centros de producc:iOn. Se c:ontO con el ap~yo de 

la inversiOn extranjera cuya influencia reperc:utiO, años m~s 

tarde, hasta en el campo educativo. En lo que se refier-e a 

la educación, no fue impulsada en grado tal como para contri

buir activamente en dicho desarrollo, notAndose en la falta 

de preparac:iOn de técnicos y personal c~l if=icado. Solamente 

las clases altas gozaron del privilegio de ser educadas en 

Europa y Estados Unidos y dominaron el panorama pol1tico. 

Con el movimiento revolucionario se termina el gobierno 

de Dlaz y se dio una nueva organizacibn educativa. En el pe

riodo presidencial de Venustiano Carranza aparece la 

Constitucibn de 1917 estableciéndose en el articulo tercero 

la libre enseñanza y la responsabilidad del Estado en la inG

trucciOn p~blica, en ~~ya redacci~n intervinieron las organi

zaciones magisteriales. Durante ese mismo año empez6 a no

tarse interés en la -formacibn de docentes que desempeñaban su 

labor en secundarias. preparatorias y en la Universidad desa

rrol l~ndose acti.vidades al respecto en la Escuela Nacional de 

Al tos Estudios en lf3 que : " • • • ademAs de o-frecer campo al 

estudio desinteresado, aspiran a formar profesores especi.a-

1 hitas; y su ut i 1 i dad para este -fin ha podido comprobarse en 

los meses ú.Itimos : de entre sus alumnos han sal ido catedrA-
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tices para la Escuela Preparatoria " l 7 ). En ese entonces 

la formación docente se orientó al ambito cultural, se preo

cupó en preparar jóvenes con sálidos conocimientos en diver

sas ~reas del saber y en la búsquedad de nuevos ideales, 

considerando lo pedagógico solamente como fruto de la 

experiencia. 

En la década de los veintes comen;;:b el desarral lo de la 

educación extensiva a toda la población y adquiri6 un car~c

ter humanista con el impulso que le dio el primer secretario 

de la Secretat·la de Educaci6n PCtbl ica SEP ) , José 

Vasconc:elos. En miras hacia esa meta~ se puso en marcha el 

proyecto de elevar el nivel cultural del pa1s por medio de la 

alfabet1zac:iOn de la población rural y a.l maestro se le con-

siderb como : el redentor ante un estado de miseria, 

ignorancia e incultura en que la historia, y la Clltima i-evo

lucitin. hab1a colocado a la mayoria de me:dcanos 11 1 8 ). 

Aparecen las primeras escuelas normales rurales y se dio una 

labor eatensiva a través de misiones culturales con el propb

sito de llevar el saber a los lugares m~s atrasados. 

Durante este recorrido histbrico .fue notoria la atenciOn 

1 HEICJ!JOUEl U., P. Univm1d1d y Edumi6n. p, 98 

1 ROBLES. !12.c..ill• p. 96 
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dirigida hacia la educaciOn primaria ante la carencia de este 

servicio en la mayoria de la poblac1bn. Al iniciarse la ta

rea de aH=abetizacibn se reflejó el deseo de crecer como me

::icanos desde nuestra raiz, y es asl como se decidib : " 

adoptar la actitud de discusión, de critica, de prudente dis

cernimiento, y no ya de aceptación respetuosa, ante la pro

duccibn intelectual y artistica de los paises extranjeros; 

espera a la vez, en las creaciones de sus hijos las cual ida

des distintivas que deben ser la base de una cultura origi

nal .. ( 9 l. La prevalencia externa en nuestra historia prc

vccb la necesidad de crear un sentimiento de nacionalismo me

:dcano y, por ello, se impulsb la tarea educativa partiendo 

desde el saber leer y escribir para combatir con el atraso 

general que imperaba desde varios años atr~s. Esto propicib 

que intelectuales de in~luencia social como Vasconcelos, Caso 

y Justo Sierra, dierqn importantes aportaciones a la esfera 

educativa. De esta manera se justii=ica la atencibn en la 

·Formacibn de maestros de primaria dado a que resultb .funda

mental la labor a este nivel. En cuanto a la Universidad no 

+ue pasible el desarrollo de la .formac ibn docente? ya que se 

encontraba en un periodo de reol"ganizacHm al abrir nueva.man-

te sus puert?S· Al ser considerada la Universidad como el 

lugar· donde predomina. la alta cultura. la investigac1bn y el 

1 1 1 HENRIOUE!. !14..lli• p. lS 
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conocimiento técnico, se profundi::6 en el contenido dentro de 

la enseñanza Y no se prestb interés al aspecto pedag6gico. 

En 1928 ya se contaba con otras universidades en la 

Rep~blica Mexicana en Puebla, Guadalajara, San Luis Potosi y 

Michoac~n. Un año mAs tarde, en 1929, la Universidad de la 

Ciudad de México obtuvo su autonom1a estipul:.ndose la Tuncibn 

de determinar libremente sus programas de estudio con base en 

sus Tondos y recursos y que todos los integrantes serian par

ticipes de su camino; el gobierno intervino en lo econ6mico 

proporcion~ndole un subsidio anualmente. 

En los años treintas se vivieron dos orientaciones so

ciales que tuvieron su repercusibn en la actividad universi

taria primera, el establecimiento de un proceso de indus

trialización como una opción definida para el progreso de· 

México con la influencia capitalista de los norteamericanos, 

y segunda, la tendencia socialista que predomino sin é;dto 

durante el gobierno de Lázaro C~rdenas. Con la in-fluem:ia 

capitalista se estableció una sociedad de consumo representa

da principalmente por la clase media, y la vida urbana ya se 

encontraba completamente establecida con sus set-vicios. En 

cuanto al socialismo~ la educdcibn r.:ambió de orientación 

cuando se re-formuló el articulo tercero const i tuc tonal des

vi nculAndola de toda doctrina religiosa / P.l mae~tro fue con-
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siderado como el gula que : " penetra con valor en la lucha 

social ••• el conductor que penetra con pie ~irme al surco ~el 

campesino organi::ado, y al taller del obrero fuerte por su 

sindicalizacibn, para difundir los intereses de unos y otros, 

y afian::ar las condic1ones econ6m1cas de ambos " C 10 l. En 

la educacibn superior se impulsó la formacibn de técnicos pa

ra que contribuyeran a la superación de la producción nacio

nal y, como respuesta, se crea el Instituto Politécnico 

Nacional, institucif>n necesaria a partir del proceso de in

dustrial i:;:ación para formar técnicos. Durante el se:<enio de 

Avila Cama.cho se vuelve a reformar el articulo tercero, desa

pareciendo definitivamente la educacibn socialista debido a 

que la mayor1a de los mexicanos, incluyendo a les maestros, 

no contribuyeron a solidiricar dicho postulado. 

En los afies cuarentas creció fuertemente el capitalismo 

con doce años de consolidacibn de la iniciativa privada, de 

aplicaciOn de estrategias econOmicas para impulsar la moder

ni =:ac:illn; rueron aumentando los préstamos norteamericanos, 

asi como la deuda extet·na, para acelerar la industriali:ación 

A partir de entonces. se resaltó el vinculo de la educac1bn 

con la expansibn capitalista puesto que constituyo un medio 

de uran valor par·a controlar y mantener su ideolog1a. Con lo 

anterior. se admitió la introducción de la Un1bn de las Na-

( 10 l ltONROY, 6. ~ltica Ed11ut1n di! la Reroluci6n 1910 - 1940, p. 49 
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cienes para la Educacibn, la Ciencia y las Organi:aciones 

Culturales ( UNESCO ) en los asuntos edL.lcativos ~n nuestro 

pa'is. en 1947, siendo un organismo internacional que apoyo la 

idea de relacionar la educacibn al desarrollo capitalista 

dependiente de América Latina. La labor de la UNES CD fue 

relevante a partir de las siguientes dos décadas. En 1956 se 

aprobó el Proyecto Principal sobre E:<tensibn y Mejoramiento 

de la Educacibn. Primaria en una reuniOn de l.'l Conferencia 

General de la UNESCO cuyos fines principales -fueron estimular 

el planeamiento sistemAtíco de la educacibn~ P.xtender los 

servicios educativos para la población en edad escolar, y 

mejorar· los sistemas de -fcrmacil'm y perfeccionamiento 

docente. La UNESCO contaba con el respaldo de otros organis

mos internacionales constituyendo el poder de decisiOn res

pecto del tipo de educaciOn que se programar~. La formación 

docente era indispensable para difundir· su ideologia puesto' 

que en todas las reuniones y conferencias de las décad~s del 

50 y 60 hab1a insistido en considerar al maestro como un 

obst~culo para la modernización porque no estaban formados de 

acuerdo a la concepciOn desarrollista y, por lo tanto. la 

preocupacibn se reflejó en : " la carencia de intelectuales 

formados en la concapcifm desarrollista. de tecnocratas 

eficientes para las intereses del imperialismo y del peligt·a 

que implica que la planificación de la educac1bn quede en ma-
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nos pertenecientes a las antiguas clases dominantes " f 11 l. 

Por ello el grupo UNESCO-BIRF-FORO c:olaborO activamente en la 

Formacibn de expertos y en la promocilm de misiones 

educativo-económicas a los paises sub-desarrollados. 

Al inicio de los cincuentas. diversas instituciones de 

educ:aciOn superior se agruparon para formar la ANUIES 

Asociacibr, Nacional de Universidades e Instituciones de 

Enseñan~a Superior > tratando de ariliar a las Universidades 

de la República Me}:icana~ con el propOsito de emprender 

acciones encaminadas hacia la consulta e investigacibn de 

asuntos pedagOgicos y administrativos de acuerdo a las nece

sidades del pals. En el desarrollo· de la educ:acibn superior 

y en los procesos y mecanismos de coordinación y planeaciOn, 

dicha asociaciOn, tuvo un papel trascendental. En 1959 apa

t·ece el primer posgrado en educacibn con la Maestrla en Peda

gog\a en la Facultad de Filcsofla y Letras de la UNAM; con 

esto surge un antecedente palpable de la formaciOn del profe

sorado universitario proporcion:.ndole bases pedagOgicas. 

Durante este perlado~ se resiente la crisis econbm1ca en 

Mé::ico por el problema de la deuda e:~terna que propició la 

primera devaluaciOn del peso; ~us efectos a r11vel social 

( 11 1 PUI66ROS, A. J1perialis10 y EducaciOn en Adrica latin1, p. 14l 
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fuet·on desfavorables y afec:.tf> en la disminución del presu

puesto para la educación. Al revisarse las estadlsticas so

bre la situación educativa, se destaca el problema de la pet·

manenc:ia escolar. Por aquel entonces, el Plan de E::pansión y 

MeJoramiento de la Educatción Primaria se llevó a cabo mani

~est~ndose la in~luenc:ia de los organismos internacionales en 

el campo educativo debido a que, al brindar su apoyo. busca

ban garantí=ar su hegemonia de carácter capitalista y de pre

dominancia norteamericana. Se pretendla impulsar la creaci6n 

de o.ficinas de planeamiento conducido por el personal espe

c:iali:ado enviados por la OEA y la UNESCO, y desvincular a la 

educ:acibn de las pollticas educativas nacionales dit·igidas 

por las élites tradicionales. Dentro de estos intereses do-

minantes~ se resaltfl la importancia de la enseñanza puesto 

que el docente interviene directamente en la educación de las 

nuevas generaciones; de ah1 que se haya planeado emprender. 

acciones tendientes a orientar la formacibn docente a un cam

bio de mentalidades de acuerdo a la moderni :::ac1bn y fortale

ciendo la im~gen técnica de la funciOn educativa. 

En loi; sesentas se iniciaron los préstamos internaciona

les para programas educativos resaltando la relacibn de la 

educacibn con el desarrollo del pa1s, esto en base a la con

cepcibn desarrollista del progreso que consideraba a la edu

cacibn como uno de los principales elementos que obstaculizan 
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el progreso de América Latina y planteando el modelo de desa

rrollo capitalista, como el Llnico modelo posible para salvar 

los obstAc:ulos y sal ir del estado de subdesarrollo, como el 

caso de Mé:<ico. Se dio la inversibn educativa porque ae ha

bla descubierto su ne:<o con la ec:onomla y la fuer::a de traba-

jo se categori::b en capital humano. De las propuestas Ce 

-formación de recursos humanos van s_urgie:ndo los programas de 

fot·mación de profesores universitarios, a finales de esta dé

cada y consolidadas durante la reforma universitaria. 

La Universidad, desde la perspectiva desarrol lista, -fue 

relevante desde tres enfoques : en lo econbmico, constituyo 

el espacio para formar fuerzas de trabajo altamente califica

das~ en lo cultural, represento la cC!pula para establecer su 

ideologla dominante; y el riesgo aparec:iO en lo politice~ 

siendo un peligro latente· de oposición que se manifestb con 

la. presiCln del movimiento estudianti 1 de 1968 y que da entra

da a la reforma univer5itaria ( 12 l. 

En la reforma universitaria de los setentas se destaco la 

formacibn de profesores y se iniciaron los cambios para el i

minar los esquemas tradicionales en la enseñan:a y orientarla 

hacia lR sistemati:ac:1bn y planeaciOn educativa. 

1 11 1 Cfr. ESQUfüL y CHEHAIBAR, Prof,.ionollmiOn de la docenm. P• IB 



1.2 LA REFORMA EDUCATIVA EN EL CAMBIO 

HACIA UNA NUEVA UNIVERSIDAD 

! . 2.1 CONCEPTO DE .UNIVERSIDAD 

Para hacer referencia a los cambios surgidos en la Uni

versidad con la Reforma Educativa de los setentas y presentar 

las acciones referente a esta etapa histtirica donde tuvo 

realce la formacibn de profesores universitarios ~n México, 

iniciaremos por definir lo que es la Un1versidad. El concep

to de Universidad se seguir& tratando durante el desarrollo 

de este apartado al destacar los mencionados cambios durante 

esta reforma. 

Etimolbgicamente la universidad es una palab1-a de ral=: 

latina : " Universitas "~ que significa universalidad. Antes 

de emplear esta palabra se utili:.O el término studiuffi 

generale 11 para nombrar a las nuevas instituciones pedagógi

cas que constitulan un plantel general donde podian acudir 

todos los estudiantes prepara.dos sin distinción dt? ra;:a y 

nacionalidad ( 13 ). 

Con el paso del tiempo. el término "studium generale 11 

se utilizb para nombrar el conjunto de ciencias y. hacia fi-

( 13 ¡ Cfr. LARRDYD, F. Dlcmnario de Ped19ogla. P• -lll 



nes del siglo XIV, Fue reempla:ado por el de '' universitas 11 

Esto ocurrib cuando las escuelas catedralicias se es

peciali:aron en el nivel superior y la Licencia Oocendi que 

se otorgaba ahi mismo para el ejercicio docente. siendo ade

m.\s una instituc16n -formadora de profesores, fue ef:pedida por 

el Papa, m~s tarde, confiriendo el derecho de ejercer la 

enseñanza en cualquier otro lugar. 

Al consolidarse las escuelas catedralicias se dio un 

incremento de pro~esores y estudiantes y la docencia se podla 

ejercer Fuera de las catedrales. Dada esta situacibn de 

independencia de los profesores, es como aparecieron 

comunidades de defensa mutua por parte de los mismos 

pro~esores y también de los estudiantes. A estas comunidades 

o corpot"aciones se les denominb Universidades en la F.:dad 

Media ! 11 1. 

Aunque la universidad surgi~ en un ambiente escolAstico, 

se -Fue transformando en laica. La palabra universidad adqui

ri6 el sentida de instituciOn docente y de investigacibn~ 

dedicada a todas las ramas del saber, con libertad de maes

tros y alumnos. 

e t4 ) Cfr. OJKJOlt, E. • Surqi1iento y Desarrollo de J¡ UnivenJdad •, P• S 
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Can el paso del tiempo, la universidad se ha ido trans

formando al compAs de los avances de la ciencia y de la tec

nologia dentro de un mat·cc socia-cultural cada vez mhs 

complejo. Dic:hos avances han ido reclamando re-formas 

pedagOgic:as que han surgido tardiamente y que, en el caso de 

México, cambib la un~versidad a partir de la década de los 

setentas. 

La Universidad en la actualidad constituye toda una 

organizacibn en la que se involucran. no solamente profesores 

y alumnos, como en sus origenes, sino también personal admi

nistrativo; adem~s esta compuesto por diversos elementos 

donde se tratan asuntos de diversa indole, tales como, los 

ac:adémic:os, admistrativos, servicios, cmtre otros. 

Independientemente de los enfoques sobre lo que es la 

Universidad, constituye el lugar donde se o-frece una forma

c:H>n de tipo profesional siendo los docentes sobre todo 

profesionistas. La preparacibn del alumnado es especiali=ada 

y se resalta, dentro de la formaciOn universitaria, el ·aspee:-

to cientlfico en cuanto "' que parece permanecer 

siempre la idea de que lo fundamental, en la definición de la 

universidad. es precisamente su capacidad de ~eanimar, en to

do momento, las evidencias constitutivas del saber cient1-
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fico; esto es, su capacidad critica frente al conocimiento 

mismo " ( 15 1. 

Las funciones sustantivas de la universidad son la 

docencia, la investigac:iOn y la difusiOn de la cultura. La 

situac:10n actual de estas -Funciones se ubica en un ambiente 

un tanto problem~tico pero encaminado hacia el desarrollo. 

La docencia tiene que responder a distintas exigencias, esto 

es. hacia una formaciOn universitaria btlsica y profesianali

zac:ibn universitaria; formacibn p.at·a la interrogacitm sistc

m~tica sobre las condiciones de posibilidad del saber, y for

mac1bn para el empleo; formacitln humana para la vida ética y 

ac:reditaciOn de conocimientos. La investigacibn es la 

func10n que ha cobrado un papel fundamental en la Universidad 

sobre todo porque amplia las instancias sociales de control y 

humani::a la ciencia y la técnica reconducidas al servicio del 

hombre~ al a.portar Juicios sobre la racionalidad de los 

medios al servicio de los -fines sociales y poner a prueba los 

-Fundamentos de la técnica en obra. Por último. la difusi6n 

de la cultura que constituye la parte complementaria de la 

investigacibn re-ferente al despliegue de es-fuer=os en la co

municaci6n y la difusibn de conocimientos cienti-Ficos 1 16 ). 

IS PEREZ i' STE6ER. La Universid•d del Futuro, p. lO 

16 J.W. p.p. 39 - 51 
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Cabe resaltar, que la Universidad es una instancia fun

damental para la. formación de las nuevas generaciones y no 

hay duda que el profesor tiene una función importante para 

con estas instituciones sociales. Para el docente se destaca 

un gran reto que es alcan~ar el valor -Fundamental de la edu

c:acibn, además de la preparaciOn de la especialidad: pr·omover 

el desarrollo integrar del hombre. Por ~lle, todo lo relacio

nado con su formación docente resulta indispensable para lo

grar tan valioso fin. 

1.'2.'2 LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS SETENTAS 

Es importante analizar la situación universitaria a par

tir de la Re-forma Educativa de los setentas, porque es preci..:. 

samente dentro de este panorama donde se destaca la formacibn 

de profesores del nivel superior~ 'I se van del imi tanda las 

acciones emprendidas al respecto. 

La Re-forma Educativa se ref'.iere a " la necesidad de 

operar los c:ambios pertinentes tanto en la organ1;:ac1bn como 

en el contenido y los métodos educativos de modo tal que es-

ta importante tarea se ~-ijuste al ritmo acelet·ado de cambios 
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de la. soc:iedad contempor~nea " 1 J7 ). Han surgido ~n la 

historia de la educación en Mé:dco. diversas reformas que han 

propuesto reestructuraciones o cambios completos en la orga

ni=aciOn educativa~ sin embargo, fue en la Reforma Educativa 

de los años setentas donde se or1ginb una trans-fot·macibn sig

nificat1v~ en la educ:acibn superior. 

El car•c:ter elitista de la Gducac:iOn ~uperior decae con 

la ampliaciOn de oportunidades de acceso a la Universidad y 

se masifica, tal como se observa en los siguientes resultados 

: 
11 En este periodo, el crecimiento de la educación superior 

es el m~s alto, pasando de 250 mil alumnas en 1970 a poco más 

de medio mil lbn en 1976. La tasa de crecimiento anual es 

elevada llegando a ser del 22 r., que si se compara con la de 

años anteriores indica un cambio dr~stico { anteriormente os

cilaba entn:- 11 'f 14 ;~ ) º f 19 ). 

Por otra parte. tambien se crean en el pals otras uni

versidades como el Sistema de Institutos Tecnolbg1c:os Regio

nales abarcando algunos estados de la República Mexicana; en 

1974 se .formuló el prog1·ama de descent.rali::acibn de estudios 

pro-Fesionales apareciendo las E5c:uelas Nacionales de Estudies 

17 JnFoue sobre 1aterul dilUctico un }¡ educaci4n Driaaria. p. 7 

18 LATAP'I en HEHDOIA, J. • Vincutació:i un1ver'itdad • necesidades sociales • p. !:a 
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Pro·Fesionales < ENEP ) y, an la =ona. me.tropolitana de la Ciu-

dad de Mé:<ico. el Colegio de Bachilleres y la Universidad 

Autbncma Metropolitana. En el siguiente cuadro o:ie aprecia el 

incremento de las instituciones de educacibn superior 119 J; 

INSTITUCIONES DE EDUCACIDN y su DEMANDA 

1970 - 1971 1975 - 1976 

Instituc1ones 
Públicas '279 :;90 

Instituciones 
Privadas 106 141 

Alumnos 
Atendidos 271, 125 543,112 

Aunque la matr1c:L1la atendida en 1976 se duplicó respecto 

a 1970, el -factor resultó todavia bajo ante una demanda en 

continuo crec1miento. Estos avances educativos no fueran del 

todo favorables debida .;;. que los egresados se encontraron con 

l imi tantas en el campo 1 aboral y, es asl coma dicha e::pansibn 

estuvo acompañado de la subocupación. 

La transfcwmaci6n universitaria se venla gestando en el 

tt"anscurso de los años. en especial. a fines de la década de 

los sesentas apreci~ndose en la fdlta de afectividad de los 

( 19 1 ESPINOZA, J. • Al9un1s refllmones sobre h. educ¡ciOn superior en "éuco ' p. 121 
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discursas nacional is tas Y la educ:ac 1bn aparece descontextua-

1 izada por encontrarse : " de espalda al proceso de moderni

~ac:i6n de la cultura que se está dando en una sociedad en la 

cual los medios masivos univet·sali::an las im~genes y el esti

lo de vida del capitalismo avanzado. Tal incongruencia de la 

educ:ac:ibn formal en relación con la cultura ambiente es to

tal; aTec:ta al saber escolar y el modo en que se le enseña, a 

planes, programas y lenguaje pedag6gic:o apartados de lo con

temporaneo, al desempeño de los educadores, verbalista y 

catedrAtico del primer al C1ltimo grado de la enseñanza 

( 20 l. Estalla el movimiento estudiantil de 1968 reclamando 

la transformac:i6n de la Universidad hacia un real compromiso 

con la democracia social. Asl, la reforma educativa, no 

constituyb un proyecto coherente en el vinculo teorla-prActi

c:a, sino -Fue un intento de rescatar la ideologla del Estado 

que estaba en decadencia y, para el lo, se dió apertura. a las 

universidades .. 

Con la expansiOn universitaria se llev6 a cabo una poll

tica de carácter modernista dando entrada a la Tecnologla 

Educativa, la cual, es una tendencia pedagógica que propone, 

como su nombra lo indica. un modelo educativo que hace uso de 

la tecnica y a través de ella se logra la eficiencia en la 

( 20 l FUEIO'ES, O. • Educ.1ci6n PUbllc1 y SoCil!dad ' P• ll5 
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gente que se prepara. El modelo asta compuesto por reglas de 

conducta. las mismas conductas~ y el modo de decistbn que se 

encuentran· establecidas rigurosamente para prevenir con 

exactitud cómo han de suceder las cosas: lo técnico constitu

ye la forma de cumplirlas con miras hacia una mayor producti

vidad. La introducción en México de esta tendencia no cons

tituye un hecho aislado debido a que forma parte de la e>:pan

sibn del progreso tecnol6gico y cientifico a nivel mundial y 

de su penetracibn en todas las ~reas de la vida soci~1.l y cul

tural. La corriente tecnológica se hace pt"esente en algunos 

sectores de la UNAM y de otros, como la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

ANUIES y el Centro Latinoamer1c:ano de Tecnologta 

Educacional para la Salud C CLATES >, c:on la influencia de 

las universidades norteamericanas~ 

La expansi6n universitaria y su transformaciOn hacia. la 

linea moderni=ante respondió a la e~'pansión del capitalismo 

en su fase monopolista. haciéndose notar, cada vez m~s, la in

-fluencia de los Estados Unidos en las decisiones politicas, 

puesto que ya habla trascendido el control de las materias 

primas. As1 : " La dinami-;:ac:ibn de las instituciones de edu

cacibn superior tiene una importancia ec:onbmica y soc1opoll

t1c.:i. que trasciende el plano nacional. Pruebas que se tienen 

ne el lo son. por ejemplo, el Plan Actcn '! el Plan Camelot, 
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como antecedente de una politica de dominación transnacio-

nal " 1 21 1, En ese entonces, se buscaba el cont1·01 educa-

tivo para mantener su 1deolagia a través de implementar su 

modelo educativo, justificando su éxito. 

Al extenderse el beneficio educativo, se establecieron 

técnicas pedagógicas moderni::adas para acabar can la tr-adi

cibn verbalista del pro-fesor. Con la educación se re-Flejb el 

deseo de superacifln de las condiciones de subdesarrollo de 

nuestro pa1s~ siendo aquélla un elemento esenc~al para la 

transformac:ibn social. La estrategi~ educativa cansistib en 

adecuar la tendencia nacionalista con la ac:tuali=ac:ibn de 

procesos eficaces en la enseñanza y propiciar el cambio en la 

perspectiva del docente en cuanto a su tradicional .forma de 

ser en el manejo de un grupo, adem!.s fue indispensable su 

participac:ibn en la ap 1 icacibn de estas propuesta5 que tuvie

ron su ra1: en estudios extranjeros de orientacibn capitalis

ta. El maestro no proporcionaba gran ayuda por el escaso o 

nulo conocimiento que tenia de las nuevas corrientes educati

vas~ al ser el eje .fundamental para el desarrollo de nueves 

sistemas y para la implementaciOn de nuevas técnicas, su ca

pacitacibn hacia la introduccibn de nuevos contenidos resulte 

eminentemente necesaria. 

! 21 l ESOUIVEL f CliEHAIBAR. Loe. Cit. 



La modern1;:ación universitaria. ?n su implementacibn de 

modelos capitalistas, prcmovi6 la creacibn de programas de 

formacibn, actualización y especiali=aciOn en el ~rea educa

tiva, para emprender la tarea de acoplar al profesorado h.:icia 

el nuevo enfoque. Con la Ley Federal de Educación~ aprobada 

en 1973, se inicia la fase de reformar las técnicas pedagOgi

cas y los contenidos de enseñanza. 

La Universidad va perdiendo paulatinamente el modelo li

beral en la medida que la ciencia y la tecnologla se involu

cran en el campo educativo. Se comer.zb a remplazar la im:igen 

del docente de un gran catedrAtico a la de un técnico en la 

enseñanza. Fue importante resaltar el aspecto pedagflgico de 

la docencia puesto que, anteriormente. s610 se enfocaban en 

el contenido. Sin embargo, la valoración en la técnica de la 

enseñanza l leg6 a su extremo reduciendo la func i6n docente a· 

un simple ejecutor de lo ya establecido, nulificando su 

creatividad y, siendo un promotor del cambio. 

La orientación de las universidades hacia el desarrollo 

y su reajuste académico de acuerdo a la expansión capitalista 

no tuvo el éxito esperado. Este proceso se enfrentó con la 

renuencia al cambio, y se notb nuevamente la incoherencia en

tre teoria y pr~ctica cuando esta nueva ideologla : 11 se im

pone a maestros y alumnos ante una incipiente planeación y 
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carencia de técnicas de evaluac:ibn y control de los efectos 

que se pudieran producir " l 22 1. 

La Reforma Educativa en el cambio hacia una nueva 

Universidad se caracteri;:O por una masificacibn que provoco 

la di-flcil inserción laboral, y por una modificacibn en los 

contenidos y técnicas de enseñanza cuyo modelo capitalista no 

estuvo acorde a la realidad mexicana; es as1 como, con sus 

pros y sus contras, se perfilfJ la trascendencia de la func:ibn 

docente, sobre todo a nivel universitario. y la valoracibn de 

su formacibn. 

Las acciones de la. formaciOn de profesores universita

rios las van delimitando dos organismos que responden a los 

planteamientos que los gobiernos, en cada sexenio, van anun

ciando y son la ANUIES y la Secretaria de Educación POblíca 

( SEP ). Las propuestas de formacibn docente se planearon a 

partir del movimiento estudiantil del 68 y se aplicaron en 

los setentas, con modificaciones y nuevos planteamientos du

rante el transcurso del tiempo. En la Universidad se formb : 

" un conjunto de mecanismos indirectos que orienten el desa

rrollo de las instituciones y se recurre a instancias de par

ticipación y decisión que encubren el intervensionismo esta-

1 22 1 ROELES, "· Op. Cit. p.p. 229 • 2lO 
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tal " l 2l 1, con el propOsito de prevenir movimientos de 

oposicibn polltica. 

La ANUIES, en col-aborac:ibn con la UNAM, organiz6 el 

Seminario sobre Planeacibn Universitaria en 1969 para promo

ver la formacibn de r~cursos humanos y se def inib el conteni

do de la Reforma Educativa considerando la creacibn de pro-

gramas de -formacibn docente. Durante ese mismo año, 1969, 

la UNAM crea el Centro de Did:i.ctic:a y la ComisiOn de Nuevos 

Métodos de Enseñan;:a .. En 1970, se crea la Subsecretaria de 

Planeacibn y Coordinacibn Educativa de la SEP, con atribucio

nes relac: onadi\S con la educ:acibn superior. 

En las reuniones de la ANUIES se van perfilando acciones 

m~s concretas sobre la formacién docente, cuyas aportaciones 

tienen alcanc:e nacional. Por orden cronolbgic:o~ se destacar~ 

a continuaci6n los sucesos más importantes. 

En 1970 se inician los trabajos para organi:::ar un 

Pt·ograma Nacional de Formacitin de Profesores invitando a las 

universidades miembro de la ANUIES a que desarrollen proyec

tos para crear centros de did:ictica; en ese mismo año~ apare

ce el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a ( COtJACVT ) • 

1 2l 1 FirotTES, a. Op. Cit. p. m 
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Para 1971 se estableció el mencionado Programa y se acordb 

impulsar estudios de posgrado ya sea para la obtenc:ibn de 

grados académicos. o para el per-feccionamiento y actualiza

c:ibn docente. En 1974 se dib prioridad al per~eccionamiento 

docente orientándolo hacia el desarrollo de la investigacibn 

y la alta docencia; aparecen los centros encargados de la 

Formación del pro~esorado universitario en las instituciones 

Pllbl icas de educac ibn superior de la República MeHic:ana en 

Guadalajara, San Luis Potosi, Sonora. Michoac:&.n~ Aguascal ien

tes, Querétaro~ Guanajuato, Oaxac:a y Yucat~n; también en al

gunas instituciones privadas como en el Instituto TecnolOgico 

de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana, este Ctltimo 

en la Ciudad de Mé:<ic:o. Se c:alcuH> una asistencia a los cur

sos de actualización y espec:iali~ac:ibn docente de 19~493 pro

.fesores { 24 l. En 1975 se -forman centros~ sec:c:c:iones y uni

dades de Did~ctica en la UNAM y se crea el Programa de Educ:a

cibn Continua para Profesores y, por las premisas acordadas 

entre la SEP-ANUIES. se incrementan las maestrias en educa

ción. Con la Ley 01·g~nica de la Administracibn Pltbl ica Fede

ral, en 1977, se establece la Subsecretaria de Educacibn Su

perior e Investigac: ión Cienti-fíc:a en la SEP; se crea el De

parta.mento de Forma.c:ibn de Recursos Humanos en la ANUIES para 

im¡Julsar- acciones de superación docente; en la UNAM aparece 

1 21 l Cfr. ESOUJYEL y CHEHAIBAR. !!LI!i• p. l! 
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el Centro de Investigaciones y Servu:ics Educativos < CISE ) 

como result8do de la unión del Centro de Didáctica y la 

Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. En ese mismo año, el 

gobierno federal tomb la decisión de elaborar el Plan Nacio-

nal de Educac1bn invitando a la ANUIES a presentar una pro-

puesta para la educac:iOn superior. En 1978 se estab lec ib 

formalmente el mencionado Plan Nacional compuesto por 35 pro-

gramas nacionales, teniendo en el &rea de operación ~ la do-

cepcia, la investigacibn y la dii=us1bn de la cultura que 

constituyen las -Funciones principales de la Universidad. Las 

acciones con respecto a la docencia se le llamó " formacibn 

de recursos humanos para el desarrollo soc: ial 11 y se contem-

plb la creacifln de nuevas licenciaturas y posgrados, as'l. como 

el impulso a la formacibn y actual i.:acibn docente 25 l. 

También en 1978. la Direcci6n General de Inve~tigi:\.CiOn 

Cient'l.fica y 
\ 

Superacibn Académica de la Subsecretaria de· 

Educacibn Superior establecib programas de apoyo a las 

universidades estatales para que realicen cursos y eventos de 

formacibn docente promoviendo la creaciOn de centros de apoyo 

pedagbgico y de investigacibn educativa. En 1979~ de acuerdo 

a los datos de la SEP, se encontraban funcionando en el pa'l.s 

36 centros de formaci6n docente v seguia impuls~ndose la in-

vestigacibn y la creacibn de maesti-las y programas de becas; 

l 25 l Cfr. AAREDDNDO 6., Y. 'El carlcter naciari'1 de li UMAK' P•P• 251.- 254 
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en el CONACYT se registran m~s de veinte maestr1as en educa

cibn en el ti.rea metropolitana de la Ciudad de México (261. 

Durante la década de los setentas también aparece la 

Universidad Pedagbgica Nacional 1978 > originAdol por un 

proyecto estatal con la intenciOn manifiesta de renovar y 

centralizar la TormaciOn del profesorado y ocultando el real 

propósito de que dicha instituc:iOn forme parte como otro de 

sus mecanismos de control en cuanto al gremio más grande de 

los trabajadores : el magisterio. Esta institución promovi6 

ascensos escalafonarios ocasionando un estado de tensiOn en

tre los mismos docentes por surgir la competencia individual. 

Respondiendo a la lenta adaptación de los cambios surgidos en 

la reforma universitaria, la Universidad Pedag6gica pasó por 

un perlado de crisis entre la postura estatal de carácter re

i=ormista en la modernización educativa que promovió un acceso 

restringido a la instituciOn, y el grupo gremial que defen

diO la enseñan;:a tradicional y deseando una apertura masiva. 

En esta trayectoria h1stOrica, a partir de la Reforma 

Educativa de los setentas, se he demostrado que en ese tiempo 

se empe;:a.ron a planear y reali;:ar acciones para la f"ormaci6n 

de prof'esores univet"sitarios en México. Esto mismo provoco 

1 26 J Cfr. ESOU!VR y CJIEllA!BAI!. Qe......ill. p,p 31 • 32 
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nuevos cambios en la Universidad cuyas acciones se desa

rrollaron en la UNAM para in-fluir en todas las dernAs univer

sidades e instituciones de educacibn superior, tanto püblicas 

como privadas. años mas tarde. El origen de esta relevancia 

en la forrnacibn docente fue prevista por los intereses capi

talistas que aprovecharon el movimiento de oposicibn polttica 

para adecuar la t"eforma hacia sus fines. 
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1.3 LAS ETAPAS DE LA FORMACION DOCENTE 

E:l auge que tuvo la formac10n decente a nivel universi

tario con la Reforma Educativa de los setentas, Tue constitu

yendo el centro de atenciOn de estudiosos de las ciencias so

ciales. Se ha establecido Lma cronolcgta. secuencial de las 

princípaleg accíones que se han efectuada sobre la ~ormacibn 

de profesores universitarios, ubicando con mayor especifici

dad el contenido de los programas al respecto. En estas eta

pas se destacan las principales caracterlstic:as de los pro

gramas de Tormacibn docente que se desarrollaron en La UNAM 1 

cuya reperc:usibn se extendib en las universidades privadas. 

Cada etapa tiene sus di-ferenc:ias y muchas de las acciones 

tienden a un mejoramiento en la ~ormaciOn docente; cabe 

ac:lar·ar que dichas acciones no desaparecieron en el paso de 

una etapa a otra pero si hubo cambio en la orientaciOn 

genet~a1 de los programas t 27 J. 

La. primera etapa ( 1971-1973 > se denomin6 " Cursos de 

Capac:itaci{)n y Actuali:aci6n de Profesores " y las activida

des ~ueron importantes para emprender la tarea de reformar la 

educac:ibn hacia la llnea maderni:ante. En base a los aportes 

de la Tec:nologia Educativa, se pretende proporcionar al 

docente una serie de elementos técnicos de conduccibn para 

f 27 l Cfr. A6UIRRE en DIAi. "l• lamcibn de prol,..m un prob!eu ntructm!'p.p.J!-32 
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el proceso enseñanza-aprendiza1e y hacer e-Fic1ente su labor. 

Los cursos que se conformaron fueron los siguientes 

a) Sistematizaci6n de la Enseñanza 

b) Talleres de programac10n por objetivos 

e) Cursos de Did~ctica General 

La sistematizac10n de la ense~an:a fue posible a través 

de la planeacibn curricular que es el campo de anAlisis y 

estudio de los planteamientos tebrico-conceptLlales, metodolb

gicos, instrumentales-operativos para el desarrollo de planes 

y programas de estudio. La capacitacibn docente se enfoco al 

nivel operativo para la aplicacibn directa de los programas y 

los cursos se centraron en los objetivos, técnicas de ense-

ñanza y evaluac ibn. Respondiendo a la necesidad de -Formar 

recursos humanos para el desarrollo del pa1s~ en esta etapa 

comien2a a estructurarse la planeaci6n curricular con los· 

programas de estudio que definen la forma. de transformar al 

educando en términos de conducta.. Se tuvo que partir de la 

formaciOn docente para que especifiquen los objetivos y 

definan los cursos de ac:ci~n en cuanto a métodos y recursos 

para el logro del aprendizaje. Las aportaciones a la planea

ciC:ln curricular inicialmente plantean la necesidad de elabo

rar objetivos conductuales y aparece un surgimiento evolutivo 

con Ralp Tyler que se basa de un anAlisis de diversas fuentes 

para el planteamiento de objetivos. e Hilda Taba que parte de 
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un diagnóstico de necesidades. Sin embargo, el enfoque de 

Robert F. Mayer desvia la atenc:ibn preliminar pa1·a plantear 

objetivos destacando los requisitos que deben cubrir los mis

mos para facilitar la enseñanza. Siguiendo esta última posi

cibn aparece la aportac1bn de Benjamln Bloom en la clasifica

ciOn de objetivos, su secuencia y la forma de hacerlos obser

vables, es decir. objetivos para su fAcil evaluaciOn por par

te del docente. 

En la etapa inicial de la planeaci6n curricular no habla 

una teor1a general del currlculo, por lo que, los ~ursas de 

capacitacibn se desarrollaron en el nivel operativa bas~ndose 

en un estudio interno y descriptivo de los programas en cuan

to a contenidos, métodos, objetivos, recursos materiales, en

tre otros aspectos. Desde esta perspectiva en los cursos se 

destac:b la temAtica siguiente : elaboraciOn de programas por 

objetivos de aprendizaje, evaluaciOn del aprendi=aje, elabo

raciOn de materiales didActicos, micro-enseñanza y técnicas 

grupales. 

Las aportaciones en la tem~tica de los cursos provinie

ron de diversas vertientes .fundamentadas en estudios extran

jeros aco~de a la psicologla conductista y utili:ando también 

conceptos y técnicas de la psicologla cognoscitivista, de la 

psicologla social, de la sociologia funcionalista. de la ad-



43 

ministracibn de empresas, teor1a de las organi:.ac:1ones y tea

. r1a de los sistemas. La introducción en México de este con

tenido fue a través de una imitac:ibn y no desde una re~lexión 

de sus alcances y limitaciones; por consecuencia. ante una 

s1tuac10n ajena desde su origen y fuera de contexto, no se 

pod1a obtener excelen~es resultados en la formación docente y 

es as1 como : " Lo constata.ble, le objetivo, lo susceptible 

de control, lo sístematizable, lo ideológicamente neutro. se 

convertir1a en el arquetipo de los docente y se incorporar1a, 

por lo menos en términos de lenguaje, si no de las prAc:tic:as 

mismas, a partir de supuestos didActicos ••• 11 l 28 l. 

La segunda etapa ( 1973-1975 denominada 11 Programas 

Estructurados de Formacibn Docente ", fueron previstos para 

dar mayor duracibn a los cursos que anteriormente se indica

rcn11 y se estructuraron con ma\,or ampitud sin c:entrarse ex..;. 

e lusi vamente en la corriente tecna lbg ica. Se estudiaron en

foques dii=erentes sobre la pr~cttca educativa y la universi

dad constituyo el espacio para promover la reflexibn de los 

nuevos contenidos. La especializacibn de la docencia .fue 

prevista para el desarrollo de programas de formacib0 docente 

y se vincularon con la idea de pro~esionali:ar la decencia 

universitaria; uno de sus ~mbitos de acción consistib en for-

¡ 29 l A&UJRRE, lt. • Eluentos p¡r¡ una historicidad di! 101 po'.iqr1dos en edutaci6n •, p. 26 
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mar profesionales especial i;:ados para asumir su funciOn con 

eficacia, creatividad y sentido crltico. 

Surgieron programas e.en enfoques diferentes por haber 

consultado otros elementos conceptuales que tuvieron su in

fluencia en México; se estudiaron autores como Vasconi, 

Broc:coli, Lobrot, entre otros, y se incorporaron temas tales 

como: grupo operativo, epistemologla genética, an~lisis ins-

titucional, etc. Las perspectivas fueron variadas para el 

enriquecimiento de los cursos de formacibn docente; además de 

la predominancia del enfoque psicolllgico de la educaciOn se 

le estudib desde el punto de vista social, ideolOgico e his

tOr-ico. La apertura hacia nuevos contenidos en los progra

mas -fue importante para no centrar la farmac: iOn únicamente 

hacia lo instrumental, sin embargo, dentro de los cursos si

guib ocupando un lugar prioritario la influencia de la 

Tecnologia Educativa. La búsqueda de propuestas alternas si

guiO su camino ya que los resultados esperados en la forma

ciOn docente hacia el dominio de los elementos tecnícos no 

fue tan efectivo como se esperaba. En el an~lisis curricular 

ya se considero los aspectos e:<terncs que rodean al estable

cimiento de programas de estudio, que en esta etapa logra su 

censal idaciOn, apareciendo, ademAs, los planes de estudio. 

El anAlisis en cuestiOn comienza su desarrollo ante el plan

teamiento de los programas como la definic:ibn de la acciOn 
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docente ya dada. Surge la teorla curricular con ~undamentos, 

prim:ip1os y corrientes metcdol6gic:as di·Ferentes y se va 

abandonando la posu:iOn est~tica de implantar les nuevos mo

delos provenientes del extranjero y de tener la creencia de 

que c:ambiar1é:ln rápidamente a la sociedad. 

La terc:er'a etapa. < 1976 a la actualidad ) se denomina 

" Posgrados en EducaciOn ", y responde al surgimiento de los 

posgrados en otras r~mas del saber. Como una de las respues

tas a la. masif"ícac:ibn universitaria de la Re-forma Educativa 

de los setentas, van apareciendo estudias de posgrado en 

muchas carreras para ampliar y diversi-fic:ar las pro-fes iones y 

también constituyb un requisito mAs para adentrarse al campo 

laboral. En la UNAM se aprobaron el BOf. de programas de 

posgrado que actualmente estAn funcionando y es la. institu

cibn que o~rece m~s estudios a este nivel, en especial el re~ 

lac:ionado e.en los dcc.tcrados 29 l. A fines de la década de 

los setentas se crea la Secretarla EJec:utiva del Consejo de 

Estudias de Posgrado en la UNAM, para dar ordenamiento a los 

programas y evitar disparidades. Pasaron mu.ches a?ios dasde 

la primer.a maestt·ta en ped.;i,gog1a 193:5 } para. la creacil:Jn de 

otras especialidades, maestr1as y doctorados en educaciOn, 

ubicadas en el periodo de 1976 a 1983. En 1979 ya se contaba 

t 2' 1 Cfr. VAU:lll, 6. ' Etilos mdlllco y nlid•d d• I• forml!n de pasq"ilo • p. 147 
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con 20 maestrias en educacibn en todo el pals y para 1984 se 

observa un incremento, tal como se observa en el siguiente 

cuadro 1 lO 1 : 

MAESTRIAS EN EDUCACION A tHVEL NACIONAL 

ESPECIALIDADES ESPECIALIZACIONES MAESTRlAS DOCTORADOS 

INSTITUCIONES Absolutos Relativos Abs. Re!. Abs. Rel. 

Universidades. B BB.B'l. 38 55.07. 4 36.3% 

Not·males. 22 31.B'l. 6 54.5% 

Tec:nolbgic:os. 4 5.7% 9.0% 

Otras. 11.1% 5 7.2% 

Posgrados 
en Educ:acibn. 

Absolutos 9 ó9 11 

TOTAL: 89 Relativos 10. 11% 77.52% 12.35% 

Con los posgrados en educ:ac:iOn se pretende dar una pre-

paracibn m~s completa a los docentes universitarios y a las 

personas interesadas en la educ:ac:ibn, superando el aprendiza

je logrado por medio de cursos gracias a la constancia. Hay 

dos modalidades re-ferente a los posgrados una ~e enfoca a 

maestrlas exclusivamente educativas, tales como la Maestrla 

en Ensehan~a Superior y la Maestrla en Psicolog1a Educativa; 

y la otra modalidad es la que contempla dentro de la curr\cu-

1 lO 1 AMUIES - =YT· Catlloao d• Phnu de [Studlo de p.,grido, l\!1ico, 1'181. 

! 
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la cursos de docencia ya sea de car~cter obligatorio u opta

tivo, por ejemplo, Did~c:tica t y II en la Maestria de Urba-

nismo, Teor1a Pedagbgic:a y Técnica de la Enseñanza en la. 

Maestr1a de Derecho y el Seminario de Investigacibn DidActica 

en la Maestr1a de Letras Inglesas. La creacibn de estas mo

dalidades, en especial la segunda, se justifica por lo si-

guiente : " Diversos estudios sobre el destino y la trayecto-

ria profesional de los egresados, siempre m~s de la mitad, se 

ubican en instituciones pllblic:as de educ:aciOn superior y que 

un nOmero considerable de los mi$mos se concentran, en primer 

lugar, en actividades de docencia y en segundo lugar de in-

vestigaciOn o bien de orden buroc:r:...tic:o-a.c:adémic:o 11 l :u l. 

El contenido que se aborda en eetos posgrados se presta a una 

mayor prcfundizacibn y hay una amplia gama de tendencias y 

orientaciones al tratar temas ...,c:omo dcc:encia universitaria, 

planeaciOn educativa, evaluacibn. educativa, entre otros. En' 

los po'3grados educativos también han surgido dos tendencias 

en la formacibn docente: de 1975 a 1981 se privilegib la fer-

macibn para la doc:encia; y de 1981 a la Techa la investiga-

ciC:in en educacibn. Haciendo én-fasis en la preparaciOn c:ien-

tlTtca, se propici~ron actividades académicas como el Primer 

Congreso Na.cional sobre Investigacibn Educativa, en 1981, y 

ae crearon Centros de InvestigaciOn Educativa, 25 en el inte-

1 ~I 1 YAl.001 1 6, 1!2.-il\• P• m 
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rior del pa1s y 19 en la Ciudad de MéH1co C j2 l. 

Dos datos recientes que se llevaron a cabo en la forma

c:ibn del proi=esorado universitario es la real i zacibn del Foro 

Nacional sobre FormaciOn de Profesores Universitarios, en 

1987, donde se reseñaron 67 experiencias diferentes concreta

das como programas institucionales de formacHm. A partir de 

esto surgieron diversos trabajos de investigaciOn en torno al 

tema y se ha mantenido actualmente el interes. tanto del 

Estado como de las propias instituciones de enseñanza, de 

enfocarse a la organi::acitm y apoyo de acciones -Formativas 

puestas en marcha y en hacer una revisibn tebr1ca sobre las 

noc:iOn de 11 f'ormaciOn docente " y los enunciados que a el la 

le asocian. El segundo y mAs reciente acontecimiento fue la 

real izacibn del IV Periodo Intersemestral de FormaciOn 

Doc:ente~ Nivel Superior ", organi=ado por la Direc:cibn de 

Formacibn y Actuali=acifJn Docente e Investigación Educativa 

( DEFADIE ) de la Universidad AutfJnoma del Estado de Morelo::;, 

del 29 de julio al ~ de agosto de 1991. En esa r·eun10n se 

expusieron temas. en forma de seminarios. talleres y paneles. 

en torno a la -FormacifJn docente c:omo la identidad docente y 

la aL\toestima, investigación educativa, problemlltica. docente. 

el trabajo intelectual del docente, entre ott·os. Los princi

pales participantes provinieron de las universidades públi-

!121 Cfr. A6UIRRE.~. p.p. 27·2B 
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c:as, resaltando la aportacibn de la UAM-Xachim1lco. UNAM, 

UAM-1.;::tapalapa, y la Casa de la Cultura .jel Maestro Mi:rn1cano. 

A. C. 1 ll J. 

Las mencionadas ac:c:1ones sobre la -Fot·macibn docente se 

ubicaron en un marco general prcpic1ado en la UNAM, cuya 

importancia se debe a que su influencia se extendió en las 

univet"sidades particulares del pals~ pero acorde a sus 

propios enfoques filosóficos. En las universidades 

particulares se crearon centros de did!lctica y se 

desarrollaron programas de formación docente considerando los 

trabajos de la UNAM: as1 mismo, contemplaron la ampliación de 

estudios estableciendo posgrados en educ:a.ción desde 

diplomados hasta maestrlas. principalmente. 

l ll J Cfr. HIRSCH, A. 'ForHciOn de Profesore5•. E1ceJsior ("hico, 10 de ¡gasto de 199U 
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1.4 EL DEBATE ENTRE CAPACITACION Y FDRMAC!ON DOCENTE 

De acuerdo al interes mencionado en el anterior aparta

do sobre hacer una revisibn teórica de los enunciados re-fe

rentes a la ~ormac16" docente, se han establecido diferencias 

para utilizar los términos capacitación y formación, en torno 

a lo cual, se originb un debate. Esto permite hacer uso ade

cuado de los términos antes de emprender la tarea de formar 

docentes. En el transcurso de este trabajo se ha utilizado 

el nombre de formac:i~n docente para vincular todas las 

acciones emprendidas al respecto, esto es vAlido desde el 

punto de vista genérico, pero cobra otro significado al 

en-foc:arse al desarrollo de las actividades. Capacitac:iC:in y 

~ormac:ibn docente se relacionan entre sl en que son 

actividades que persiguen el mejoramiento docente pero tienen 

dos formas distintas de considerar la pr~ctica docente y, por 

lo tanto, difieren en la forma de preparar a los profesores. 

Estas formas muchas veces se encuentran entreme=:c:lada.s en los 

programas de formac1bn docente Muchos programas de 

atencibn pedagOgica a profesores surgieron como programas de 

capacitacibn en cuestiones instrumentales de la did~c:tica; 

sin embargo. se les llamó programas de formacibn. Esta 

perspectiva de capac:itaci6n es vigente tanto en centr·os como 

en posgrados y se encuentra en cursos aislados o programas 

totaless Formación hace referencia a un proceso mucho m~s 
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amplio en el sujeto, mucho m~s integral " ( 34 1. 

El término c:apaci tacl6n ha sido aplicado acorde a los 

aportes de la corriente tecnolbgica denominada también 

e.ficientista que da una preparacibn didActica exclusivamente 

desde lo instrumental; en su contraparte, el término -Forma-

cibn se utiliza para cambiar de perspectiva partiendo de no 

centrarse s010 en lo técnico y rescatar el papel intelectual 

del prc-Fesor, promoviendo la reflexiOn y el sentida critico. 

El nuevo significado de formaci6n surgib de una corriente 

actual llamada OidActica Critica que, como su nombre lo indi

ca, establecí{) criticas a la Tecnolog1a Educativa a~os des-

pués de ser introducida en nuestro pals. Les cuestionamien-

tos al raspecto se dirigieron a encontrar marcos mAs globali-

zadores que supt?ren el estancamiento hacia lo técnico para 

explicar la docencia y su rormac~On. 

Al Tormularse nueva.s .formas de conceptuali;:ar el proceso 

enseñan-::a-aprendi:a.Je, se estudib la realidad educativa del 

pa1s y la.s condiciones instituc:ionales en donde se desarrolla 

la pr~ctica docente. Este nueve enfoque de estudio que ca-

r.:acteriza a la postura critica, ae ha inspirado de otras 

corrientes dii=erentes a la tendencia tecnolOgica y de autores 

l I4 1 OtAZ, A. • Evoluci6n de 1l Forucibn Ptd1g6giu de Jos Prof95arn Universih.rios en 
ntiica • p. 28 
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significativos con sus aportaciones en el campo educativo, 

destac~ndose la influencia marxista. Entre sus principales 

representantes en MéMico destacan Angel D1az Barriga, Ana 

Hirsh, Maria de Ibarrola y Raquel Glazmán; as\ también ha.y 

diversos autores latinaameric:a.nos que pertenecen a esta co

rriente como son Susana Barco de Surghi de Argentina, y Magda 

Bec:ker Suárez de Brasil, entre otros. En gene1 .. al las criti

cas se enfocan en que la nueva did~ctica eficientista desvir

túa el papel del docente con la orientaciOn instrumentalista 

de la capac:itacifm, sin tomar en c:onsideracibn que se debe 

dar una formacibn m~s amplia para que se contemple el aspecto 

tebrico de la enseñanza, y el profesor establezca una rela

ción con sus alumnos mAs 1 ibre y no tan controlada. Al se~a

lar el car~cter in5trumentalista de la did~ctica con su con

notacibn verticalista y autoritaria, y la preocupacibn del 

docente en mejorar su técnica, se observa al pro-fesor como : 

"· •• un técnico responsable, Clnicamente de la e-ficacia de la 

aplicaciOn de sus instrumento6, a los que procura per-feccio

nar, a -fin de lograr mayores rendimientos del aprendi.:aje que 

ejecutan los alumnos u l 35 1. Desde este en-Foque de la do

cencia se derivan otra serie de planteamientos que se pueden 

sintetizar en lo siguiente 

Poco cuestionamienta en la relacibn teor1a-contenido. 

1 35 1 BARCO, S. ' l Anlididltttc¡ o Mum Didlctin 7 ' s.p. 1 '"''° l. 
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Se hace latente una cor.c:epc:ión educativa que no es expl1-

c:ita. 

Se establecen normas universaleS para que el docente re-

auelva todo tipo de problemas educativos ·Fuera de contexto 

Los programas centrados en la técnica disocian la relación 

contenido-método. 

La linea tecnológica ha sido una imposiciOn institucional 

y no es una selección ~rente a diversas alternativas. 

No se centran en el 11 qué '' de la enseñanza. 

La tecniTicaciOn elimina la diferencia entre praxis y téc-

ca encamin~ndose a la solución de problemas técnicos~ de-

janda a un lado la realización de fines substanciales y la 

detecciOn y resolución de problemas vitales. 

El aspecto técnico que conlleva al cumplimiento de reglas, 

na estimula la reflexibn individual y grupal, aisla a los 

profesores y alumnos entre sl, del cCntexto institucional, 

educativo y social 1 l6 l. 

Con estas cr'l t ica& no se pretende negar el valor de la 

metodologla de la enseñanza, sino de poner énfasis en las re-

percusiones que trae consigo el centrarse en cursos de capa-

citaciOn que no contemplan la formacibn que realmente se re-

quiere para tan importante tarea. La actividad formativa no 

36 1 Cfr. HlRSH Adler, Ana. La for11ti&n de proft1or1PS investiq1dore! unlver1itarto1 en 
!!llfil· p.p. 4l - 57. 
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debe perderse sblc en el campo didActico ni reducirla al uso 

de la técnica; debe tener en cuenta los aspectos que rodean a 

la pedagogia en su estudio de la educ:ac:ibn que, en el caso de 

la docencia universitaria, se enfoca al proceso educativo in

tencional y sistemAtic:o donde se promueve las ccndic:iones 

adecua.das para que el aprendi:.:aje se produzcaJ considerando 

la situacibn particular del estudiante universitario y las 

dimensiones soc:iale!i, pol1ticas, econbmicas, as1 como, el 

ambiente institucional donde se desarroll~ la prActica docen

te. 

La corriente critica sigue desarrollAndose en la actua

lidad, ha realizado propuestas y modelos concretAndose al ti

po de universidad o dependencia académica. La importancia de 

brindar al profesor una formacibn completa fue encaminando la 

consideracibn de reconocer eSita pr~ctica coma pro-fesional y 

surgib la propuesta de pro-fesionalizarla con el Programa de 

Especiali::aciOn creada en el CISE de la UNAM. Como antece

dente de esta creaciOn, en el Centro de DidActica da la mis

ma universidad, la estrategia da profesionalizaciOn de la do

cencia constituyb un avance significativo para superar el es

tancamiento técnico y se ajusto a los : " lineamientos econb

micos y polLticos propuestas por la UNESCO para el desarrollo 

de la regiOn, asl como la FormaciOn de Recursos Humanos a ni-
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vel pro.fesional y de posgrado, trazada por la ANUIES 11 1 Z7 ). 

Se plantearon cuatro ámbitos de accibn : formación docente~ 

e:<.tensibn universitaria, investigación sob1·e la. doc:encia, y 

cooperación e intercambio institucional. En el primer ámbito 

ya se contemplaba, además de la e-ficiencia en el trabajo do-

cente. el desarrollo de la creatividad y el sentido c:rltico. 

El pro9rama de Especiali;;:acibn de la Docencia constitu-

yb un intento importante para profesionali::ar la docencia 

universitaria y para ello fue indispensable proporcionar una 

formacH>n amp 1 ia trat~ndose aspectos psicopedagOg ices, socio-

pedagbg ices y tecncpedagógicos. Al respecto Angel Dia:: 

Barriga ob~erva que : " mientras la docencia no sea. concebida 

como una profesión en sl misma, no se puede pensar con cierta 

seriedad en un programa de forma.c:ifln docente. Pensarla como 

una profesiOn implica también reconocer sus dimensiones de 
trabajo, esto es, reconocer que no sena impl tc:a clase ni úni-

c:amente preparar la materia o calificar los trabajos, que 

también es un debate que el pro-fesor c:omo intelectual ) 

real1=a con un objeto de c:onocimiento 11 
{ 38 ). 

En el mismo debate entre capac:itac:itln y formación para 

gu1a1· propuestas en el mejoramiento docente hay do~ aspectos 

J7 ESOUIYEL y tHEHAIBIR. Op. Cit. p. ;¡ 
1 JB 1 DJAZ, ~. • La fornci6n de profl!5DrH ••• • ~· p. 40 
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importantes a. considerar. Por una parte es nec:esar10 refle

:donar sobre la func:iOn docente pL1esto que la c:apac:itac:ibn 

enfocada en las técnicas de enseñan~a da la impresión de que 

el único responsable de alcan=ar el aprendi=aje es el 

docente~ como si ~l estudiante no percibiera su papel en este 

proceso. El centrarse e~:clusiva.mente en el dominio de una 

técnica grupal o de seguir al pie de la letra las .formas de 

motivar al alumno, pierde de vista otros -FactoYes que in

-fluyen en la prActic:a; esto es lo que se r·etoma al plantear 

una -Formac:ibn. El otro aspecto maní-fiesta la nec:esidad de 

promover espac: ios de prAc:ticas para que el docente aplique 

los conocimientos adquiridns en los cursos; se observa que en 

los programas de capac1taci6n no incluyen ocasión ni 

tiempo para la ejercitaciOn pr-Actica de metodologlas varias, 

ni promueven situaciones en las que el estudiante docente 

deba ef'ectuar adaptaciones y aJustes en sus instr·umentos de 

trabajo para satis-facer las demandas de una población escolar 

heterogénea 11 
( ~9 l. Al hablar de f'ormación se debe brindar 

la oportunidad de fac i 1 i tar esta ap 1 icac i ón fundamental para 

detec tat· el avance docente. 

Lc.'1.S aportaciones de la postut·a técnica que busca una 

capac1taci~n docente y el nuevo en~oque de la Oidactica 

1 39 1 BARCO, S. • los sabi!re5 del docenh. Unil perspectivil dld1ctic¡ • p. 
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Critica que enrati:a la farmac1bn en el sentido estricto. ~on 

v:ilidas por contribuir en mejorar la labor docente. Se 

pueden retomar ambas experiencias para proponer nuevas 

alternativas y ajustarlas a las situaciones especificas, para 

que tengan un significado real. 



C A P T U L O l I 
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CAPITULO 11 

LA PRACTICA PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO V SU 

FORMACION 

2.1 LA PROFESIONALIZACION DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Habiendo presentado la semblanza histOrica del tema, a 

continuacibn se delimitará la práctica del docente universi

tario desde la profesionalizaci6" de su labor, los Ambitos en 

donde se desarrolla, y la formacibn requerida. 

Como base para orientar la pr:ictica docente se partir~ 

del concepto de profesibn para analizarla desde el enfoque 

profesional. De acuerdo con algunas definiciones sobre pro

Tesibn y de las actuales orientaciones tebrico-metodolbgicas 

para investigar la prActica profesional < hist6rico-estruc-

tur-al~ -funcionamiento cualitativo del mercado de trabajo y 

sobre opiniones y actitudes de egresados ) se encuentra, ya 

sea abiertamente eKpresado o de manera impl1cita, la impor

tancia que trae consigo la preparaciOn para denominar profe-

sional a cualquier actividad remunerada. Francisco Larroyo 

considera a la pro-fesifln como 11 un conjunta de habi 1 idades 

adquiridas mediante determinado aprendizaje y al servicio de 

una actividad econbmica destinada a asegurar y mantener la 
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vida humana 11 
( 40 l, siendo ese mismo aprendizaje .fruto de 

una experiencia educada. Dicha experiencia se puede obtener a 

través de das tipos de educac if>n la formal o instituciona-

!izada, y la informal adquirida por'diversos medios sin acu-

dir a una institucibn educativa y, por consecuencia, ~in con-

tar 1.:on el respaldo que aquel lo representa. En el pasaje de 

un oficio a una pro-fesibn se considera el grado académico 

alcan~ado, siendo el universitario el m~s significativo pues-

to que : 11 cuanto mayor es el t iempa '! mtl.s amplios los cono-

cimientos que caracterizan la adquisicibn del dominio de un 

trabajo, mtl.s se acerca éste a la profesionalizacibn " 1 41 1. 

La pro-Fesibn es propiamente la actividad que se desarrolla 

dentro del campo laboral para lo cual es necesario formarse 

a través de la educación formal, diferenc:i~ndose del oficio 

en que carece de ese tipo de educaciOn, siendo ambas activi-

dades remuneradas. De aqui que la profesionalización cons-

tituya el proceso por medio del cual se pasa de un oficio a 

una profesiOn resaltando el aspecto rormativo. El reconoci-

miento de lo profe9ional se basa en el respaldo institucional 

que da legitimidad a toda labor en su preparaciOn y sirve,, a 

su vez, como requisito de ingreso al medio laboral. Los es-

tudios sobre el funcionamiento cualitativo del mercado de 

1 40 1 LARROYO, F. Los Pr!nc!eios d! la Elica Socíd. p. 216 
l 41 1 HASSIF, R. P!d1909l¡ de Nuestro Tle1Po. p. 161 
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trabajo enfocan su an:ilisis a : " las maneras de utilizaciOn 

de la acreditación educativa como mecanismo de reclutamiento 

y selecc:iOn para el empleo, como criterio de asig.naciOn y de 

promocibn ocupacional y de identificaciOn de una remuneraciOn 

diferencial " t 42 ). 

En cuanto a la docencia universitaria se destaca sola

mente la especiali~acibn de las disciplinas a enseñar pudién

dose observar que el titulo profesional es el único requisito 

solicitado para dar clases~ ya que no hay una carrera desti

nada a la docencia de la especialidad contemplando el aspecto 

pedagbgico. Se puede decir entonces que es una pr~ctica pro

fesional a medias, en el sentido estricto, aunque es un medio 

de trabajo para cualquier profesionista y corresponde a su 

desat·rol lo prof'esional, sin embargo, no cuenta con la -forma

c::ibn pedag6gica la suficientemente completa que ello implica, 

con la durac::ibn que para ello se requiet·e y con un rec:oncci

micnto sólido. Por ello se han desarrollado diversas pro

puestas de formación docente, ya expuestas en el anterior ca

pitulo. con el propósito, en algunas de ellas, de a.cercarse a 

la profesionalizac:i6n de esa actividad.. Con sus pros y sus 

contras, las propuestas aplicadas en las universidades han 

( 42 ) JACCARD 1 P. Polltica de empleo y de h educ•ci6n. p. 20 
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5et·vido como medios Clti les para considerar la importancia de 

la -Formación pedagOgic:a debido a que la enseñanza se encuen-

tra inmersa en la tarea educativa. Esto ocurre en la actua-

lidad predominando la valoraciOn del docente como técnico de 

la ensefían;;:a, proponiendo acciones que en su mayoria reducen 

su pt·Ac:t ica y no se aprec: ia en toda su extensión.. Por el lo 

la c:onTrontacibn de orientar los programas de ~ormac:ién do

cente ya sea con los cursos de c:apac:itacibn centrados en lo 

técnico, o en aquellos eventos, cursos y especialidades que 

buscan una formac:ibn más completa. 

La pr~c:tica del docente universitario exige un compromi

so real con la educac:Hm en miras hacia un per-fec:c:ionamiento 

de la enseñanza porque en ella esta involucrada la prepara

ción de los futuros prafesionistas. Por ello es necesario el 

conoc:imiento de lo pedagógico para facilitar el proceso de 

enseñanza y hacer perdurable el aprendi;:aje. El fenbmeno 

educativo, como objeto de estudio de la Peda.gogla, se debe 

apreciar desde diversos Angules requiriéndose de las aporta

ciones de las disciplinas au::ili.arcs para tenet· un sustento 

teCrico completo. de esta manera : " ••• en la tendencia hacia 

su profesionali=acion, ocupan un lugar muy importante las 

disciplinas formativas. puesto que mAs allA de los medios 

técnicos necesarios para el ejercicio de la. profesión, el 

educ:qdar necesita una comprensibn suficiente de las finalida-
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des que dan signiricado a esos medios. De ah1 la creciente 

revalorizac:iOn de las disciplinas teóricas que cultivan el 

criterio y la inteligencia critica y proporcionan un marco 

adecuado para la comprensión de un mundo cambiante, en el que 

la educ:acibn juega un papel principal " t U l. 

En toda prActica profesional hay que especificar las ac-

tividades de trabajo que le son propias. es decir, que le 

pertenecen en exclusiva, independientemente del apoyo de otra 

profesiOn. SegCm Glazmann y de lbarrola, de la docencia son 

la imparticibn del curso y la elaboración de instrumentos de 

enseñanza-aprendizaje, siendo complementarias algunas activi-

dadas propias de la administración y de la comunicación como 

se desglosa en el cuadro de la siguiente p:igina ( 44 l. 

El desarrollo de la labor docente dentro del salOn de 

clases depende de la preparacifln t"ec:ibida ya sea por la capa-

pacitacibn, por una formaciOn pedagógica m~s completa, por la 

experiencia docente sin haber recibido una preparaciOn formal 

o también, en ausencia de las anteriores, por una imitacifln 

consciente o no de la imagen tomada por uno o varios maestros 

de quien el docente tom6 clases. La combinaciOn de los tipos 

13 HASSIF, R. Op. Cit. p. 163. 
11 6LA!nAMH, R. y DE IBARRDlA, n. Prlctic¡ Profetlonil. p.p. l7 y 65 - 68 
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de preparación ya menc:1onados puede estar presente en algunos 

profesores universitarios. 

Las actividades especificas de cualquier profesión pue

den transferirse a distintos en-foques, temas, corrientes o 

si tuac: iones según el medio donde se desenvuelve. El panorama 

social es lo que le da validez, significado y legitimidad a 

•toda. pr~ctic:a profesional. Esto se toma en cuenta desde el 

estudio hist6ric:a-estruc:tural que enfoca a la profesión como 

un fenOmeno sacio-cultural compuesto por dos c:aracterlstic:as 

1 4S l : 

1) Universales y necesarias - comprende el conjunta de cono

cimientos y habilidades que objetiva y legltimamente per

tenecen a determinada disciplina o práctica. 

2) Particulares y relativas a. su desarrollo histbrico-social: 

comprende el conjunta de conocimientos, habilidades~ tra

diciones, costumbres y pr~cticas que dependen del contexto 

econt>mico, social y cultural en el qua surge y se desarro

lla. 

El dominio de los conoc1mientos y habilidades adquiridos 

a través de la educc'lcit>n, tiene ;;entido por el medio ;;acial. 

econOmico. cultural y también politice que condiciona su tra-

1 4l 1 Cfr. JACCARD. ~· p. l 
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yec.toria. 

El conjunto de conocimientos y habilidades que pertene

cen al vinculo disciplina-pedagcgia de la docencia universi

taria plantea una situacibn compleJa para el profesionista 

por las exigencias que se requiere para integrar el binomio. 

En cuanto a la especialidad es indispensable, ya contando con 

la pn~paracibn 'formal, la experiencia propia que se adquiere 

dentro del medio para dar una visión real a los alumnos. Por 

otra parte~ la carencia de una formacibn pedagbgica ha impul

sado a las instituciones educativas a crear centros encarga

dos de llevar a cabo acciones para el perfeccionamiento do

cente~ requiriéndose la participacibn de los profesores. La 

c:onjugacibn de estos dos aspecta9 na es del toda favorable 

por las limitaciones de tiempo, por la falta de dispo~ic:i~n 

personal ya que para muchos profesionistas es una actividad 

complementaria y de menor importancia que su profesibn, por 

problemas ec:onC>mtcos, o por otras causas. 

La pt"áctic:a profesional del docente universitario se 

ubica dentro del panorama ya planteado resumido en el sí

guíente esquema, en el cual, se observa el vincula de la do

c.enc.ia universítat'"1a en lo disciplinario y pedagógico cuyos 

conocimientos y habilidades giran en tot·no a sus dos compo

nentes, y por afu~r·a se encuentra los ~mbitos social, econb-
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mico y politice que condicionan la práctica docente 

AMB!TOS 

Social 

J. CONOCIMIENTOS 
J. 

DISCIPLINA + DOCENCIA UNIVERSITARIA + PEDAGOGIA 

i 
HABILIDADES 

,. 

EconOmico Pol1tic:o 

La TormaciOn que se quiera desarrollar para este tipo de 

docentes debe contemplar esta stt'uaciOn, concreti=ándcse en 

la instituc:iOn educativa· donde se vaya aplicar. Es muy im-

portante plantear pt·opuestas adecuadas a las necesidades rea-

les y darle atención a lo peDagOgico. 
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~·- AMBITOS DONDE SE DESARROLLA LA PRACTICA DOCENTE 

2.2.1 SOCIAL 

El ambiente social donde se inserta la pr~ctica del do

cente universitario est~ compuesto por los sucesos sociales 

que marcan el camino de la profesión 3fectando el contenido 

de la disciplina a enseñar, y por el medio social que condi

ciona el quehacer educativo ctandole un significado real. 

Siendo el enfoque de este trabajo la pat·te pedag6g1ca de la 

docencia universitaria, se tratar~ el aspecto social de la 

educ:acibn. 

Este estudio se ubica en dos corrientes que interpretan 

la educacibn como fenómeno social : el funcionalismo y el 

marxismo. Estas corrientes aparecen después de la concepción 

liberal de la educ:aciOn que estuvo vigente en el siglo XVIII 

y a mediados del XIX centr~ndose en ser el vehiculo para per

feccionar al hombre. En ese tiempo no se apreciaba la rela

ciOn entre educaciOn y sociedad y sOlo se estudiaban los fe

nOmenas psicolOgicos que intervienen en la ta.1-ea ~ducativa. 

El -Funcionalismo y el mar":usmo aprecian esa relac10n con dis

tintas inter"pretaciones. 
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Dentro del funcionalismo hay dos etapas, la primera mar

ca su iniciaci6n con la aportac:16n de Dur~heim por ser el 

-fundador de la soc:iolog!a como ciencia y cuya perspectiva re

cibe el nombre de " Funcionalismo ClAsico 11
, y la segunda 

llamada " Estructural-Func:ionalista " ::ie insp1r6 de las teo

r 1as .funcional i stas modernas cuyo aspecto estructural lo re

saltaron Rober·t ~~. Merton y Talc:ott Parsons coma sus princi

pales representantes. 

Desde la primera perspectiva~ Ourkheim empe;:6 a cons

truir el concepto de educ:ac:iOn en su libro " Educación y 

Saciolog1a " analiz~ndola coma un -fen6meno social a partir de 

una base c:ientlfic:a y real .. El mene ionadc autor apoya la 

concepci6n cientlfica de la educaci6n considerandola como un 

hecho social con tres caracter1sticas : observable, con una 

realidad objetiva independiente de las conciencias individua-· 

les. y de car:.cter coercitivo. Desdo esta postur.¡ se especi

.fica la func i6n docente como un actuar en ca·l i dad de agente 

externo y transm1 sor, ejerc ienda su prAct ica dentro de un 

proceso trans.formador y continuo y en una institución que por 

ser un sistema, posee una naturale;:a definida e independiente 

t 46 1. Durkhe1m consideró i;l aspecto histórico y •:social en 

el estudio cient1f1co de la educación y descubrió en un an~-

¡ 46 1 Cfr. DllRJ(HEI", E. Educm6n y Sac!Oloql•. p. IOl • 105 
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lisis comparativo de los sistemas educativos de diversos pai

ses, que la TunciOn educativa es concebida como un proceso de 

socializacibn que la llevan a cabo las gene,-aciones adultas 

como agentes transmisores y las generaciones jOvenes como 

agentes receptivas. Esa tat·ea social l za dora pretende asegu-

rar la continuidad y la supervivencia de la sociedad que se 

lleva a cabo de manera unilineal y mec~nica. En esta concep

tual i::aciOn no se apreció la movilidad social que comprende 

la educac10n. Por otra parte, Out"kheim ante ese resulta.do, 

planteo su ideal educativo pas~ndolo de una TunciOn transmi

sora a una -formativa apreciando al hombre no como una vastJa 

que tiene que ser ! lena.da, sino Como un ser que se va forman

do en su esplritu adquiriendo ideas fundadas en la historia. 

con un rico y variado contenido como son la humanidad y la 

justicia. 

Pasando a la perspectiva del estr-uc:tural--func1cnal ismo 

se e:<pl ica el fenómeno educativo desde un ~ngulo general tra

baJando en un plano meramente descriptivo. En contraste can 

el funcionalismo cl~sico el estudio de la educaciOn pierde, 

en varias ocasiones, su en.foque cientlfico y no es analizada 

Canica.mento desde su real ida.d sino predominando el ideal edu

cativo que plantea la sociedad. Ese i.deal que es el deber· ser 

de la educacil'Jn consiste en cumplir e.ficientemente sus -fun-

c1ones en und sociedad compleJa y cambiante. La prllc:tica 
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docente se hac:e necesaria para mantener la 5Upervivencia, 

existencia, renovac:ibn e integraciOn de la sociedad. Las 

investigaciones realizadas desde ·esta perspectiva parten de 

un n~cleo teórico común que es el considerar a todos los fe-

nbmenos sociales, entre ellos la educacilln~ como estructuras 

que cumplen una función indispensable para el sistema. La 

estructura es. según Parsons, un conjunto de propiedades de 

las partes componentes de un sistema y de sus relaciones que 

son constantes dentro de un limite definido; en cuanto a la 

funcibn es la encargada de responder a una finalidad determi-

nada por dos exigencias, las impuestas por la situacibn ex-

terna que rodea al sistema, y las impuestas por el mismo es-

tado de la estructura 1 47 ). La educación tiene la -Func:ién 

de integrar a los alumnos al sisteffia social orientando la 

pr~ctica docente en la asignaciOn de roles, considerando la 

ustrati-ficacibn de la sociedad y la posibilidad de movilidad 

social para el ascenso de status, de esta manera, se convier-

te en el punto estratégico para el cambio de status social. 

Las estructuras escolares que son las instituciones educa.ti-

vas tienen la caracterlstica de persistir ante los cambios 

que se puedan suscitar, y las relaciones que se dan dentt"o de 

el las pueden con-Formarse como estructuras. tal como el caso 

de la relacibn maestre-alumno. El rol del doi:.ente c:onsistirA 

1 47 l Cfr. SAlAIUIH, n. • Panaraa de 111 pnncip•les carnenles de rnterpretacibn d! h 
eduucíbn co10 fen611na social • p. 9 
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siempre en "fomentar la obtenc:iOn de roles adultos en los es

tudiantes y de asigna,-les sus roles ·Futuros. La posibilidad 

de movilidad soc:ial se determina e><clusivamente por parte 

del estudiante de acuerdo al nivel educativo logrado siendo 

los mAs altos, los que mayores oportunidades tengan para el 

ascenso; es as1 como la .func:i6n educativa es : 11 
••• el ins

trumento m~ximo que provee las destre;:::as necesarias para la 

asignación del status y, por lo tanto, la instancia que deci

de la posic:i6n y situac:iOn dentro de una compleja serie de 

ocupaciones " 1 49 ) • Con esto se maní fiesta con e lar l dad la 

tendencia de valorar lo técnico por el énfasis puesto en las 

destrezas como el principal aspecto a desarrollar en la ense

ñanza. Ademas de la ~unciOn socializadora y de asignaciOn de 

status, en la escuela se lleva un control social que ya sea 

de ~orma disTrazada o abiertamente coercitiva, obliga la 

aceptaciOn de una moral determinada para lograr el orden. 

La corriente funcionalista se adecúa a las necesidades 

del sistema capitalista y es la que impera en el sistema edu-

c:ativo me>.:icano. La escuela se ha convertido en la fuente 

que provee de recursos humanos para la producci6n transfor-

mando la educac: i6n en un prerrequis1to para el desarrollo 

~conOmico, en una var·1able m~s de la educac16n del desarro-

1 48 1 !!J!,_ill, p. ll 
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lada con la econom1a es asi como la Teor1a del Capital Humano 

lo define como Ltn rec1.1rso mas del capital. La docencii3 sufre 

este reduccionisma ya que en la búsqueda de un quehacer edu

cativo m~s eficiente se orienta la práctica en el uso de una 

did~ctic:a entendida como la aporta.ciOn instrumental, técnica 

y metodolbgica para llevar a cabo el proceso enseñanza.

aprendizaje. La did~ctica fundamentada por la psicolog1a 

conductista facilita la penetracibn de la Tecnologia Educa

tiva tanto en Mé>:ico, como en otras paises latinoamericanos. 

La. corriente mar:<ista centra su atenciOn en las relacio-

nes sociales de pt·oducciOn y en la lucha de clases. La edu-

cac1bn es anali=ada desde el ángulo ideolOgico por ser el me

dio de transmisibn de ideas de la clase dominante. en el 

cual, se fomenta la reproduccibn de las clases sociales y la 

fuerza de trabajo como mecanismos que contribuyen para su su

pervivencia. La funciOn educativa se relaciona con el proce

so de socializaci6n como ya lo habian destacado los funciona

listas, '310 embargo, más que dar una descripciOn proporcionan 

una expl icaci6n profunda del por- que la educac:ibn es de ca

rácter clasista en sus relaciones sociales y contemplan el 

mantenimiento y el orden como una apariencia que esconde la 

realidad que consiste en hacer que el sistema de e::plotacibn 

1 49 1 PUl66ROS, A. ~· p. 17 



quede vigente. Niega que la educaci6n sea neutral y persiga 

intereses comunes, pt1es s6lo Favorece a la clase que esta en 

el poder. El proceso de sociali=aciOn viene a representür 

" el conjunto de actos y creaciOn de mecanismos conducentes a 

modelar a los individuos a una sociedad dada, para renovar 

las situaciones que hacen posible la reproducción del sistema 

capitalista e>:istente 11 1 ~O l. Entre las tendencias que se 

susct"iben a esta corriente se encuentra la Teor1a de la Re-

producc:i6n representada por Althusser quien da importantes 

aporta.cienes para ampliar la teor1a iniciada por Mar:~ tenien-

do, entre sus destacados seguidores, a Ch. Baudelot, R. 

Establet y Andre Gor=. Otra tendencia es la que confiere a 

la educación una relativa autonom1a con respecto a los deter-

minantes ec:onOmiccs y cuyo estudio la centra como el espacio 

de lucha entre las clases~ aqul predomina la influencia de 

Antonio Gramsci. Siguiendo la l 1nea mar:<ista, Bowles y H. 

Gintis resaltan los aspectos ocultos del procesa de soc:iali-

zacibn. Cada postura se basa en la realidad, observAndola 

cr1ticamentc. A continuaci6n se tratarA con mayor detalle la 

primera tendencia por ser la mas s1gn1ficat1va. 

Para ~1dentarse c1l campo educativo Althusser analiza la 

situac10n social ya que sus efectos repercuten en el medio 

1 lO 1 SAtAnON, "· ~. p. 17 
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escolar constituyendo una reproducción. Hace una di.feren-

ciacibn entre lo que es el poder del Estado y los aparatos 

del Estado para ubicar. dentro de estos Clltimos, a la edu

caci6n. El poder del Estado busca consolidarse a s1 mismo a 

través del mantenimiento de la lucha de clases promoviendo la 

permanencia en su divisibn y los aparatos del Estado son los 

medios institucionali::::ados de los que se vale para mantener 

su poder. Los aparatos son de dos tipos : los ideol6gicos 

donde se ubican las escuelas~ y los represivos tales como el 

ejer-cito y la policia que de manera mAs directa tratan de 

mantener el orden social. Por esta razón se estudia la edu

cacibn desde lo ideológico ya que a través de esta dimensi6n 

buscan el orden y no tanto por el camino de la fuer:a; puede 

funcionar como .aparato represivo pero en menor grado y de 

distinta manera al no admitir la movilidad social en el mane

jo te6r1co de los contenidos de enseñanza y en la pr~cticá 

escolar con la relacifln maestro y alumno. El mecanismo in-

terno de las instituciones educativas son un refleje del sis

tema capitalista, tal como lo observa Alain Gras con el fo

mento de la competencia dentro del salOn de clases en las ca

lificaciones ~· por el poder del maestro para atr ibu1r recom

pensas y sanciones. Este punto de vista consolida el postula

do de Althusse1· al definir la función de los ap¿ffatos ideolb

gicos del Estado como una 1·eproducc1bn de las relaciones 

e::istentes de prcduccibn. La escuela es el aparato ideol6gi-
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co de mayor valor para la sociedad capitalista debído a que 

la ma.yorla de las ac:titudes, valores y practicas se adquieren 

en estos lugares cuya asistencia esta. asegurada por set" obl i

gatoría. Los docentes como los principales representantes de 

esta prActica educativa, en su mayoria no ~en conscientes de 

esta situac:itJn tal come lo dice Althusser : " no sospechan la 

1ndole de su trabajo y no imaginan que contribuyen ccn ou de

dicaci6n a estructurar y a nutrir la representacibn del mundo 

de la burguesta " í ~l l. Baudelet y Esta.blet, educadoYe9 

.franceses, hacen -Fle:{ible el car~cter lineal de Althusser que 

considera la accibn ideolbgica desde la clase dominante hacia 

la dominada, pues sostienen que dentro de la lucha de clases 

se llega a neutralizar la transmisiOn ideol6gica debido a que 

el proletaria.do mani.fiesta su propia conc:epcibn de la reali

dad, aunque sea de manera potencial. E'5ta confrontac:iOn se 

hace visible con la presibn or1ginadü por los jQvenes estu

diantes que impiden que se logren los ab;etivas educat~vos 

previstos por la clase dominante, pero los rea.comedes que $0 

deben llevar a ca.be son ca.nali::ados para implantar f'ormas re

novadas que convengan a sus intereses aprovechando ese momen

to oportuno. Por otra pat~te e: abe resaltar de acuerdo a los 

aportes mandstas, la estrecha relacibn que ex1ste entre el 

nível educativo y el cultural manteniéndose en la misma posi-

1 ~I J llli· p. 19 
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ciOn de acuerdo al avance escolar. Los privilegiados son la 

cl.:1se dominante porque tienen la posibilidad de aspir::\r a 

niveles mAs altos 'I no estancarse, como la gran parte de la 

poblaciOn de la sociedad capitalista, en los niveles bajos. 

Esta forma de explicar la dimens10n social de la educa

ción y la pr~ctica docente ha servido como fuente de inspira

ción para que autores me:<icanos, en la actualidad, planteen 

en.foques de estudio y pt·apuestas en la formación del profeso

rado universitario. 

Sustent:tndose en la interpretacion man:ista es de donde 

surge la Did~ctica Critica que resalta las de~iciencias de la 

Tecnologia Educativa para plantear nuevas maneras de concep

tual izar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo 'fª c:ontaimplado el panorama social de la educa

c10n, cabe resaltar la importancia que tiene este conocimien

to por parte del proresorado para que tengan una visiOn real 

y amplia del medio donde se desarrolln su prActic:a. 
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~·~·~ ECONOMICD 

La situaciOn econOmica del docente universitario varia 

de acuerdo al tipo de institución donde desempeña su labor, 

partiendo de su ubicaciOn como pública o privada. En las 

i ns ti tuciones privadas la remuneración generalmente es m~s 

alta que en las públicas y, en las mismas particulares, se 

encuentran di-ferencias marcadas por la organizac:i6n de cada 

una. El prestigio institucional constituye un factor que 

condiciona el monto recibido. definido por la calidad educa-

tiva y los servicios que ofrece. Dicho prestigio contribuye 

para atraer al alumnado y se manifesta en los resultados ob-

tenidos de la formaci6n de los profesion1stas egresados y por 

el grado de complejidad pat·a ingresar al medio laboral. La 

calidad educativa ( * > es una de las principales exigencias 

que asumen las universidades para J·ograr ·su prestigio y se 

requiere de un personal docente muy bien preparado debido a 

que de ellos depende en gran medida la -Formac1tin profesional 

de los alumnos. Las dif'erencias salariales son establecidas 

por : " • • • las estrLtcturas de clase v de poder social que 

presionan por disponer, de cierto tipo de instituciones edu-

cacionales de calidad. se observa también que los prof'esores 

( 1 ) El Uruno di! uhdad eduntiy¡ ha sido cansideudo par todas IH institucionH educatnn porque 
faraa pilrte del ducuno oflcul, pera ube reullilr que pin estl! estudia, no se trahrl su debate iina 
~nicaaente se tendri en cuent.J. que una de sus i1plicaciones es la foruct6n docente. 
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con mayor capacidad son contratados con altas remuneraciones 

en esos lugares 11 1 52 l. La si tuacibn ec:on6mica de la doc:en-

c:ia, en general, es poco remunerada s1 se le compara con la 

responsabi 1 idad que representa, por eso " La función del 

maestro es. por cierto. una de las más importantes para la 

humanidad c:ontempor~nea y para cada una de sus manifestac:ia-

nes nacionales. Pero a pesar de el lo, la comunidad misma no 

valora ni retribuye como se merece •.• De ahl que junto con 

una importancia que crece constantemente, el maestro vea de-

crecer sus posibilidades sociales y económicas, y que se ob-

serve una acentuada fuga hacia otras profesiones u oc:upac:io-

nes que permiten condiciones de vida más dignas 11 53 1. 

Otro de los factores que interviene como condicionante econó-

mica es la forma de reclutar al personal docente en la asig-

nación por horas~ medio tiempo o tiempo completo, aumentando 

el salario respectivamente. La situacibn económica esta de-· 

terminada por las propias pollticas institucionales. en las 

cuales, también interviene el interés que se tenga hacia el 

perfeccionamiento docente en cuanto a las acciones empleadas 

al respecto que relac:iona.n el salario con la formación que se 

requiere para el pro-fescradc. El ambiente social y econflmico 

·vinculado a lo polltico, condiciona la valori=ación del do-

cente frente a su prh.ct1c11. 

1 52 1 AYALOS, B. ' El Nuevo Rol del !mtro ' p. 276 
1 53 1 NASStr, R. Peda909h 6tMral, ,, 220 
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ESTA 
SAlfft 

TESIS 
eE. LA 

N9 DEBE 
8!BllOTECA 

En el camino hacia la profesionali=aciOn de la docencia 

universitaria tuvo r·elieve la asignacH:in del salario como el 

pr 1mer paso para pos ter iot"mente considerat· la formación, esto 

sucediO durante el siglo XI! 11 después de la creacifln de 

las primeras ºuniversidades 11 <Bolonia, Ox-ford, Par1s ••• ) ~ es 

decir, después de la apar-ic1tm y la eatensibn de una -funcibn 

docente, no exclusivamente asumida por la Iglesia, se planteo 

la cuestibn de saber si esta 11 f-uncibn" podrla volverse prof-e-

sibn. si merecla un salar·io <en forma de dones o retribucic-

nes de los auditores, con ol tiempo en forma de bene-ficics 

eclesiAsticos> '' t 54 ). Sin embargo, ya admitida la r·etri-

buciOn se paso por un lento proceso para manifestar un inte-

rés real por la formacibn docente, tal como se observo en los 

antecedentes histOricos de esta investiga.ciOn. 

cibn sobre el magisterio .fue cambiando histbric:amente hasta 

haber cr·eado la imAgen actual que desde la dimensión socio-

econbmic.a es desfavorable. Con el avance de la tec:nologla 

surgieron diversas ~arreras que atraen la atenciOn de muchas 

personas con probable vocaciOn y capacidad para el magíste

rio. El problema que presenta la decencia es Que c:ongtituye 

una actividad poco remunera.da. atrayente e innovadora por su 

larga tradicibn,, y porque no ofrece la pos1bi l idad de aseen-

sos siendo asl considerada come una carrera horí:ontül. Esto 

tal ve:: no tenga gran signi.ficado para los profesicnistas que 

l 51 1 AVAJlll, 6, l1 Ptd1q"9I• Onde ol 1iolo IYll huh nuntm dl'5. p. 22l 
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ejercen la docencia debido a que no es su única ruente labo

ral, salvo para aquellos pro-fesores que se dedican e>:c:lusiva-

mente a la enseñan::a. Hay que tener presente que a esta la-

bcr se puede llegar ya sea para complementar el tiempo libre 

que queda de otro trabajo vinculado o no con la profesiOn, o 

por 6er el llnico medio para adentrarse al campo pro-fesianal. 

Este acceso voluntario o accidental muchas veces esta condi

cionado por las necesidades econbmicas. mas que por el gusto 

de enseñar y desarrollar una probable vocac10n al respecto. 

Si aunado a esto en las instituciones no se motiva al docente 

en lo econbmico, tendrá una pobre valoraciOn sobre su queha

cer. No siempre existe coherencia entre lo of'recido para la 

satisfaccibn de este tipo de necesidades y las exigencias pa

ra mejorar su trabajo, de ah1 la probable antipat1a para par

ticipar en las c:ursos de fcrmac:ibn o capacitac:ibn docente. 

Lo ideal y lo real deben alcanzar arman1a para evitar desean-. 

.formidades. Asi también en el aspecto pol1tico, como se tra

tar~ en el siguiente apartado, enla=ado en lo socioec:onbmica 

se enfrenta a este tipo de choques con la realidad o se ajus

ta armoniosamente a la misma, parcial o totalmente. 
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2. 2.::; POLITICO 

El ~mbito politice donde se inserta la pr&c:tic:a docente 

vincula la educac.ibn con el aparato productivo constituyendo 

el nuevo eje de la po15.tica de la educ:ac:ibn superior. EHisten 

tres posturas al respecto ( 55 ) : la del Estado con su Opti-

ca desarrollista y su base ideolbgic:a nacional-revolucionaria 

la de transformacibn social que al anali=ar criticamente la 

realidad ofrece cambios que trasc:ieriden el campo educativo y, 

por ú.ltimo, la de iniciativa privada que e-Frece respuestas 

educativas a los requerimientos de las industrias monopblic:a5 

Se profundizar:. la primera postura por o-frecer una visiOn 

globali~ante puesto que son las bases generales de las que se 

derivan las propias pollticas institucionales. 

Partiendo de la polltica educativa general hay un nota-

ble interés en la c:onformacibn del ciudadano me;<ic:ano como 

miembro del Estado y la sociedad capitalista. De lo anterior 

surgen diferentes pol1tic:as adecuAndose a cada una de los ni-

veles educativos que en su conjunto persiguen la uni-Formidad 

educativa desde el idioma hasta los t"oles profesionales. La 

enseñanza no se encuentra al margen de esto yu que :;e requie-

re partir desde su misma uniformidad, en la Forma de impartir 

clases; de aqul la necesidad de orientar la -formac:iOn docente 

( 55 1 Cfr. KENDDZA R., J. 1Jinculic10n entre educitcibn y ¡p.ir1to producttvo : nuevo eje 
di h pol\tiu de h eduucibn superior ' p.p. 25 • 26 
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hacia la tecnologla educativa. 

Hay dos sentidos fundamentales para los logros naciona

les en los ámbitos social. ec:onbmico y politice de la prácti

ca docente t 56 ) : 

a) El sentido polltico se refiere a la necesidad de consti

tuir al ciudadano lne:<icano dotado de un conjunto homogéneo 

de creencias que lo hagan miembro de una misma entidad su

perior : el Estado-Nacibn; requiriéndose una educaciOn ho

mogénea. y homogene1zadora. 

b) El sentido económico y social compuesta por subconjuntos 

de saberes y habilidades codific:ada9 y objetivadas como 

perfiles de profesionales de modo que, más allá de las ca

racterlsticas personales puedan producirse sujetos inter

cambiables y homogéneos con un saber garantizado institu

cionalmente. 

La postura oficial que influencia a las dem~s posiciones 

y a las propias pollticas institucionales, no siempre esta a

corde a la situacibn real como ya se habla mencionado, por lo 

que han surgido cambios que presionan la creacibn de nuevas 

pollticas. cuya redefinici6n en lo educativo afecta la pr~c

tica docente y su formaci6n. Los cambios produ<::idos por pre

siones sociales o por estipulaciones del Estado van condicio-

1 M 1 Cfr. TEllTI, E, El Arto del Buen !mtro, p.p. Bl • 84 
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nando el quehacer educativo. 

En referencia a la polltic:a oficial espec1ficamente del 

nivel educativo superior o universitario hay un especial in-

terés en que se desarrolle la educaciOn, la investigaciOn y 

la difusión de la cultura, tal como se observa en el art1cu-

lo tercero, fracc:iOn VIII, de la Constitucibn Mexicana ( 57 1 

En la actualidad se establecieron los siguientes objetivos : 

1) Mejorar la calidad de la educación superior para fot·mar 

los profesionales que requiere el desarrollo nacional. 

2) Atender la demanda de la educacibn superior universitaria 

y tecnolOgica en la medida que lo nec:e5ite la moderniza-

cie>n de la soc1edad, asegurando la oportunidad de ingreso 

a los estudiantes que proceden de los grupos sociales m~s 

des-favorecidos. 

3) Vincular a las instituciones de educación superior con la 

sociedad para orientar participativamente el desarrolla de 

este nivel educativo y contribuir a resolver los retos so-

ciales, econOmicos, tecnolbgicos y cientlficos del pa1s. 

4) Fortalecer el sistema de coordinacibn y planeacibn nacio-

nal de la educac:i6n superior; orientar su actividad me-

mediante un esfuer;:o de evaluacibn v reordenación interna 

de las instituciones ( ~B l. 

C 57 1 ConslituciOn Polllic• de lot5 Eshdos Unidot l!u1cuas. P• O 
{ 58 J Proguu pu¡ I• ftoderniuci6n Ed11c.1tivi1 1999-1994 • p.p. llO - 131 
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En los objetivos se ap1·ecia un papel relevante de la 

educac10n superior en la formac16n de cuadros técnicos y 

cient1ficos para el desarrolla del pals. Siendo la concep-

c:iOn que subyace a esta poU.tica los fundamentos de la econo

mla neocl~sica y de la teor1a funcionalista, se aprecia la 

inversibn educativa como un factor m~s que interviene en el 

crecimiento econbmico y en la movilidad social, siendo la 

pt·~ctica educativa el principal medio para unificar criterios 

por a.dentarse al nivel ideolbgic:o. puesto que mantiene y re

.fuerza la postura dominante. 

En la parte correspondiente a la calidad educativa, en 

referencia a la polltica oficial, se resalta la fcrmac:H>n do

cente como factor determinante, esto ha empujado a que las 

instituciones de educacibn superior, públicas y priVüdas, de

sarrollen propuestas al respecto para estar acorde a esta pe..:. 

l!tica Para lograla se propone revisar los contenidos, 

renovar los metodos, privilegiar la formu.cibn de maestros, 

articular los diversos niveles educativas y vincular los pro

cesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnolo-

g!a " l 59 J. Sin embargo, esto se centr·a en lo pedagógico 

como si fuera ~l ~nico aspecto que interviene para alcan:ar 

la calidad. 

l 59 1 ld1b. p. 19 
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Para concluir cabe resaltar una ve:: mAs lo importante 

que es para el planteamiento de propuestas de formacibn do

cente, contemplar las condicionantes social~ ecanOmica y po

litica descubriendo su relacibn en base al estudio histbrico 

de la docencia universitaria práctica y formacibn. y con-

creti::~ndose en la situacibn institucional. 
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2. 3 LA FORMAC ION DEL DOCENTE UN 1 VERS lT AR !O 

2.3.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

La formación del docente universitario desde este punto 

de vista considerará el binomio disc1pl ina-pedagogla que lo 

integra. De esta -forma. la formacifln social contempla tanto 

los conocimientos referentes al contenido disciplinario, como 

al enfoque educativo. 

Desde lo disciplinario la formacibn debe desarrollar 

actividades que fomenten la actual i zaci6n constante de los 

conocimientos y de las nuevas pr~cticas que van surgiendo de 

acuerdo al avance de la pro-fesifln. La reunibn de profesio-

nistas de un ~rea o campo de conoc::imiento facilita el in

tercambio y la retroal imentaciOn. 

Para la fo1·maciOn pedagOgica es necesario dar a conocer 

las posturas sociales de la educacibn y los modelos educati

vos que existen, resaltando también la ·Funcibn ideolOgica del 

docente. Este tipo de ~ormaciOn es indispensable por tratar

se de pro~esionistas que carecen de bases pedagbgicas a nivel 

tebr1co y pr~ct1cc. Esa misma car·encia produce. como lo se

ñala Postic 1 bO I~ una falta de coincidenclü entre la im:igen 

( bO 1 Cfr. POSTIC, n. • OburnctOn v Foruc16n de las Docentes 1 p. 113 
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general del docente con la que tiene el pro-fescr de sl mismo. 

Al desconocer el concepto social de la educacibn, el docente 

tendr~ opiniones muy particulares y poco -fundamentadas puesto 

que el modelo de docencia es generado por la e>:periencia que 

tuvo como alumno, ocasionando una idea superficial sobre lo 

que se requiere para su trabajo. En la formac iOn se debe?' 

propiciar una visibn objetiva del .fenómeno educativo contem

plando los Ambitos económico y pol1tico con el vinculo social 

y desde un anAlisis histOrico de los sucesos de nuestro pa1s. 

A partir de esto se podr~ crear o consolidar una postura bien 

-fundamentada, procurando que sea coherente siendo necesar to 

poner al descubierto las limitan tes y al ternat iva.s de su 

pr:ic:tica para. que la desempeñen planteando soluciones y no 

generando problemas .. La runciOn ideológica es importante 

destacar la para que la$ docentes sean cense ientes de que su 

postura y, su grado de objetividad al respecto. a-fecta la 

-formaciOn de los estudiantes; de aqu1 que una de las interro

gantes que oriente la -formacifln docente sea cuestionar lo si

guiente : " ¿ dispone acaso el maestro de oportunidad - y no 

digamos de incentivo - para preocuparse por la ideolog1a de 

su organizacibn curricular de todos los d1as ? " ( 61 l. Gene

ralmQnte el curr1culo se sigue al pie de la letra durante las 

clases, sin hacer cuestionamientos al respecto. Por al lo se 

t 61 1 E66l.ESTDM, J. • Drg1niuctOn del currlculo en h escueJ¡ - el rol docente • p. 110 
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deben conoc:er los motivos de los prai:esion1stas para atfen

tr·arse a la ense~anza y las circunstancias que lo orillaron a 

ser docente .. En la ~ormación docentQ hay que brindar espa-

cios de re-fle><iOn sobre su mi,sma pr~ctica donde se trate el 

enVoque social de ta educacibn, su papel ideol6gico y la ac

tual izacibn de los conocim1entos de la disciplina, siendo esa 

actitud re-fle~:iva. de critica y de creatividad lo que se de

sarrolle desde cualquier punto de vista. 

Teniendo como base los conocimientos pedagógicos y dis

c 1pl inarios, el docente podr~ crear un criterio sblido y ser 

consciente de la imp?rtancia de su labor debido a que de su 

.f=ormaciOn depender:.. la de sus alumnos. La postura del profe

sor es -Fundamental, para lo cual. deben set· obJetivos y .fle

nibles tanto en el manejo del contenido disciplinario, como 

del ~n~oque social de la educaciOn; al mismo tiempo, esto ge

nerar~ estudiantes de este tipo. Ast, se debe considerar pa

ra la -formac.i6n que el decente : " desempeña, por lo tanto, 

el papel de vlnc:ulo entre los alumnos y la scc:iedad-.3lumno, 

pat· u.na partel" y la sociedad-adulto a la que el 1nismo perte

nece, por otra " 1 62 J. 

La .fot·macibn aoc:ial en la relac16n disc:1plina-pedagogla 

contr1bu1r:i al mejoramiento de la enseñanza. puesto que de 

! 12 l DEJIESSE y R!Al.ARET. ~. ~· 87 
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nada sir'le ser doc:entes eruditos inc:onsc:ientes de la trascen

dencia social de su actividad. o ser eruditos de hechos pasa

dos manteniéndose al margen de la ac:tuali=acibn. 

2.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTIFICO 

La formacibn docente desde el punto de vist~ cientlfico 

es muy importante por dotar al profesionista de las herra

mientas Llti les para poder emprender el e ami no de descubrir 

verdades en relacibn a todo lo que :ae involucre en su labot". 

Constituye junto con la formaciOn social la parte intelectual 

a desarrollar en el docente puesto que le proporciona las ba

ses cientlTicas para investigar lo relacionado con la actua

lizacibn del contenido disciplinario y para reali=ar estudios 

sobre su pr:ic:tica educativa, desde elaborar cuestionarios pa

t-a detectü.r intereses o actitudes de los alumnos con respecto 

a su materia, hasta estudios m~s compleJos sobre alg~n aspec

to especifico de la educaciOn. Esto servir~ para propiciar. 

a su vez, una formaciOn cient1-fica muy necesaria. para los es

tudiantes universitarios. 

Lu formacibn c1ent1fic~ del docente consiste en propor

cionar la in-formac1bn que se requiere pa.r-a el desarrollo de 

invcst1gaciones.program~ndolas en forma de actividades vincu-
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ladas con su práctica~ se adentt·a a la formaci6n integral del 

profesor puesto que desde la aplic:ac:1bn c:ientifica se puede 

investigar todo sobre la docencia 'I estudiarse desde diversos 

puntos de vista como los mencionados en este trabajo Con 

bases cient1ficas se podrá incursionar en el terreno 

-&oc:iopedagtlgu:o o act.uali::ar los cambias derivados de la pro-

fes1ón del docente en una perspectiva actual, podrá descubrir 

cu~les han sido los valores educativos predominantes en nues-

tra sociedad y acercarse al conocimiento de las teor-ias del 

aprendi::aje, entre otras cosas. La investigac10n se podrá 

abordar~ desde una triple perspectiva 1) la docencia como 

un problema que debe ser estudiado como objeto mismo de la 

investigacibn, esto es, la investigacion que se realiza sobre 

la docencia: sus ca.racteristicas, los problemas que a-fronta, 

2) la investigac1bn que lleva a cabo el profesor para planear 

y organi:ar su trabajo en clase y la recop1lac1bn y an~lisi~ 

del material necesario para la misma, y ::n la investigacibn 

sobre temas relacionados con su trabaJo y que utiliza el pro-

Tesar para apoyarlo. esto es, investigac1bn para la docencia" 

( 6l l. 

La tendencia actual ~n la investigac1bn educativa cons-

tituye uno de los propbs1tos fundamentales en la ~ormac1bn 

t 6l t RUIZ, A. • la dacencu r h invntigact6n en el 1uca de un proyecto de foruc16n 
dt acadé1ico1 y profesiondH •, p, 23 
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docente, ante esto, hay que tener en cuenta la posibilidad 

del pro~esionista para dedicarse a ello ajustAndcse a su mis

ma realidad y al medio institucional. La promocibn de espa

cios de tiempo dedicados a la investigación con asesorlas son 

muy Citi les y de gran valor para la -formacibn de pensamientos 

criticas y re-flexivos, y propicia que el docente valore su 

trabajo. Hay que tener en cuenta su situacibn real y preten

der con la formación motivarlos haciéndolos conscientes de la 

repercusiOn de su misma preparaci6n en la enseñan=a. 

Al rlivel universitario es muy útil manejar los conteni

dos a partir de una actitud critica y re-Flexiva que cambia la 

rutina de decir y actuar con~orme a lo ya estipulado y a lo 

ya dicho, debe fomentarse en la formaci~n docente el deseo de 

cuestionar, poner QO duda algo para buscar, indagar y definir 

una postut·a con bases para defenderla y también siempre es

tando abierto a otro posible cambio. puesto que la misma vida 

se va transf'ormando dia con dla. Es asl como : 11 una verdad 

es f'ecunda cuando se ha hecho un es-fuer::o por conquistarla. 

Gue ella no e:<iste en sl y por sl, sino que en cada individuo 

es preciso que se produ:ca aquel estado de ansiedad que ha 

atravesado el estudioso para alcanzarla ••• Este representar 

en acto a los oyentes la secuencia de esTuer::os, los errores 

y los acier·tos a través de los cuales han pasado los hombres 

para alcan:ar el ccnocim1ento actual. es mucho m:is educativo 
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que la expos1ciOn esquemática de ese mismo conoc1miento ••• La 

enseñan::a, desarrollada de esta manera, se convierte en .acto 

de liberación " 1 64 1. 

El Tomento del pensamiento re-flexivo consiste : 11 en el 

e>eamen activo. cuidadoso y persistente de toda creencia., o de 

conoc1miento, a la luz de las razones en que se apoya y de 

las conclusiones ulteriores hacia las cuales se orienta 

( 6l l. Por último, aunado a este pensamiento con la crLti-

ca -Fundamentada. hay que promover el desarrollo de la creati-

viciad del docente para que planteen propuestas hacia el mejo-

ramiento de la enseñanza; estas investigaciones serAn ~e gran 

ayuda para los futuros proTesionistas que accidental o volun-

tariamente ingresan a esta -Fuente de trabajo. De aqul la im-

portancia de contar con centros de investigaci6n en las ins-

titucicnes educativas. 

Cabe aclarar para concluir,que la f-ormación docente des-

de el punto de vista cient1fico se centrar~ en proporcionar 

los conocimientos al respecto para desarrollar la actitud 

cr\tica y reflexiva del docente. asi como para -formar h~bitos 

metodol6gicos para la ensefian:a y para que esto se propicie 

en los alumnos; las investigaciones que se lleven a cabo 

1 64 l !bid, P• 21 
l U 1 HAi!IER, E. lt Prlctica d! ta Enu~nu. p, ll 
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tendrAn las 1 imitaciones correspondientes a lo que imp 1 ica 

-formar docentes con bases c:ientlfic:as para su trabajo. a di-

ferencia de -formar investigadores en la educacibn. Los tra-

bajos de investigación ser~n a otro nivel en contraste de lo 

que se requiere para un estudia profesional y se ajustar~n a 

las mismas actividades docentes teniendo presente el desarro-

llo creativo. 

., ---....... ..;, DESDE EL PUNTO DE VISTA ET!CO 

L• formac:ibn desde el punto de vista ético se enfoc:arA 

en la labor propia de la enseñanza independientemente de la 

especialidad del docente. Se tratar~ la axiologia educativa 

puesto que la moral, obJDto de estudio de la ética~ se en-

cuentra plasmada en valores que persiguen la educacitin, en-

causando la forma.cibn docente en anal izar el concepto mismo 

de la educaciOn y desde su nivel operativo; a su vez se con-

s1derarA la deontolag1a por ser la rama de la ética que estu

dia la moral profesional i::ompuesta por el conJunto de facul-

tades y obl igai::iones que se tiene en virtud de la profesifln 

que se ejerce { 66 1. Consciente de este panorama se propon-

dr~ ubii::arlo como eje para -fomentar actitudes y valores posi-

tivos ante la funci6n docente. 

1 66 1 Cfr. LARROYO, F. Op. Cit. p. l!l 
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La axiologla educativa es una rama de la teor1a pedagó

gica, como parte de la riloso1-1a de la educ:aci6n, que se en-

carga de estudiar los valores educativos. Para adentrarse a 

este campo se averigua,cOmo y en qué medida los bienes cultu

rales se convierten en bienes educativos, en -Fines concretos 

de la ac:c:ión pedagOg ica. Los bienes se distinguen del valor 

en que agrupa tanto las cosas, en este caso para enseñar, co

mo el valor otorgado por el mismo docente, por la sociedad o 

por un grupo de la misma, siendo las valores las cualidades 

de tipo valorativo que no forman parte de la existencia del 

objeto. El valor es real porque trasciende hacia el plano de 

la vida, en contraste con lo ideal que se queda en el pensa

miento; por ello la axiologia se encuentra dentro de la cla-

9iTicaciOn prActica de la ~iloso~ia orientando la9 actitudes 

humanas, sean positivas o negativas, de la vida en general. 

En cuanto al magisterio cabe preguntarse cuAles son los valo

res que rigen el quehacer cotidiano debido a que intervienen 

de manera directa e inmediata en el aqu1 y el ahora en un ac

tuar consciente, requiriéndose de la voluntad integrada con 

el intelecto y el sentimiento. El grado de conc1encia es 

fundamental pero hay que anali=.ar las r·epercusiones que trae 

consigo puesto que los valores pueden -favorecer u obstruir la 

enseñanza. 



El valor otot"gado a la educaciOn se relaciona con el 

mismo concepto que se tenga al respecto y partiendo del con

cepto .de hombre que se maneje de aqui se deriva la actitud 

del profesor ante su trabaja, por ello hacia esto también se 

debe orientar la formaciOn docente. El 'lalor Fundamental de 

la educacHm es la Tarmacifln integral del hombre, -3.specto 

tratado desde la época griega siendo el proceso educativo el 

medio para e:<traet· las facultades humanas y nutrir-las. es de

cit·, conducirlas hacia su per.feccionamiento. Cada saciedad a 

través del tiempo le ha dado distintos matices a la pt"Actica 

educativa de manera particular a partir de un modelo humano. 

Al tratarse el tema de la educ:aciOn y, sobre todo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, han surgido nuevos términos reTerentes 

a la tarea educativa como son la capacitacibn y el adiestra

miento que se involucran directamente con el medio laboral. 

Partiendo sobre lo que es la educacibn siempre se le ha 

relacionado con el proceso de sociabili::aciOn aunque también 

contempla el aspecto personal del ~er- humano, para lo cual se 

le asume tres caracterlst1cas : la idea de per-fecc1bn, la. in

tencional idad implicando un a.eta volitivo y es un proceso que 

produce un cambio a t1·avés del tiempo por medio de secuencias 

acordes a la evoluciOn de las i:?tapas de vida del hombre.. El 

fin de la educac ibn es la formación desarrollando conocimien

tos, habi 1 í dades, actitudes y valores y abarcando el aspecto 
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integral del hombre. La formaciOn humana constituye el valar 

btlsico de la educación y alude al ideal del desarrollo de la 

personalidad. el cual. constituye una 3sp1racibn para las 

personas involucradas con la tarea educativa. como los docen

tes. Es ast que. cuando se emprende la tarea de enseñar un 

bien cultural, ~e busque formar al hombre para que ~ea capa= 

de transformar su vida hacia su propio crecimiento aliment~n

dose de contenidos plenos de valor. 

Adem:is de la .fot·mac:ibn como valor fundamental de la 

educacif>n existen otros valores agrupados en el rango de 

valores pedagbgicos derivados, que intervienen durante el 

quehacer docente y son : los valores personales tanto del 

docente como del alumno que cada quien pretende desarrollar a 

través de la educac10n a partir de sus aptitudes y destrezas; 

los ·,,ralores instrumentales como lü efic:ac:ia en el uso de 

herramientas didActicas; y los valores institucionales y de 

las t~c:t1cas de la organi:acibn y administrac:iOn educativa. 

La a:-:iolog1a de la educac:iOn en su estudio sobre los valores 

se puede clasificar de la siguiente formc..1 a partit· de su 

V::llor fundamental que as la formacibn integral d~l hombre, 

hasta los der·1vados que surgen en el proceso enseñanza

aprendi;:aje : 
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VALORES EDUCATIVOS 

Fundamental Derivados 

1 
1 

Personales 

Instrulentales Formatividad Humana 
1 

Institucionales 

la educaciOn se dif'erenc1a del conc:epto de instrL1cci~n 

en que es un proceso -Formativo que se lleva a cabo a través 

de la retroalimentación entre docente y alumno. ~iendo la 

instruccil:Jn un acto unidireccional del que sabe al que no. 

Las ~armas de conducir la educaci6n en la dinAmica que efec:

tClan los agentes educativos ( el educando y el educador ) se 

espec1-t=ica de acuerdo a los métodos y técnicas de enseñan:a. 

Hay dos procesos educativos con ~ines laborales donde se 

suscribe la formací6n docente condicionando el valor de su 

pr~ctica y son el adiestramiento y la capacitaciOn. La pri

mera es la accibn destinada a desarrollar habilidades y des-

tre:::as de una persona, y la capacitación esta dirigida hacia 

las capacidades. ambas con el prop6sito de incrementar la 

e'f1cicnc1a en el trabajo; el adiestramiento es de tipo 

pr~ctico y especifico y la capacitación e~ teórica maneJ~ndo-

do~e un contenido m~s general y de mayor duración. Desde la 
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rama laboral se le ha dado a la forínacibn otra orientación 

constituyendo el nivel m~s alto de entrenamiento por preparar 

personas con altos rangos y es la accibn que se enfoca al de

sarrollo de actitudes morales y sociales nec:e~ar1as para Lln 

mejor desenvolvimiento. requir·iendose previamente del adies-

tramiento y la capacitaciOn ( !7 '· Aunque esta formacibn 

sblo contempla dentro de sl misma el aspecto moral y social 

del trabaJo dejando por hecho la adquis1ciOn de habilidades y 

conocimientos, es importante no perder de vista la integral i

d.ad -formativa, en este caso del docente, para que sea lo mtls 

completa posible. Cabe aclarar que el fundamento ético en la 

axiologla y la deontologla educativa que orienta la formaciOn 

docente requiere especificar bien los términos que se van a 

t!mplear con el propOsito de establecer claramente el deber 

ser de su pr~ctica y se analice la posibilidad de ajustarla. a 

la realidad. 

Una vez ya precisadas las caracterlsticas de la educa

cibn y su ideal formativo, se tratarfi la condiciOn deontolO

gica del magisterio. Dentro de esta c:ondic10n es importante 

destacar aquellas normas elementales de gran valor para fo

mentar actitudes de respeto~ responsabilidad, compromiso. ho

nestidad y lealtad que Forman parte de los debet·es del profe-

C !7 1 Cfr. REYES, A. Ad1inlstmíOn d• Pmo"'!. p. !Ol • !04 
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sor. Estos se en-focan a las relaciones del docente con res

pecto a la sociedad, con la escuela, con el alumnado. con sus 

colegas y consigo mismo. La relaciOn más estrecha es la del 

docente con el alumnado y ahl se puede apl ic:ar el ideal for

mativo fomentando la creciente asimilación de los bienes cul

turales y desarrollar el potencial de la personalidad del 

educando hacia nuevas y mejores f"ormas de conducta. Es 

nec:esat·io prof"undi ;:ar dicho vl nc:ul o en la f"ormac ibn docente 

porque puede surgir la def"ormaciOn con actitudes y conductas 

orientadas hacia lo malo, erróneo o inO.til: aunque no se debe 

dejar a un lado las dem~s relaciones asi como la de uno mismo 

que se c:ontemplar:i. con más detalle desde el punto de vista 

a~ectivo. A continuaciOn se destacar~n algunos puntos impor

tantes del trato con· el alumnado 1 69 1 :. 

- Cultivar una actitud de Justicia y trato igualitario. 

- No asumir actitudes racistas. 

- Amonestar franca y legalmente a un alumno. 

- No revelar en clase aspectos de la vida particular del 

alumno. 

- Evitar escapar del tema prescrito hablando de cualquier co

sa. 

- Evitar comentarios neyorativos de las pruebas de los alum

nos en pClbl ice. 

( 68 J Cfr. HERICI, l. Hicia uno Didlctica 6•neral Dlnh!CI, p,p, lll ·SIS 
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- Evitar el enamoramiento entre profesor 't' alumno. 

- Ne mostrarse vulgar. 

- No se debe utilizar palabras o frases de doble sentido. 

- Absetenerse de asumir pos1cianes pol1t1co-part1darias. 

- Evitar la actitud de hacer que s1empt·e prevalezca su opi-

nibn. 

- Procurar el cumplim1ento de lo que se prometió" los alum

nos. 

Como se puede observar la función docente es muy comple

ja y requiere de una formacibn que le proporcione los ~unda

mentos éticos. Es importante adecuar la propuesta de -Forma

c:ibn docente acorde a la misma integralidad y de acuerdo a 

las circunstancias reales para retomar en la medida de las 

pcsibi 1 idades esta formac:ibn ética del m.~gisterio, vi tal para 

su quehacer y meJorar las relMciones con los que le rodean; 

El estudio axiolOgico y deontolbgico de la educación debe 

perseguir la adquisicibn de actitudes favorübles y adecua

das hacia el trabajo docente, asi como los valores educativos 

que han de dirigir esta funciOn tan importante. 
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2.3.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA DIDACTICO 

La formacibn desde este punto de vista se enfoca exclu

sivamente a la parte pedagógica de la docencia universitaria 

y se requiere dar a conocer aspectos mAs detallados con sus

tentos teóricos que justii=iquen el quehacer did~ctico. Por 

el lo dentro de esta -formaciOn se debe contemplar la parte 

psicopedagbg1ca de la que se deriva la parte instrumental que 

maneJar~ el docente. 

Partiendo sobre lo que es la didActica, hay muchas defi

niciones que la ubican como la parte pr~ctica de la enseñanza 

( I. Ne1'"ici, F. Larroyo, "· Stocker, O. !barra ) siendo -fun-

damental para el desarrollo de habilidades docentes. En el 

caso de un proi=esionista que ingresa a un.a escuela para im

partir clases~ se en-frenta ante una problem~tica que requiere 

soluciOn : " ¿ cbmo voy a preparar mis clases ?, ¿ cu~les son 

los t·equisitos de una· exposición e-fica:: 7~ ¿ cOmo voy a moti

var a mis alumnos 7, ¿ cbmo atender a los problemas de disci

plina ?, ¿ cómo voy ~1 evaluar a los estudiantes? " ( 69 ). 

La problem~tica did~ctica del profesor universitario o 

del nivel medio 5L1perior no siempre constituye una fuente de 

1 6! 1 6UTIERRE1 S. 1 R. lntraducci6n o h Did!ctico. p. l 
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preocupaci6n puesto que, generalmente, ;;e le da un modelo di

d:iictico establecido en el programa de estudio para que se 

concrete a llevarlo a cabo; aunque pueden ser otras las exi

gencias institucionales señaladas por las direcciones de las 

carreras. Cierto es que al adentarse al campo educativo se 

tiene el compromiso de prepararse didh.cticar.iente si se desea 

realmente el aprendi=aje de los alumnos esto de manera de ac

tualizacibn o para una -Formaci6n mAs completa; ademAs es algo 

que la propia instituc16n lo tiene que promover. 

La 'formacibn didh.ctica debe partir de bases tebricas 

sin reducirla a un papel meramente instrumentñl sino que debe 

ser un actuar fundamentado, siendo considerada la didActica 

como: 11 Parte de la pedagogla que describe, e~:plica y -Fun-

damenta los métodos mas adecuados para conducir al educando a 

la progresiva adquisic10n de hfibi tos, técnicas, conoc:imien-. 

tos, en suma, a su adecuada e integral -Formac1bn 11 1 70 J. 

La did~ctica centra su atenciOn en el procesa enseñan;::a

aprendi::::aje. en la relacibn maestro-alumno y d~ntro de L.tn sa

lOn de clases. Este proceso se inserta dentro del campo edu

cativo siendo la labor del profesor. la enseñan::a, la que 

persigue como rinalidad la Tormac10n integral del hombre y se 

distingue de la instrucciOn en lo s1gu1ente : " El que en9e-

1 70 1 LARROYO, f, Dldlct!Ci Genml. p. ll 
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ña hace accesible un contenido del saber o de un.:i habilidad; 

el que instruye lo hace penetrar en la mente " 1 71 l. La 

f'ormaciOn del decente universitario debe partir en dejar bien 

claro estos conceptos ya que 11 para enseñar bien. necesitamos 

como praf'esores, tener primero una noción clara y exaC:ta de 

lo que es realmente ºaprender" y "enseñar". pues eHiste una 

relaciOn directa y necesaria, no solo tebric:a~ sino prActic:a, 

entre esos dos conceptos básicos de la did~c:tica " 1 72 J. 

Para la f'ormac:i6n del docente universitat·io se debe ha-

cer una elec:ciOn cuidadosa sobre la información que se va a 

emplear para que los profesion1stas perfilen su propio con-

capto sobre la enseñanza y el aprendizaJe, considerando que 

se debe ajustar al nivel del estudiante. El apoyo psicopeda-

gOgico es fundamental porque ayuda a entender el proceso del 

aprendizaje humano y hay que t?nf'ocarlo al tipo de conocimien-

to que se debe propiciar en el estudiante. Para la ~ormaci6n 

de un docente profesionista resultarA poco signi-Ficativo pro-

f'undizar en el conocimiento de todas las teor1as del aprendi-

~aje, muchas de las cuales~ se enfocan a otras etapas de vida 

del hambre, aunque resultaria conveniente destacar sus prin-

cipales aportaciones pero enfocadas al nivel del estudiante. 

Por ello se debe part11· de la situac16n del ülumnada: 11 Por la 

71 WlllMlfH en STDCKER, ~. Princtpios de Dldktic¡ rlodern¡, p. 19 
( 72 1 ALVES D. 1 l. Co1pend10 de Did1ctic¡ &tneul, p. 32 
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etapa <biolbg1c:a y psicasoc:ial) en que se encuentra el alumno 

universitario, esta en condic:1ones de operar. desde el punto 

de vista intelectual, en el mAs alto nivel. Tiene, ~n conse

cuencia, n1L1chas posibilidades de inc:orpot·ar informac:ibn, pero 

esto no es suf-ic:iente. Desde la Universidad interesa hoy for

mar un profesional capaz de operar con los conocimientos y no 

limitarse a registrarlos en su memoria. Necesitamos organi-

=ar, también en ese nivel. situaciones de aprendizaje que 

permitan no sblo adquirir in-formac:10n sino ademas. aplicarla 

funcionalmente. Esto modifica sustancialmente la función del 

docente universitario " 1 7l l. 

La teorla sobre el aprendizaje significativo de Carl 

Rogers proporciona importantes aportaciones por vincularse 

con los intereses de los alumnos, en este caso~ en torno a su 

propia profesibn. 

Todo aprendi::aje es un proceso a travas del cual se ad

quieren conocimientos y se desarrollan habilidades teniéndose 

que manirestar en cambias relativamente permanentes en el 

comportamiento de la pet·sana. Re-fleja la comprensibn y apl i

caciOn de los conocimientos y las habilidades a través de ex

riem:ias de carA.cter re-fle;üvo y activo que enriquecen la 

personalidad con nuovos y meJores recut·sos de pensamiento, 

( 7l J RO~J6UEZ, A.• El proceso de aprendlUJI! en el nivel superior y univers1tano• P• 7 
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acciOn y de convivencia social. Esto se facilita si los con

tenidos de enseñanza consideran los intereses del estudiante 

para que le tomen sentido y sea menos comp l ic:ada su ap 1 ica

cion. Hay que considerar que puede haber aprendizaje con la 

retenci~n de información por darse un cambio, sin embargo, no 

se aprende auténticamente sin tomar en cuenta al alumno y sin 

desarrollat~ la capacidad para operar los conocimientos en 

-forma conjunta con un pensamiento critico, re-flexivo y crea-

tivo. Por el lo c:;e debe partir de la -formac1bn docente para 

que los mismos profesores demuestren esas capacidades a -for

mar en los alumnos. 

El concepto que se tenga del aprendizaje se vincula con 

la Terma de dirigir la enseñanza. Esta actividad hay que 

anali:arla desde la relacibn maestro-alumno y llegar a descu

brir la importancia de seguir el ideal -formativo a través de 

la retroalimentaciOn. AdemAs de resaltar las relaciones hu-

manas en el proceso educativo, es necesat·io profundi::ar en la 

comunicac16n del decente debido a que interviene en afian::at·-

la u obstac1Jli:arla. Hay tres rasgos a considerar en la co-

municaciOn de la em:;eñanza para orientar la .formac:ibn didAc

del docente universitaria ( 74 1 

l> Transmitir conocimientos formales y organi:ados.- Consiste 

en transmit11· no sblo el contenido esencial para cubrir el 

1 74 1 Cfr. l\DIESES, E. • Un Perfil del "aestra Universihrio '· P•P• 2 - l1 



106 

programa sino vislumbrar los cursos superiores y seguir el 

movimiento y avance de la disciplina. Esta tr-ansmisibn su 

pone el conocimiento de quien se comunica en cuanto a sus 

preocupac1ones 'I actitudes, sus potencialidades para 

aprender y sus 1·esistencias para hacerlo. implica la com

prensibn sobre lo que es el aprendi:aje. 

:?l Comunicar un métodO. - No es ayudar al alumno a registrar 

en su mente re45ultados estAtic:os, sino enseñarlo a parti

cipar en el proceso mismo que hace posible obtener nuevos 

conoc1mientos. Mediante el método se presenta la ocasiOn 

de descubrir-los, combatiendo la resistenci~ a pensar. 

3> Comunicar su propia personalidad.- Esto signi~ica que en 

la enseñanza el pro~esor se comunica a s1 misma~ conscien

te o inconscientemente, trani;mite actitudes, intereñes y 
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Para la -formación did:.tctica del docente es importante 

iniciar con los -fundamentos psicopedagóg1ccs del proceso ·en-

seña.nza-aprendi::::aje para comprender su dinAmica considerando 

al tipo de alumno con sus necesidades y problemas y, con esta 

base, pro-fundi;:ar en as;pectos mAs práct ices enfocados a la 

actividad docente como son, desde pasar por las etapas de 

planeaciOn, con el apoye de la administraciOn; hasta la pro-

f'undi;;:acibn de la acción en la imparticiOn del curso y la 

elaborac:ibn de instrumentos de enseñan::a-a.prendi::aje, donde 

el apoyo de la comunicación es fundamental porque una cosa es 

conocer y otra, saber transmitir el conocimient_o. El si-

guiente esquema resume la -formación did:ictica que requiere el 

docente desde el aspecto te6rico-metodol0gico 

FDRMACION DIDACTICA ¡ . 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

( Apoyo Psicopedagbg1co J 

IMPART!CION DEL CURSO Y 

ELA80RACION DE INSTRUMENTOS 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

{ Apoyo de la Comun1caci~n ) 

ETAPAS DE LA 

PLANEACION DIDACT!CA 

C Apoyo de la Adm1n1stracibn> 
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:.3.5 DESDE EL PUNTO DE VISTA AFECTIVO 

La -formac:if>n docente desde esi:e punto de vista Ee refie

re a las conductas que ponen de manifiesto actitudes. senti

miento5, emociones y valores que, en este caso, el pro~esio

nista como pro-Fesor debe desarrcl lar y que, generalmente, se 

re~lejan por medio de los intereses~ las apreciaciones y 

adaptaciones ante situaciones problemc'.\tic:as l 75 ). 

Las ac:ti tu des son disposic: iones adquiridas para actuar 

en cierta sentido y modo proyec:t~ndose la persona en su inte

gridad. Los sentimientos y las emoc:ion~s también se mani

fiestan en el comportamiento humano, siendo los ejes por 

medio de los cuales se actua de cierta manera. Si hay un 

verdadero amor hacia el trabajo, se buscar~n los medios para 

desempeñarlo lo mejor posible, as\ también la.s emociones po~ 

sit1vas pueden ocasionar reacciones favorables que motiven a 

los alumnos a aprender. De aqu\ nuevamente la importancia de 

considerar los motivos de los profesores para ingresar a la 

docencia, puesto que esto influye para descub1-11· la actitud 

que se tenga al respecto. Otros aspectos que intervienen en 

dicha aprec1aciOn, como ya se señalo~ son las condicionantes 

de tipo social~ econOm1co y pol1tica que de alguna manera 

l ~ ) OL6Ull1 Y. La direcci6n del ¡pnndiuie y sus arobl!!ns. p, 75 
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a-fectan el quehacer doc:ente vinculándose, directamente, con 

la institución educativa. Con el conocimiento de las 

posturas de los prc-fescres sobre su trabajo y su f'ormacibn 

docente. se puede unificar criterios para resaltar las 

actitudes m•s significativas a desarrollar. 

Hay actitudes fundamentales que resaltar en los profeso

res dada su trascendental labor, independientemente de la 

emotividad y sentimientos que se deriven. Estas actitudes se 

manifiestan conjuntamente con los valores que dominan en cada 

postura y son considerados como los mAs sign1ficativos, desde 

la formación docente de los demAs puntos de vista ya tratados 

y son : 

- Ser objetivos en el contenido a enseñar. 

- Ser flewibles para estar abiertos al cambio. 

- DisposiciOn para establecer buenas relaciones con quienes 

se convive. 

- Valorar la importancia de su trabajo. 

- Pensar cr1ticamente. 

- Ser 1·eflex1vos. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Estar activo. 

- Considerar a los alumnos en la enseñan~a. 
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La formac 16n docente debe reforzar estas acti tu deo:; que 

se pretenden desarrollar. d su vez, desde los demás puntes de 

vista, as1 como los valores ya descritos desde el s1gn1ficado 

educativo. 

Por otra parte~ es conveniente consi der·ar otras 

actitudes desde la es-fera personal del pro-fescr, dentro de la 

relación conmigo mismo que repr·esenta el motor emotivo para 

emprender tareas. En cuanto a esto se destacan los siguien

tes objetivos actitudinales 1 76 ) : 

- Desarrollar una percepción de s1 mism? en orden a lograr 

una personalidad m~s adecuada. 

- Evaluar los limites de la propia capacidad en orden a cono

cer el alcance de las propias actitudes. 

- Rec:cnoc::er y aceptar las propias necesidades -Flsic:as, p.sico-· 

lOgicas y sociales. 

- Despertar y desarrollar una conciencia del pt"oceso de desa

rrollo personal a -fin de lograr una personalidad m~s ade-

cuada. 

- .Man1-festar equilibrio y seguridad personal. 

No existe una pet·sonalidad Onica como modelo para la 

-formaciOn docente porque desde diversas caracteristica.s per-

1 76 1 SAllTIUSIE y 60!E!. Didlcttca de I¡ filosofü. p. 50 
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sonales se puede llegar a desempeñu.r bien el trabajo. Sin 

embargo~ gracias a las apcrtac:iones de las investigaciones 

pedagógicas, se han descubierto los 1·asgos mas importantes a 

desarrollar en los profesores. Independientemente de los 

rasgos destacados en la relac:ibn con el alumnado, hay carac

terlsticas personal~s que influyen en la enseñan~a por cons

tituir la base ~obre la cual se actúa. Dentro de las actitu

des esenciales de los prof'esores se encuentra la natur·atidad. 

es decir, el ser auténtico sin fachadas o apariencias; el ser 

activo, y respetuoso. Esto ha generado resulta dos positivos 

en el aprendi=aJe puesto que el profesor 11 
•• que. pslquica-

mente es din~mico en alto grado, que no se halla limitado por 

fachadas, conducta ajustada a roles o comportamiento rutina

rio. Gracias a la percepc ibn constante los alumnos aprenden 

a ser ellos mismos, m~s naturales. comprensivos. respetuosos

preocupados ( 77 l. En las instituciones superiores. donde 

la enseñan:;:a esta a cargo de varios profesores, el -Fomento 

general hacia este tipa de actitudes es fundamental. 

Cuando se abse1·va a un profesor- segura de s1 misma. que 

sabe controlar -sus emociones. y sus valores proyectan entu

siasmo y gusto por su labor. se crea un ambiente Favorable de 

traba.Jo facilit.:indo tanto el aprendi::aje como la ,1plicac10n 

did~ctica. 

1 77 ) TAUSCH. El fo1ento del aprendfUjl! pl!nanal di!! Hl!stro. p. 16 
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Las act1v1dades de -formac:1f>n rJocente desde este desarro-

1 lo personal resalta la mot1vac10n para destacar laa actitu

des m~s :.1gn1·ficativas y propiciar la valoración por parte 

del profesor". Se c:ons1dera que las actitudes personales por 

formar parte de nuestro ser, no se pueden hacer. pero s1 se 

pueden tratar a través de espacies de reflexiOn personal con 

el propOsito de lograr ~l desarrollo continuo de los profeso

res. 

La formaciOn afectiva para los profesores que son, prin

cipalmente, especialistas en otra ~rea del conocimiento inde

pendientemente de la. docencia, es importante porque podrla 

ser la configuración de una vocac:iOn hacia la enseñan=a. 
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;":. 4 LA FORMACION INTEGRAL DEL DOCENTE UtHVERSlTARIO 

La formacibn integri\l trata de .abarcar en forma completa 

la personalidad y su valor estriba en que busca el desarrollo 

armonioso de la persona desde aquellos aspectos que son suJe

tos a la tarea educativa. Dichos aspectos varlan de '2Cuerdo 

a las necesidades particulares y respondiendo a l_a etapa de 

vida en la que se encuentra la persona. 

En la docencia universitaria se aprecia una formac:1tm 

que integre, de acuerdo a las situaciones vita.les que influ

yen en la prActica docente y a los intereses comClnes, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes m~s significa

tivas que, a su ve=, van creando o solidificando los valores. 

Hay varias razones para plantear· propuestas de formacii!m 

integral para este tipo de profesores : 

- Desde los programas de estudio de las diversas licenciatu

ras, de donde sur·gen los pro-fesionistas que desempeñan la 

docencia, no se contempla una Tormacibn pedagógica comple

mentaria, siendo que la docencia .forma parte de su campo 

labot·al. 

- Los profesionistas que inicialmente se adentt·an a la ense

ñan=a. c.J.recen de fundamentos didáct ices para. real i =ar o 

adaptarse 8 un pt~o9rama de estLtdio;o siendo el pre~mbulo pa-

1·a da1~ r: 1 ases. 
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- Los prof"es1onistas tienen un concepto muy 1 im1-::ado sobt·e lo 

que es la educación, sf>lo poseen un panorama muy i]enerico 

sobre ello como resultado de su experiencia escolar. Aun

que esta raz.On se puede encontrar alterada por la experien

cia docente. y por la capacitación o f"ormaciOn recibida al 

respecto. 

- La docencia constituye una actividad adicional a la p1·opia 

profesilln que se resalta al comparar la situaciOn de estas 

actividades, interviniendo entre sus principales factores : 

el tiemno de estudio, los intereses, el respaldo institu

cional y en los requisitos de ingreso. 

- En la actualidad se ha tratado mucho el tema de formac:iOn 

de profesores universitarios en MéHico para mejorar la ca-

lidad educativa. A pesar de su escasa ral: histOrica, se 

tiene conciencia de que la docencia representa una activi

dad de la que no es suficiente resaltar u.l profes1onista· 

como catedr~tico (el que domina el contenido ) 1 sino tam

bién como educador ( el que contempla. la relación conteni

do - aportaciones pedagógicas). 

El ambiente que rodea al docente no se encuentra centra

do exclusivamente en el salón de clases. astan presentes las 

eaigenc1as inst1tuciona.les, los :i.mb1tos social. econbm1co y 

polltico que influyen la trayectoria de la enseñ.=1.n::a, desde 

el binomio disc1plina-pedagogla que lo integt·a. Por ello no 
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resulta suficiente tratar en la formación únicamente asuntos 

de lndale didficticc, sino también conocer este panorama gene-

ral que involucra a la docencia. A su vez, es importante 

destacar, ademAs de la parte intelectual referente a los co

noc\mientos y a la parte r·elativa al desarrollo de habilida

des al respecto, la parte a'fectiva que es tan necesaria para 

para este tipo de profesores que sólo a través de la expe-

1iencia logran valorar el recibir apoyo pedagógico y r·ecano

cer que se encuentra inmersa en su labor, para lo cual, es 

indispensable una formación docente. 

La educacibn constituye desde esta formacibn integral : 

" una actividad que contribuye a la humanizaciOn del hombre 

haciéndolo consciente de las caracter1sticas de su humanidad, 

de su inserción histbrica en el mundo, de las influencias del 

medio y le ayuda a desarrollar los instrumentos que orientan 

su crecimiento en la dirección transformadora y creativa con 

la naturaleza; r·elaciOn libre. fraternal y solidaria con los 

hombres y constructiva con la soc:1eda.d 11 t 78 l. 

Resaltando la falta de integr-aciOn del binomio disciplina

pedagogia de la docencia universitat·1a~ es necesaria la for

mación integral para proporcionar a los profesores los ele-

1 78 1 AVALOS, B. Op. Cit. p, 278 
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mentes que requieran para que valoren su trabajo y participen 

en el ct·ecimientc de una docencia propia de su pro-festOn. 

Para r.:onclLtit· con este capitulo, se destaca en el si-

guiente cuadro las ~reas de formación integral ~ su contenido 

y los aspectos a desarrollar en cada uno donde los c:onoci-

mientas se ubican principalmente en la parte intelectual de 

la persona, las habi 1 idades docentes corresponden a la parte 

psicoinotora. las actitudes a la parte afectiva y los './alares 

se ubican como las directrices internas del actuar docente : 

ARE AS DE CONTENIDO ASPECTOS A 

1 
FORMACION DESARROLLAR 

SOCIAL - Actualizacibn referente a la 

1 materia.. Canee imientos 
- Ambito social donde se desa- Actitudes 

1 
rrolla la pr~ctica docente. 

CIENT!FICO - Investigacibn referente a la Conoc1mientos 

1 

materia. Habilidades 
- Investigación sobre la prllc:- Actitudes 

ti ca docente. 

ETICO - AMiolog1a Educativa Conocimientos 
- Deontolog\a del Magisterio Actitudes 

Valor-es 

DIOACTICO - Proceso enseñan=a-aprendi=aje 1 
- Planeac10n 1 
- Desarrollo : Conocimientos 1 

1 * Impartic:ibn del curso Habilidades 1 

~ '"'"" 
* Elaborac16n de instrumentas Actitudes 

1 de enseñan=a-ap1·endi:aJe 
- E:valuac10n 1 
- Reforzar- las ,;,ct1 tu des desde 1 

1 

los dem~s puntos de ·Jtsta. Canee im1entos 1 
- Valoracibn del profesor· con Act1 tudes 

1 respecto a su trabajo. Valon~s 
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CAP !TULO I l I 

LA FORMACION DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO 

Antes de tratar i?l tema de formaciOn docente en la 

Universidad Femenina de Mé}:ico resulta indispensable dar a 

conocer un panorama general sobre dicha institución~ por lo 

que se tratar~n a continuación : una breve r-eseña histbric.a*; 

propbsitos, y su organi=ación actual. 

;:;.1 RESE;:;A HISTORICA 

La Universidad Femenina de Mé:<ico surge en una época 

donde la mujer tenta limit&da partic1paciOn pol1tica. social. 

cultural e intelectual. Las actividades de trascendencia las 

asumia exc!usivamente el hombre por r-a::anes histflricas, de 

ideosinc:rac:ia y cultura. El papel de la mujer· i:e enfocaba a 

la Familia y no se impulsaba el desarrollo de sus potenciali-

dades relativas a desenvolvet·se i:?n otro:; campos~ independien-

temente del hogar. 

Tampoco ex1stian en ese momento inst1tuc1anes educrttivas 

1 t 1 ta 1nfarut1bn &obn nle aparhda, s1 gbluvo de un gu16n de Bienvenida qna presento1 11 Deputa· 
1ento de Onento1c16n !duc&tlYl a IH alu1nas dt nuevo 1n;reso1 as! coao di!' otns fuente& de las qui 
se hu~ referencu. 
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destinadas en brindar a la muJet· la pos1b1lidad de recibir la 

farmac:10n necesaria para insertarse en el medio cultut·al e 

intelectual. 

Esta situación requer1a una r-espuesta, Lma alterni'ltiva 

que permitiera la proyección de la mLuer hacia la sociedad, y 

hacer posible su realizac:1bn profesional. Es entonces que la 

Universidad Femenina de Mé:dco. surge como resultado de las 

inquietudes de una mujer culta. con amplia fot·maciOn intelec

tual, polltica y artistica, que tuvo la capü.cidad de apreciar 

con gran acierto el estado de marginac:ibn de la mujer mexica

na, y vislumbrat· la nec:esiC:ad de canalizar sus potenciali

dades a través de una lnstitucibn que le proporcionara 

elementos académ1ccs y formacibn integral. 

El 1 de mar::::o de 1943 abrif> sus puet·tas la Univers1dad 

Femenina de Mé:{1co siendo su Fundadora la señora DoñL'\ Adela 

Formas o de Obregón Santa.e i l ia. Un grupo de personas cipayo a 

la señora Formase para hacer posible la c:reac1bn de esta 

instituc:ibn educativa. siendo sus estudios reconocidos por la 

Un l ver·s l dad Nacional Autbnoma de Mé:: ico. La ayuda recibida 

se v1b r·eflejada en la part1c1pación del Consejo Técnico que 

i"?n un principio tuvo la. Un1vers.idad en ~u d1rec:c1f>n. y estuvo 

integrada par personalidades .al tñmenta recorioc1das en la 

época. entre las C:Llales cabe mem:ion.lr a : Dr. AntonJo c.:~sa. 

Dr. Jase Gaos. Dr. Al~onso Peyes. Dr. Manuel Sar1do·1al , 81 
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Hrq. Car los Obregón Santac.1l1a. Indudahlemente fuer·on un 

cimiento valioso para que la l1n1vers1dad \:umplun·a con los 

r.>bJetivos que le dieron origen. pasando a ser un centro de 

estudios super101·e~. con5agrado e~clus1vamente ~ L& muJer~ 

a quien se considera apta para desempeñi'\r act1'11dades de 

trascendencia social, ec:on6mica y pol\ttca. 

Se constituye as1 la Universidad Femenina de MéH1co, 

con.forme a los principios de la Universidad Nacional. de li

bertad de cátedra y de investigación. Fortalec1m1ento del 

sentido c\vic:o 'f al servicio de los intereses de la sociedad; 

proporcionando i=ormaciOn profesional a vocaciones. aptitudes 

y deseos de superac:iOn. 

Se inicia la actividad docente con ~SO alumnas de toc~s 

clases sociales, contando entonces con internado como medio 

de ayuda al ,;\lumnadc del extranjero y de provincia. con capa

cidad para 110 personas: siendo la ~n1ca Inst1tuc1bn en su 

género que prestaba este serv1c10. 

Los estudios que ofr-ec.16 la Universidad Fueron los 

correspondientP.r;:; ,-. la EsCLlela de Bachilleres v ·.:.'! pr1met año 

de las :i.reas de ·.idm1n1sti ac1tin p(1bl1ca .¡ ~et·•.·1c10 e}:ter1or. 

En semestres 5uces1vo!'i se •. ~gretJarr:>n ll'lS estudios •. nrn~spon

d1entes a las dem~~ cat·t·er·d5. ~ury1endo qulm1c~ y farmaceüt1-



ca. ~ambien. durante IY4:. ~e 1nco1·porO la Escuela Sacunda-

1-i~. 

En 1946 :.e dieron cursos tecn1cos que capacitaron a las 

Jóvenes pc:u-a ejercer i\Cti. ida des profes1onale5, ñunque menos 

amplia que la de las carreras facultativas. con bases cien

tl~icas o art1sticas. Estos estudios no contaron con v~lide= 

o~icial hasta que~ posteriormente. se iniciaron los trtimites 

de i ncorparac iOn .a la Secretaria de Educac: ibn Pública. El 

impulso para lncarporat· este tipo de estudios se lo dio su 

misma fundadora a pa1·tir de una ponenc1a que presentb ante la 

UNESCO en 1947. donde la señorñ Adela Formase propL1so la 

ampliacibn de la tradicional enserian;:a universiti\ria mediante 

la incorporacibn 1je can·eras .:i nivel técnico. Es importante 

destacar que la Uní vers1 dad Femen1 na se precia de ser 

pionet·a C?n estas Carreras •••• !:Hendo :\51 la. que •:Jesarrolló 

los primeros programas de estudio e inicib estas especiali

dades. por lo que sus 11neam1entos h~n servido como base para 

el desarrollo de estas mismas espec1al1:::ac1om:~s ~n ott'.:'\S ins

t1Lut.:iones educativas '' 1 79 l. 

;tño~. m~s tarde. rlact.;-, la p1 oyecc.ibn .:::i1:1tosa de la lnst1-

tu~i6n. ~P ab1·1er1Jn 0tt·as i1niversidades femeninas Filiales en 

d1 .ter..-";>..ts p .. ,r·te·:.. de la. r;•ep(tbl 1ca Me::icana. como en 'Jerar.ruz 

• :q UHIVERSIDAD mEHlllA DE m1cD. :•tllogo 6•nml 197! • 1977, p. 43 
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1950 >. GuadalaJar"a •, 1951 J. Acapt.llc:o \ 1961 ) • To1uca 

~ 1965 / .¡, posteriormente, en Monterrey y T11uana. 

En el transcurr1r· del tiempo se ha observado la incorpo

raci6n de nuevas c~rreras, a.si como la desap.aric1bn de algu

nas de el las. 

La Universidad Femenina de Mé>:ico cuenta con un ideario 

que fue creado desde su fundac16n y cuyos lineamientos se 

conservan en la ac-cual idad. En el documento se estoblece, 

como fundamental, que la Univer·sidad mAs que ser un centro de 

enseñan;:a, sea un centr·o de educacifln en el amplio sentido de 

la palabra; desea que las alumnas, al terminar su5 estudios, 

no sblo ejersan la profesibn elegida, sino que desempeñen 

todas las ·Funciones que co1-r-es;ponden a la mujer de nuestros 

dias; que la prepar-aciOn del alumnado sea lo mAs integr·al 

posible. para lo cual, es necesaria su participacibn activa. 

y que no se l im1 ten a aprender sOlo de los 1 i bros de te:-:to o 

de los apuntes del profesor 1-:lebido a que no llegarian a 

r·ebasar los limites de una fo1·macibn simplemente escolar~ su 

c:oncepto de Formac.i6n lo determina el conocimiento directo Oe 

las cosas, el dominio de los medios de e::pre51bn. la 

adqu1s1c1bn de cultura aJena a la espec1al1:ac10n ~scogida, 

la 1nvest1gac1bn. La sens1b1l1dad ante La r·ealidad cultural 

t1umann. y el empeño constante por hact:?rse parttc1pe de •?llü; 

tamtnen en el ideat·10 se contnmpl~ .:. los profesores como las 
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personas con las que se puede entrar en relaciones de amistad 

y compañerismo~ dentro de las c:ualos la all.lmna busque y 

encuentre no s010 un consultor y asesor técnico, sino un con

seJero comprensivo y humano 1 BO J. 

En cuanto al papel del profesor en la Universidad 

Femenina de México se destaca lo siguiente : " La planta t1o

cente constituye un verdadero equipo de trabaJo, pues colabo

ra a.mp 1 iamente con todo plan y prograa1u que tenga como -fina-

1 idad elevar el nivel ac:adémic:o de la escuela; par~1cipan en 

los eventos generales de la instituc1bn y su carácter solida

rio se mani-fiesta a cada momento " ( 81 ). De esta manera, 

i;e ha vinculado la labor docente con la importante tarea de 

elevar el nivel académico de la Instituc16n. Además que se ha 

presta.do interés en vigilar su adecuado desenvolvimiento, por 

lo que se creo en 1982 el Centro de DidActica, encargado de 

dar asesorla al profesorado. 

SO 1 UNIVERSIDAD FE!ENINA DE llEllCO. C1tllogo 6oneral 1974 - lm. p. 35. 

BI UHIVERSIDAD FEt\ENlffA DE tlEIICO. rubliuc1bn con1e1aut1va il 'ill cummh 

1nivl!r'iilf10, p. ~6 
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PROP05IT05 

El principal proptl<5ito de la Universidad Femenina de 

Méxic:o ha sido brindar la oportunidad a la mujer de realizar 

~us estudios superiot·es adquiriendo habi 1 idades intelectua

ies~ éticas y 5CC:ialeS para que puedan tener una vida t•ica y 

Clti!. 

( 82 l 

De este prcpOsito se derivan tas siguientes metas 

a) Sensibili:ar a la estudi~,te respecto a las disciplinas 

que han ocupado las metas oe los homb1·es a través de todas 

las época5 y familiarizarla suricientemente, cuando menos, 

con una de estas disciplinas con objeto de que disponga 

tanto de material, como un metodo de trabajo. 

b> Proporciona.- a la estudiante la facilidad de r.:omunicacifln 

a traves de palabras y n!tmeros para que pueda relacionarse· 

con gus congéneres y conscienti:ar la contribuci~n del 

hombre a la cultura de la humanidad. 

e> Ayudar a la alumna a pr·epararse para t3l campo especl'fico 

d~ actividades C1Ue le permitan obtener un medio de vida. 

d} Sensibili:a1· a la .:\lumna a.cerca de l.?1s "ecesid"des especi

i=icas de nuestro pats, con objeto de ayudarla C\ convertir

se en un c1ud"'r1.:=.no justo '/ con concienc1a social. 

( g¡) lbld. p. 11 
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e) Crear un medio .ambiente en el cual estudiantes de diver5as 

procedencias puedan disrrutar la satis1-acci0n de compartir 

experiencias como índiv1duos y dentro de una comunidad. 

-f} Ofrecer a la muJer oportunidades de estudio apropiadas a 

los intereses y necesidades de una sociedad cambiante. 

En los prop6~1tos se destaca la runcibn de la educación 

como proceso de socialización, sin perder de vista el desa

rrollo personal de ln alumna. Esta orientaciOn dirige la 

actividad docente que constituye uno de las principales 

elementos para que se cumplan los propOsitos de la 

Universidad. De los profesores depende en gran medida la 

formación que obtengan las alumnas, de aqu1 la importancia de 

fomentar buenas relaciones, tal como se destaca en el 

ideario; as1 como t.ambien de preocuparse en la preparaciOn 

del profesorado. lo cual, fue originando la creacibn del 

Centro de OidActica. 
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3.3 ORGANIGRAMA 

La presentacibn del organigrama de la Universidad 

Femenina de México proporciona un panorama general sobre como 

esta organizada en la actualidad la lnstituciOn .. A su ve:z, 

se conoce el ambiente institucional donde se desarrolla la 

pr~c:tica docente. Con esta información~ adem~s de identifi

car su organi=acibn, se conoce su funcionamiento detectando. 

los componentes principales y secundarios y la ubicacibn de 

cada uno. Este material podria servir de inducción a los 

profesores de nuevo ingr-eso para fami 1 iar izar los con la 

Universidad y detecten donde pueden recurrir en mementos 

espec1fic:o?, de acuerdo a sus necesidades. 

Con el organigrama que se presentarA a continuac10:n se' 

destacan dos aspectos principales que permitirAn especificar 

la pr:ictica docente y son : los estudios y servicios que 

ofrece. En el primer aspecto se conoce el tipo de carreras 

donde imparten clases .¡, en cuanto a los servicios, los 

apoyos con los que cuentan para desempeñar su labor. tales 

como por ejemplo, di-fusibn cultural, biblioteca, diapositeca, 

teatro, entre otro~. Cabe aclarar que las carreras de 

licenciatura y la preparatoria ~on incorporada~ a la UNAM y 

los bachilleratos y las ca1·reras técnicas a la. SEP. 
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~.4 ALTERNATIVAS EN LA FORMACION DOCENTE 

Las alternativas en la formaci6n docente de la 

Universidad Femenina de México las lleva a cabo el Centro de 

Did~ctic:a, instancia que se dedica a atender exclusivamente 

al personal académico, en especial a los prof'esores, para 

brindarles asesor1a. did~ctica teniendo como prcpbsito mejorar 

su labor. Esta ha sido la orientaci6n general del Centro de 

· Did:tctica aunque, cabe aclarar, que han ido surgiendo durante 

su desarrollo, cambios y nuevas propuestas. 

A partir de la década de los ochentas, se inició el pro-

ceso de creaciOn del Centro de Did~ctica, abarcando una etapa 

de planeaci6n. Años m~s tarde, se consolidO esta propuesta 

estableciéndose el Centro para que se desarrollaran alterna-

tivas de rarmaciOn docente centradas en das &reas : formación 

docente y evaluación docente. Esta ha sido la orientaciOn 

que ha seguido hasta en la actualidad, el Centro de Did~ctica 

A continuacibn se expondr~n los aspectos m~s relevantes 

en cuanto a las alternativas de -formac1bn docente de la Uni-

versidad desde 1985, de acuerdo a la informaciOn obtenida so-

bre el Centro de Did~ctica 1 Bl ) : 

1 Bl l. Cfr. Infartes Anuiles del Centro de Didktic¡ de 1985 ¡ 1988, y entrevuh con h ¡ctull jefe 
dll Centro de Didktic1, 11 Lic.Luch Curiel Alnnhr.i. 
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1985 

El Centro de DidActica estuvo bajo 

Servicios Periacadémicos. 

la direcciOn de 

Se manifestO la preocupaciOn por elevar la calidad del 

proceso enseñanza-ap~endizaje. 

Se llevaron a cabo 11 Eventos de ActualizaciOn Profesional" 

tratAndose la siguiente temAtica : 

a> PlaneaciOn docente. 

bl ObJetivos~de la educacibn. 

e) MotivaciOn. 

dl Técnicas did~cticas. 

e> lntegracibn y fijacibn del aprendi:aJe. 

f) VerificaciOn y evaluaciOn. 

g> ProblemAtica docente. 

hl El aprendizaje. 

i> La ccmunicaciOn. 

j) Métodos y técnicas en el aprendi=aje. 

k) Liderazgo, c:onfl icto y crisis en los grupos de aprer:-idi

~aje. 

Los materiales de apoyo fueron cuestionarios, ejercicios, 

lecturas comentadas, estudio de minicasos, y aplicaciOn 

de técnicas didActicas. 
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1986 

La profesionalizac10n del personal docente fue una de las 

pol1ticas fundamentales para actual izar y elevar el nivel 

académico de la Universidad. 

Se estructuro un programa de " ActualizaciOn Docente " pa

ra dar a conocer y actualizar los conceptos e instrumentos 

referentes a la Tecnolcg1a Educativa y a la ps1cosociolo

g1a de la educación, destinados a sistematizar las activi

dades de su pr~ctica. 

Los objetivos del program~ se enfocaron en que los profe

sores aplicaran los conceptos e instrumentos re-ferentes a 

la Tecnologla Educativa y, acorde a los principios de la 

psicosociologla de la educaci0
0

• 

Para el diseño del programa se consideraron las experien

cias de formaciOn docente de otras universidades, como del 

CISE de la Universidad Nacional Autbnoma de México, y del 

Centro de OidActica de la Universidad Iberoamericana. 

Para el desarrollo del programa se tomb en cuenta los re-

sultados obtenidos del proyecto 

compuesto por tt·es bloques 

1) Conocimiento de la materia 

2) Metodologla did~ct1ca 

3) InteracciOn grupal y comunicacibn 

EvaluaciOn Docente 
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Los cursos que se efectuaron fueron los siguientes 

a> Matodologla did~ctica 

b> Perfeccionamiento docente 

e> lnteracc:iOn grupal y comunicacibn 

d) Taller de uso y producciOn de medios didActicos 

e> Taller de elaboraciOn de programas educativos 

Como consideraciones finales y conclusiones se destaca la 

carencia de profesores de tiempo asignado para tal fin Y. 

la necesidad de determinar los per-Files espec1ficos del 

personal docente para estructurar el plan de carrera del 

profesor en la Institución. 

1987 

Se c:ontinOa aplicando el instrumento de Evaluac:iOn Docente 

a una muestra del alumnado, para detectar les problemas 

que presentan los docentes en el ejercicio de su labor, y 

desarroilar alternativas de soluc:ibn. 

Se incorpora un nueve instrumento de evaluacibn docente 

pero dirigido a los directores. Este proyecto recibib el 

nombre de EOIPRO C Evaluacibn de los Directores a los Pro

fesores ) , del cual se obtiene otro tipo de info,-macibn 

que complementa el anterior instrumento, comprendiendo dos 

~reas : 
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1) Cumplimiento de las normas uc:adémicc-administrativas 

2) Actitud y condiciones para la docencia 

Los cursos fueron de dos tipos : 

1. Obligatorios 

a) DidActíca general 

b) Diseño curricular 

e:> DinAmica. de grupos 

d) Evaluacibn educativa 

2. Optativos 

a) Filcsof1a de la educ:ac:iOn 

b) 

el 

d) 

e) 

fl 

Prcblem:i.tica de la adolescencia 

Di d.lictica de las ciencias flsic:o-matemAticas 

Did.lictica de la qulmic:d 

Oid:t.c:tica del inglés 

Did.llctica de la:l humanidades 

Como c:onsiderac:iones finales se observb que la asistencia 

a los cursos de formací~n docente fue menor en comparaciOn 

con las inscripciones, y que muchos de los docentes consi

deraron estos cursos una oc:asibn propicia para hacer pa

tentes algunas inc:onf'armid.ades o peticiones que tenlan ha

cia la Universidad; por ejemplo, que se les diera a cono-

cer los resultados de la evaluaciOn docente, que hubiera 

mayor agilizac:iOn en los tr~mites para el préstamo de ma

terial did:ictic:o. y que se nec:es·ita desarrollar canales de 

comunic:aciOn adecuados antre Universidad y planta docente. 



132 

1988 

A partir de este año el Centro de OidActica queda bajo la 

direccilln de Secretarla General. 

Se implementaron cursos considerando para la temAtica los 

resultados obtenidos de la última evaluaciOn docente, la 

continuacHin y avance en relación a los cursos de perlados 

anteriores, y la problemAtica especifica de la Universidad 

Femenina de México detectada a través de un nuevo instru

mento aplicado a los docentes llamado " Encuesta para de

tectar necesidades de formaciOn y actualización docente 11 

En el informe de este año no se menciona si se aplico el 

instrumento EDIPRO. 

La encuesta de detecciOn de necesidades contempla los si

guientes aspectos 

1) Datos generales < profesiOn, carrera. turno > 

2> Cursos pedagOgicos, de la especialidad y otros 

3) Dificultades para impartir clases 

4) Razones por las que imparte clases 

~) Tem~ticas que desearla incluir en cursos posteriores 

Los cursos que se efectuaron fueron : 

a> Oid~ctica general 

b) Evaluacibn educativa 

c> Taller de microenseñanza 

d> Filosofla de la educac10n 
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e> ProblemAtica de la adolescencia 

i=) La relac:ibn maeatro-alumno desde una perspectiva psicoana

lltica. 

Como consideraciones finales se destac:b, nuevamente, que 

la relacibn de asistencia es menor en cuanto a la inscrip

cibn y, al apreciarae la asistencia por carrera, se noto 

una dasproporciOn observAndose que de una carrera ningún 

docente participb en los cursos, de lo cual, se supone que 

la cantidad de compromisos derivados de otra actividad 

profeaional impide la asistencia; por otra parte, se cree 

que también puede in.fluir la motivac:if>n que dan los direc-

tore5 a los profesores al respecto. Se externaron, otra 

vez, puntos de vista sobre la Universidad resaltando la 

importancia de hacer ~giles y eficaces los canales de co

municacibn para con la planta docente. 

1989 

Durante este año se siguieron realizando las mismas acti

vidades que en el periodo anterior, la novedad es que se 

aplico una Guia de ObservaciOn hacia los docentes en el 

curso de Intrcduc:Cibn a la Docencia para verificar su pa.r

ticipacibn y actitud hacia los mismo¡¡, sobretodo, para 

decubrir su interés en contribuir para el mejoramiento de 

gu tra.baJo. 
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Otros de los cursos que se dieron fueron 

a) Evaluación educativa 

bl Antropolog1a pedagbg1ca 

1990-1991 

De este perlado se encontrb esc:a~a in-fonna.cibn sobre leas 

actividades desarrolladas por el Centro de Did~ctica, por 

lo que se resaltaran algunas de sus aportaciones. 

La labor del Centro de Did~ctica se centrb en su organiza

cibn administrativa. 

Se continQo con el programa de Formacibn docente. 

Se llev6 a cabo un Encuentro de Académicos con la idea de 

estrechar lazos entre los mismos profesores, y de la plan~ 

ta docente con la Universidad. 

Se elaboro un Manual de lnduccibn para. profesores. 

1991-1992 

Se enf•tíza la Funci6n prioritaria del Centro de Did~cttca 

que e'!I la -Formac10n docente y se desarrol lat·on tres pro

gramas al respecto. 
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El primer programa de ~ormaciOn docente se llevo a cabe de 

Julio ~ agosta de 1991 y los cursos ~ueron los siguientesa 

a> Aprendi:zaje signi'ficativc y enseñanza por desc:ubr·imiento 

bl Introduccibn a la decencia 

e) Estrategias creativas en P.l aula <matutino y vespertino) 

Se dificultb la dífu~ibn de este programa porque se orga

ni:zb tardiamente a causa de que apenas ingresaba el res

ponsable del Centro de Did~ctica y, por lo mismo, hubo po

ca asistencia del personal docente. A partir de este pri

mer programa se mani~estb un Tuerte interés por cuidar la 

selecciOn de les instructores y, para ello, ge contratb 

especialistas en la materia y con un alto nivel académico. 

Con esto se pretendib dar prestigio al Centro de Did~ctica 

ante la planta docente considerando que, aunque fue menor 

el número de cursos, se dio una mayor calidad. 

El segundo programa abarc6 e 1 mes de enero de 1992 )' los 

curses impartidos ~ueron : 

a) IntroducciOn a la computaciOn <matutino y vespertino> 

b> Introduccibn a la docencia 

Se da, por primera ve:z, la computaciOn en la fcrmaciOn do

cente pero se le dio prioridad de asistencia a los direc

toreu y coordinadores académicos debido a que se considero 

de mayor utilidad par¿¡ los mismos, el conoc:imientc de la 

computaciOn. 
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b) 

C:) 

d> 
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En el tercer programa que se llevb a cabo en julio de 1992 

se dio apertura a mayor nClmero de cursos agrupadas; en tres 

bloques : 

Primer Bloque " FormaciOn Docente 11 

a> lntroducciOn a la docencia <matutino y vespertino> 

bl Elaboracibn y manejo de material did~ctico 

Segundo Bloque " Actualizacibn Docente 11 

a) Introduccibn a la computacibn 

bl Harvard Graphics <matutino y vespertino> 

Tercer Bloque 11 Perfeccionamiento Docente 11 

a) Taller para asesores de tesis 

bl Taller de comunicacibn educativa 

e) Aprendizaje significativo y enseñanza por descubrimien-

to 

En este filtimo programa 5e observb una mayor asistencia 

por parte del personal académico < profesores, directores 

y coordinadorea ). 

Se reestructuro el instrumento de evaluacibn docente y, 

por primera vez, se aplicb al 100 f. de la pcblacibn, es 

decir, a todo el alumnado. Los reactivos del instrumento 

se enrocaron hacia l•s siguientes ~reas : 

Dominio del tema 

Metodolog!a 

Interacc itm grupal 

Aspectos académ1cos y persona.les 
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Los datos obtenidos de la evaluacibn se interpreta.ron a 

través de un sistema computacional que fue elaborado por 

personal del Centro de COmputo de la Universidad. 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluaciOn se 

realizaron reportes dirigidos a los directores y a los do

centes en los que se dio a conocer su interpretaciOn cuan

titativa por medio de porcentajQs otorgados a cada pregun

ta y a la conclusiOn por Area; también se reali~O una va

loracibn cualitativa en caso de presentarse bajo rendi

dimiento del decente con5iderado a partir de los porcenta

jes iguales o menores del 70 ;., para lo cual, se hicieron 

las observaciones pertinentes. El reporte global entreg•

do a los directores y coordinadores incluyo adem~s de los 

reportes por docente, una grAfica donde se resume la eva

luaciOn de todos los profesores por ~reas. 

Se organizO la creaciOn de concursos anuales de elabora

c iOn de material didActico con la participaciOn de pro~e

sores y alumnas. 

Se idearon proyectos de investigaciOn educativa agrupados 

en un Programa Maestro para desarrollarse en el transcurso 

del tiempo y ajustAndose a las posibilidades. Se iniciO 

la investigaci6n de Estudio diagnostico sobre la baja 

inscripciOn a las licenciatuf'as de la UFM 11 con un avance 

del 80 %. Faltan por investigar otros proyectos ya desig

nados. 



138 

Por Cll timo, el Centro de Oid~ctic:a diseño los cuadernos 

UFM de í-ormac:1lJn y actua.li~acíOn académica que a corto 

pla=o saldr~n mensualmente pa.ra darle contínuidad a la 

formacibn docente .. 
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3.5 LA FORHACfON INTEGRAL PARA LOS DOCENTES DE 

LA UNIVERSIDAD FEMENINA DE HEX!CO 

De acuerdo a las alternat1vas de -formacibn docente que 

ha efectuado el Centro de Did~Ctlca de la universidad 

Femenina de Mé!<ico, se pudieron apreciar valiosas aportacio

nes que con el transcurrir del tiempo han hecho crecer dicha 

instancia que tiene como objeto atender a ese ele:mento de 

gran importancia, quQ es el docente. 

Las actividades de rormaci.On docente enfoca.das en seguir 

brindando 1ntroduc:cibn a la docencia y profundi:::a.r la Forcna.

ciOn didc!lctica: dar a conocer la c:omputa.ciOn como una herra

mienta novedosa y de t:rascendenc ia para el personal académi

co~ dentro de su actuali:ac:i6n: y la: atencibn espec1fic:a de 

ciertas necesidades como la preparacibn de asesores de tesis, 

constituyen los mAs recientes avances que la Universidad, a 

través del Centro de DidActic:a. ha heCho por su planta 

docente. 

Estando c:onsc:1ente de que hay mt1c:ho por hacer en pro de 

1.:1 educac.1bn. la propllosta de un programa integral de forma

c1bn docente pt'FJ-tende contr1bu11· al mejoramiento de la labor 
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del profesor. aJust~ndcse a su realidad dentro de la 

Universidad Femenina de MéNico. 

La -Formación integral del docente desde los puntos de 

vista social, cicntlfico, di d::t.ctico. ético y ofectivo 

pretende abarcar otras ::..reas de formac10n que no han sido 

todavia desarrolladas. y profundi;:ar en otras ya tratadas,. 

con el obJeto de participar en la profesionalizac1tin de la 

docencia universitaria para beneficio del alumnado y de la 

Institucitin. contribuyendo en elevar su nivel académico. 

De9de el punto de vista afectivo es importante desarro

llar actividades que refuerzen la valoracibn del profesor 

frente a. su trabaja debido a que puede despertar un real in

teres para que participen en todo lo relacionado con el per·-

-fecciona.m1ento docente. Esto constituir~ una solucibn para 

atacar el problema a veces generado de la poca asistencia a 

los cursos y eventos organi;:ados por el Centro de Did~ctica, 

aunque cabe reconocer que se ha incrementado notablemente. 

Par·a acrecentar la parte afectiva en cuanto a pertenecer a la 

planta docente de la Universidad Femenina.. se debe seguir 

estrechando los la;:os de comun1cac1bn entre ambos. 
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Desde el punto de vista scc:1ul y cientlfico es necesaria 

Fomentar la investigacH>n de la pr~c:tica docente v tratar de 

considerarla como un elemento para la ac:tuali=ac:iOn de la es

pecialidad. El apoyo de la c:omputacibn es fundamental ya que 

c:onst i tu ye uno de las herramientas modernas de mayor uti 1 i

dad. Hay que r-econocet· que la -formac:1ón c1entifica del 

profesor hace eco en la formacibn del alumnado, indiapensable 

para el nivel educativo en el que imparten clases. Este tipo 

de formacibn facilitarA la ayuda que las alumnas puedan 

requerir para realizar investigaciones, ddom~s de que se debe 

procurar fomentar estas actividades en clase. Por otra 

parte, seria conveniente que el profesor tenga conocimiento 

del ambiente social donde se desarrolla su prAct1ca debido a 

que su labor educativa esta rodeada por diversos factores que 

hay que considerar. como ya se tratb en los cap1tulos 

anter·iores, para comprender su tt·ascendencia. 

Desde el punto de vista didActico es importante partir 

del sustento teOrico para dat·le sentido a las propuestas di-

d:t.ct teas del actuar docente. La base tebr ica debe orientar 

la elabo1·acibn de material did~ctico. de programa?i de estu

cho. la evaluaci6n .y la misma din:,.mica grupal~ para ello se 

pueden dar a conocer las taor·1as del aprendi;::aje m~s adecua

das til nivel educativo de las alumnas. como el caso de la 
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Teo1·la de Carl Rogers en el aprendizaje 5ignificativo y ense

ñanza por descubrimiento. CL\YC contenido ya :;e contempló en 

algunos cursos del Centro de Didáctica. Se debe tener cuida

do en no reducir el papel del profesor como un tecnico de la 

en'5eñanza. en la formacibn didActica. Resulta conveniente 

que se siga llevando a cabo concursos de elaboración de mate

rial didllct1co que ademas motiva al profesor incrementando la 

parte af'ectiva. 

Desde el punto de vista ético, cabe resaltar algunos as

pectos que no se encuentran inmersos dentro de las normas 

institucionales, tales i.:.Jmo, el orden, la disciplina, la 

asistencia, la puntualidad; existen ademAs otros temas a 

tratar abarcando la relacibn del docente can todas las perso

nas con las que convive durante su trabajo, en especial con 

el alumnado, como ya se hi~o referencia en el estudio deonto-

lógico del magisterio. En la ·Formación ética es importante 

también que el docente tenga un fundamento a:dolOg1co de la 

educacibn. partiendo del concepto de hombre que se tenga para 

formar lo. Los cursos de F i losofia de la Educac ibn y 

Antropolog1a PedagOgica se acercaron a este tipo de formaciOn 

docente, que hay que seguir desarrollando. 
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La formación doc:ente desde esta v1s10n integral ziempre 

c:onsiderarA para cualquier actividad que se realice. ol bino

mio disc1plina-pedagogia de la dccenc1a y servi1·A para refor

zar los conocimientos. habilidades, actitudes y valores esen

ciales para lograr un mejor desenvolvimiento en la enseñanza. 

Es justificable la propuesta de un programa integral de 

formacibn docente aplicada en la Universidad Femenina de 

México dado a que los profesores son una parte medular para 

el desarrollo de la Instituc:iOn y porque no se ha desarrolla

do un programa de este tipo en el Centro de Didác:t1ca. aunque 

se han tratado varios aspectos en la formación docente, como 

se pudo apreciar en este c:apltulo. 

La formacibn docente desde esto$ puntos de vista se in

terrelacionan entre sl, permitiendo que se vinculen entre los 

mismos y re.forzar su carActer integral. Esta propuesta 

tendr:t. en cuenta los intereses de los profesores, por lo que 

se elaborar~ un cuestionario de detecciOn de necesidades que 

se tratar~ en el siguiente capitulo que comprende la parte 

metodalbgica de esta investigaciOn. 



C A P T U L O I V 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL 

PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

11 An~l is is sobre las necesidades de formacibn de 10'3 

profesores de la Universidad Femenina de Mé>:ico relativas a 

un programa que proporcione una -formaciOn integral, y contri

buya a fortalecer el binomio disciplina-pedagog\a de la prh.c

tica docente; comprendif> el periodo de enero a noviembre de 

1992 en México, D.F. 11 

4.2 VARIABLES Y SUS DEFINICIONES OPERACIONALES 

El conocim1ento de las necesidades de formacibn docente 

indicará lo que representa para los profesores su prActica 

docente, para lo cual. ~e estudiat·~n las siguientes variables 

esquemati;::adas en el presente cuadro c:on sus definiciones 

operacionales : 

VARIABLES 

I. S!TUACION LABORAL 

DEL PROFESOR 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

Plantea un panorama general sobre 

el tr·abaJO del p1·o~esor que per·mi

t 1rA conocer, espec:fal.nente, si la 



VARIABLES 

II. MOTIVOS DE INGRESO 

A LA DOCENCIA 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

docencia es su actividad principal 

o -Forma parte de su desarrollo pro

fesional, y si se considera la f'or

maci6n decente para impartu· clases 

"" la UFM. 

Son los motivos que se í nvolucran 

en el v1nculo disciplina-pedagog1a 

que son pot· intereses pt·ofesionales 

o por vocacíbn docente. 

Son los cursos relativos a la espe

cialidad del prof'esor que no bt·1nda 

una forma.e ibn si no una actual i ;:a

ción~ y los de -Formación pedagOgica 

que prepara al profesionista para 

su ejerc1c10 docente. 

Son los cursos pedagógicos de la 

UFM que presentan las car·acteristi

cas de una -for·macibn integral que 

son: continuidad, secuencia~ desa

rrollo integral, y adecuación a la 

rP.al 1dad. 
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VARIABLES DEFINICIONES OPERAC ID NA LES 

v. INTERES DEL Es la apreciaciOn personal del pro-

PROFESOR PARA -Fe sor con respecto a las activida-

PARTICIPAR EN des de formacibn docente, en cuanto 

LA FORMAC ION a sus moti vea de asistenc:ia y si 

DOCENTE va~ora la importancia de recibir 

una Tormaci6n pedagOgica. 

VI. NECESIDADES DE Constituye el grado de necesidad 

FORMACION del profesor para considerar varios 

DOCENTE DE aspectos en su formaciOn docente, 

TIPO INTEGRAL coma son : psicopedagbgico, cientl-

fice, did:J.ctico, sociopedagOgico, 

actuali::aciOn de su especialidad, 

aMiolog1a educativa, y ética profe-

sional del magisterio .. 

4.3 DISE~O DE LA INVESTIGACION 

4.3.1 TIPO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El tipo de investigaciOn que se utili=arA es descriptivo 

porque permite estudiar situaciones presentes que pueden 

destacar necesidades que requieran de una soluc:iOn. Para 

elaborar la propuesta de un programa integral de .formaci6n 



147 

docente, objeto de este estudio, es indispensable detectar 

las necesidades de Tormacibn del profesorado de la UFM siendo 

precisamente la investigacifln descriptiva la que nos ubicará 

en el pt·esente para valorar la importancia de llevarlo a 

cabo. Es indispensable detectar las necesidades de la planta 

docente de la UFH a través del conocimiento desde su misma 

situación laboral hasta su propia opiniOn al respecto. 

Para esta 1nvestigaci6n de carácter descriptivo no se 

t1·atará el planteamiento de hip6tesis por el hecho de que 

s61o se pretende conocer 

de la actividad docente 

la situaciOn actual, en este caso, 

del profesorado de la UFM y elabo-

rar una propuesta, no se intenta introducirse en el campo ex

perimental para determinar cambios entre las variables y, de 

esta manera, comprobar la hipOtesis.. Es v:t.lida la utiliza

cibn de este tipo de investigacit.in para identificar metas y 

objetivos y se~alar los caminos por los que pueden ser alcan

;::ados 1 84 l. Asl, enfoc:indose en el presente. se conocen las 

condiciories para desarrollar pt·opuestas acorde a la realidad. 

La investigacibn descriptiva no reduce su papel a una 

mera recolec:cibn de datos para describir exactamente las co-

5as a estudiar, su metodolcgia permite la aplicacibn de ins-

1 84 ) Cfr. BEST 1 J. V. C6ao lnvntlqu en educ¡ci6n. p. 61 
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trumentos que proporcionan datos verldicos de lo que est~ su

cediendo, implicando una interpretaci6n para determinar su 

importancia. 

La metodologla de este trabajo partirá del conocimiento 

de la deteccibn de las necesidades de formacibn docente del 

profesorado de la UFM, considerando las variables que 

condLtcirAn a la elaboracibn de un instrumento de diAgnostic:o 

que ser:t un cuestionar10. El instrumento pasarA la prueba 

del piloteo para que, con las modiTicac:iones necesarias, se 

aplique a una muestra representativa. Después se analizarAn 

los resultados cuantitativa y cualitativa.mente para 

interpretar y detet·minar la importancia de proponer un pro

grama integral de Tormacibn docente. 

4.3.2 POBLACION 

La planta docente de la UFM constituye la poblacibn a 

estudiar en esta investigacibn. E:dste un promedio de ::so 

profesores de acuerdo a la infor·macibn proporcionada por el 

Departamento de r.:ecLu-sos Humanos durante el mes de septiembre 

de 199~. Esta c1fr-a es apro:dmada debida a que hay variables 

que influyen en posibles modificac1ones como son, entre 

otros. bajas de personal decenta. las ocupaciones por nuevos 
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pro-fesores o de los mismos docentes que ya laboran en la ins

titucifln. 

Las principales ca.racterlsticas generales de los pt·o-Fe

sores de la UFM son las siguientes : 

a> Imparten clases en una o varias escuelas de preparatoria, 

bachilleratos tecnolOgicas, carreras técnico-profesional, 

y l ic:enciatura. 

bl San de ambos sexos. 

e> El horario en que trabajan es matutino y/o vespertino. 

d) En su mayorta son proresores titulados, salvo algunos pa

santes que imparten clases en carreras incorporadas de la 

SEP. 

e) Algunos directores y coordinadores de las escuelas de la 

UFM ejercen la docencia en la misma instituci6n. 

4.3.3 DISE~O DEL INSTRUMENTO DE INVEST!GACION 

El instrumenta de investigación será un cuestionario por 

o.frecer las sigu1ent1;?s ventaJas : 

Permite que el encuestado se concantre e:~clusivamente al 

llenado rje un e5cr1to sin e::ponerlo a condic1ones exter

nas que pueden distraer cor\ mayor -facilidad su Ytenc1bn. 
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Por brindar la oportunidad de contestarse en anonimato, 

el encuestado puede ser más vera:. en sus respuestas al 

no sentirse comprometida. 

Per-mite estructurar las preguntas de acuerdo a las varia

bles de manera concreta para facilitar el tratamiento es

tadlstico. 

Por su .f~cil aplica.cibn con rF?specto a que no requiere 

mucho tiempo para ser contestado, no perturba significa

tivamente la actividad del encuestado. 

El cuestionario se diseñar~ conforme a los siguientes 

objetivos : 

Objetivo General : 

Detectcu- si los profesores de la UFM tienen la necesidad 

de recibir una formacibn integral. 

Objetivos Especifico~ 

a> Identificat· si la situacibn laboral del docente cons.titu

ye un medio de influencia con respecta a la valoracibn de 

su práctica educativa. 

b) Determ1nat· ·:>i los motivos de ingreso a la docenc:ia tien

den hacia los intereses pro~esionales del profesor, o por

vocacibn docente. 
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e) Detectar si los profesores o;e han preparado m:t.s en su ac-

tualizac1bn profesional o en su farmac:ibn pedagbgica. 

d) Identificar si los cut·sos pedagbgicos que han recibido 

los profesores en la UFM reClnen las caracterlsticas de 

una formacibn integral. 

e> Conocer los motivos del profesor para participar en ac:ti-

v1dades de formacibn docente y si valora la importancia 

de recibir una formaciOn pedagógica. 

f) Detectat· que tan necesario es para el profesor contemplar 

varios aspectos dentro de su formación docente. 

Para precisar el contenido del cue5tionario a continua-

cibn se expondr~ las Areas en que se dividir~ el instrumento 

conforme .:1 las variables y sus categor-las : 

A REAS CATEGDRIAS 

l. UBICACIDN a) Nivel educativo donde ejerce la decencia ¡ 
en la UFM. 1 

b) Requisitos pat·a impa1·tir clases en la UFM 

LABORAL 

De la pre- e> Tiempo de expet·iencia docente en general 

gunta U y en la UFM. 

a la M 5 d) Si ejerce la docenc1a en otras institu-

cienes educativas. 



AREAS 

11. MOTIVOS DE 

INGRESO A 

LA DOCENCIA 

< Pregunta 41 6 l 

III. CURSOS DE 

ACTUALIZACION 

PROFESIONAL V 

DE FORMACION 

PEDAGOGICI\ 

152 

CATEGORIAS 

e) Si desempeña otra actividad soc1oeco-

nbmic:a ademas de la docencia y si se 

vincula con su profesibn. 

a) Por intereses profesionales : 1 

- Permite la actuali.:acibn profesional. 

b) 

- Para despertar en otros interés por 

su especialidad. 

- Para desarrollarse profesionalmente. 

1 
- :::a~:m::::::~cclbn de transmitir sus 1 

- :::aa::~::~ a la .-eali:acibn personal ,

1 
- Para mantener comunicacifin y convi-

vencia con las nuevas generaciones. 

Por voc:ac:i6n docente : 

a> NClmero de cursos de formación pedagO-

gica que ha recibido en la UFM y en 

otras instituciones educativas. 

b) NO.mer-o de cursos de actual L:aci6n 

profes1onal a los que ha asistido. 

( Pregunta tt 7 y tt 0 l 



AREAS 

IV. CURSOS 

PEDAGOGICOS 

INTEGRALES 

< P1·egunta 11 9 > 

v. INTERES PARA 

PARTICIPAR E:N 

LA FORMACION 

DOCENTE 

! ( Pregunta 11 1 O 

Y n 1l ) 
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CATEGOR!AS 

a) Cent i nui dad : 

- Si el pro-faso,- recibe continuamente 

cursos pedagbgicos u otro tipo de 

actividades al respE!c:to durante el 

ciclo escolar. 

b> Secuencia : 

- Si les cursos se interrelacionan en

tre sl llevando una secuencia. 

e) Desarrollo Integral : 

- Permite el desarrollo integral del 

docente en cuanto a conocimientos, 

habilidades, actitudes, pertenecien

tes a la práctica educativa. 

d) AdecL1aciOn a la realidad : 

- Contr1buyen significativamente a 

resolver los problemas académicos 

del pro-fesor. 

a) Motivos de as:s,istencia a los et.u-sos 

- Por satisTacciOn personal. 

- Pat"a obtener rec:onoc:imíentos. 

- Para actual i ::ar sus conocimientos. 

- Para me;orar ld. pr~c:tica docente .. 

- Por ser obl1gator1osª 



AREAS 

VI. NECESIDADES 

DE FORMACION 

DOCENTE DE 

TIPO INTEGRAL 

1 < Pregunta # 12 > 

1 
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CATEGORIAS 

b) ValoraciOn de la formacibn pedagOgica: 

- Es muy necesario recibir una forma-

cibn especifica sobre decencia para 

impartir clases. 

- La docencia constituye una actividad 

de gran importancia para el desarro-

lle profesional. 

- Se requiere una previa preparaciOn 

pedagOgica para ejercer la docencia. 

- Todo profesionista titulado cuenta 

con una preparaciOn pedagOgica com-

pleta para impartir clases. 

- Todo-- profesor tiene la obligacibn 

de prepararse en el ~rea pedagOgica 

por desempeñar una labor educativa. 

a) PsicopedagOgico.- apoyo teOrico para 

definir el proceso enseñanza-aprendí-

zaje. 

b) Cientlfico.- investigacibn educativa 

con resp~cto a la materia y a la 

prAct1ca docente. 

e> Did~ctica.- le inmerso en las etapas 

de planeacibn, reali:aci~n y evalua-



ARE AS CATEGORIAS 

cibn del proceso enseñan~a-aprendi:a

je. 

d) Sociopedagogia.- Ambito social donde 

se desarrolla la prActica docente. 

el Ac:tL1ali zac:if>n de la espec: ial idad. 

~> Axiologla educ:ativa.- la educ:ac:if>n y 

sus valores. 

g> Etica profesional del magisterio 

normas elementales que dirigen el 

quehacer docente. 

Las caracteristicas del cuestionario son las siguientes1 

Est~ compuesto por tres partes generales que son la 

presentaciOn, las instrucciones y el contenido. 

Dentro del contenido se considerb cuatt·o datos generales 

del pro~esor como preguntas abiertas. 

Se utili~aron preguntas c:erradas dic:otf>mic:as y de opc:if>n 

mClltip le. 

El contenido se dividib en siete partes correspondientes 

a las ~reas anteriormente señaladas < añadiendo los da

tos generales ) , y las preguntas se formularon conforme 

a las categorlas. 
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Se utili=aron cuatro p~ginas con un total de 12 pregun

tas, m~s los datos generales. 

Como parte final se indicb un espacio de observaciones y 

recomendaciones con respecto al cuestionario de piloteo. 

El cuestionario no requiere que el investigador se 

encuentre presente para facilitar la aplicación, 

también se caracteri::::a por ser autoaplicable. 

por lo que 

Por Cal timo, este cuestionario fue diseñado retomando la 

experiencia de una encuesta de deteccibn de necesidades de 

formaciOn docente que elaboro el Centro 

UFM y apl!cb a partir del mes de abril 

de Did~ctica de la 

de 1992. Par otra 

parte, para concretar los requisitos que pide la UFM para 

impartir clases y los motivos por los que participan los 

profesores en los cursos de Tormacibn docente, se platic6 con 

algunos profesares sabre estos aspectos para tener ideas para 

diseñar estas preguntas del instrumento~ considerando que la. 

especi-ficaci{'Jn de las preguntas facilitar~ la interpretac:iOn 

estadistica. 

El formato del ·cuestionario se presenta en la siguiente 

pllgina. 
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C U E S T I O N A R I O 

El presente cuest1onar10 pertenece a un trabaJo de in

vestigatiOn que tiene coma prcpbsito ~undamental detectar las 

necesidades de ~ormaci~n docente para determinar la importan

cia de proponer un programa de tipo integral y contribuir en 

mejorar la prActica docente. Es necesario que sea auténtico 

en sus respuestas pa.t·a sea v:.t.l ida la propuesta.. 

De antemano le agr-a.de:co la gentileza de colaborar para 

esta. labor. 

INSTRUCCIONES : 

Por .favor llene los espacios vac1os con la informaCibn 

que se le pide 

DATOS GENERALES 

Edad 

Sexo 

Grado académico <pasante/licenciatura/maestr1a>: ____ _ 

y Proi'esibn 

l. UBICACIDN LABORAL 

1) Tache en el parantesis las escuel~s de la UFM donde im

parte clases 

a> Bachillerato Tecnolbgico 

b> Preparator1a 

e> LícencL:i.tura 



1:59 

21 Indique en el paréntesis Z <PRINCIPAL) O 1 (SECUNDARIO> 

según considere los requisitos que solicítO la UFM para 

que labore como docente 

a> Tltulo pro~esional 

b) E:<perienc:ia docente 

e) Carta de pasante 

d> Haber recibido cursos pedagf>gicos 

3) Tiempo de antiguedad decente en general 

y en la UFM : 

4> Ejerce la decencia en otra institucibn educativa 

SI NO ). 

5) Desempeña otra actividad soc1oeconOmica, ademAs de la 

doc:encia : SI NO >; en caso de que 

sea aTirmativa la actividad. indique si se vincula con su 

pro-Fes iOn : SI NO l. 

II. MOTIVOS DE INGRESO A LA DOCENCIA 

6) Indique en el paréntesis Z <PRINCIPAL) O t <SECUNDARIO) 

de acuerdo a loa siguientes motivos que influyeron su in

greso a la docencia : 

a> Permite la actuali:.a,cibn. 

b) Por la satisfacciOn de transmitir 
sus conocimientos. 

e> Para despertar en otrcs interés por 
su especialidad. 

d) P¡¡ra ayudar a la reali=.ac=iOn personal 
de los alumnos. 
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e> Para desarrollarse pro-fesicnalmente. 

T) Para mantener c:omunicaciOn y convivencia 
con las nuevas generaciones. 

111. CURSOS PEDAGOGICOS Y DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 

7> N~mero de cursos de formaciOn pedagOgica que ha recibido 

en la UFM: ~~~~~-' y en otras instituciones: ~~~ 

8) NCtmero de cursos de actualizac:if>n exclusiva.mente del cam.,.;.. 

pe de su proTesiOn que haya recibido: 

IV. CURSOS PEDAGOGICOS INTEGRALES 

9) Indique en el paréntesis 3 CMUCHOl, 2 <POCO), b 1 <NADA) 

si se adecOan lag siguientes caracterlsticas a los cursos 

pedagbgicos que ha recibido en la UFM : 

a) Recibe continuamente cursos pedagOgicos u otro 
tipo de actividades al respecto durante el ci
clo escolar. 

b) Los cu.rsos se interrelacionan entre sl ! levan
do una secuencia. 

e) Permite el desarrollo integral del docente en 
cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes 
pertenecientes a la pr~ctica educativa. 

d) Contribuyen signi-ficativamente a resolver los 
problemas académicos del pro~esor. 

V. INTERES PARA PARTICIPAR EN LA FORMACION DOCENTE 

10) Indique en el paréntesis el grado de importancia para 

participar en los cursos de TormaciOn decente con la es-

cala: 3 <IMPORTANTE), 2 <POCO IMPORTANTE>, O 1 <NADA lM-

PORTANTE>, de acuet•do a los siguientes motivos : 

a) Por satisTaccibn personal. 
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b) Para obtener rec:onoc1mientos. 

e> Para actuali~ar sus conocimientos. 

d) Para mejorar la pr:tc:tic:a docente. 

e) Por ser obligatorios. 

11) Indique en el paréntesis ;J (DE ACUERDO), 2 <INDIFERENTE> 

b 1 <DESACUERDO) segOn el grado de conformidad que tenga 

con respecto a los siguientes enunciados : 

al Es muy necesario recibir una -formaciOn espe
ci-fica sobre docencia para impartir clases. 

b) La docencia constituye una actividad de gran 
importancia para el desarrollo profesional. 

e> Se requiere una previa preparaciOn pedagógi
ca para ejercer la docencia. 

d) Todo pro-fesionista titulado carece de una 
preparaciOn pedagOgica completa para impar
tir clases. 

e) Todo profesor tiene la obligaciOn de pre
pararse en el ~rea pedagógica por desempe
ñar una labor educativa. 

12> Señale en el paréntesis el grado de necesidad para consi-

dera.r los siguientes aspectos en un programa de -formaciOn 

ciOn docente, y contribuir en hacerla m:t.s completa; la 

escala es: 3 (MUY NECESARIO>, 2 <NECESARIO) b 1 (INNECE-

SARIO> 

a> Psicapedag6gico 

b) Invest1gacibn educativa 

el DI d:..ct ice 

d) Ambito social donde se desarrolla la docencia 
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e> ActualizaciOn de la especialidad 

f) La educaciOn y sus valores 

g> Etica prc~esional del magisterio 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS CON RESPECTO AL CUESTIONARIO 

GRACIAS POR SU ATENCION, 
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4. 4 PILOTEO 

Se utilizar~ el proceso de probar el instrumento o la 

pre-prueba antes de aplicarlo a la muestra seleccionada. 

Este estudio piloto se aplicarA a 17 profesores para validar 

el instrumento ya presentado, durante el mes de agosto de 

1992. 

Se localizb a los primeros profesores que acudieron a 

Sala de Firmas para que contestarAn el cuestionario y sola

mente se les expl icfl que se requer1a su participaciOn para la 

elaboraciOn de la investigaciOn, especific~ndoles que consti

tuye una prueba preliminar antes de aplicar el instrumento 

de-Finitivo. 

4.~ VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Hay dos aspecto$ fundamentales que cualquier instrumento 

debe poseer : la v.\lide:z y la confiabilidad. La vb.lidez es 

el grado en que la calii=icaciOn o resulta.do del instrumento 

refleja lo que esta.mas midiendo, y la confiabilidad es la 

estabilidad de los resultados obtenidos del instrumento 

( 85 1. 

C BS } PIO: y LDPEZ. C610 tnvestiaar en c!enci¡t 5oci.lhs, P•P• 50 .. ~1 
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Hay dos tipos de v~lidez que se consideraron y son : la 

de contenido y la superficial 1 86 l. En la vlllidez del con

tenido se debe establecer si el instrumento ab9lrca adecuada

mente los aspectos importantes, por lo que, antes de elabo

rarlo se estructuraron los mismos aspectos a considerar para 

el diseño del cuestionario de acuerdo a las variables, con 

sus definiciones operacionales y ubicAndolas como ~reas para 

delimitar sus categorias. La vl:t.lidez superficial complementa 

la anterior enfocAndcse a que tan Cltil puede resultar el 

instrumento y si se reconoce que mide algo en espec1~ico. En 

el cuestionario se dio espacio a que los profesores escribie

ran sus comentarios o sugerencias con respecto al instrumen

to, que ~ue contestada por 9 personas, y se destaca lo si

guiente 

Me gustarla saber el resultado final < 1 persona>. 

Se sugiere para una buena pr~ctica docente : sostener una 

posiciOn de reTleMibn con respecto a los aspectos tebricos 

y afectivos en relacibn con el Alumno,sostener una actitud 

de investigacibn constante, y relacionar la materia con la 

prActica profesional < 1 pe~sona >. 

A todos los m¡¡estros se les debe entrenar para enseñar ( 1 

persona). 

( 86 1 J.ill. p. 51. 
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Oue· realmente se tome en cuenta la opinibn docente <1 per-

sena>. 

La preparacibn del profesionista es independiente del sa-

ber tran9mitir < 1 persona >. 

Es necesario al ingresar a cualquier lnstituciOn recibir 

cursos de introduccibn al mismo e 1 persona>. 

Con estas observaciones y sugerencias se pudo apreciar 

que el instrumento lo reconocieron de utilidad, adem~s que 

captaron que se mide aspectos relacionados con la formaci~n 

docente. 

Para la c:oni'iablilidad del instrumento se utilizfl la 

~Ormula estadlstica del coeficiente alpha donde la medicibn 

de la consistencia de la respuesta del sujeto se reali2a con-

forme a los ltemes del cuestionario; la fbrmula es 1 87 ) 1 

K 
o(= ( l -

K - 1 

donde : 

K = n~mero de 1temes 

Si 1 ~ la varianza del instrumento 

SSt .. 

St:z. 

St~ = la varianza de la suma de los ltemes 

( 87 1 00· P• 5l 
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Los resultados del cuestionario piloteado ::;e esquemati

=aron en el cuadro presentado en los Anexos para obtener las 

varianzas. 

Primero se obtuvo la varianza de cada ltem ( Si~) sacan

do la media por columna. luego, restando la media a cada re

sultado Y elev~ndose al cuadrado; este resultado se dividió 

entre el nOmero de sujetos que contestaron el cuestionario 

17 ), Este 

posteriormente, 

procedimiento se real i ::6 por cada columna, 

se agruparon las columnas pot" pregunta divi-

diendo los resultados de cada columna de acuerdo al nlimero de 

ltemes para obtener un resultado por pregunta. Por últ;mo, 

se reali:6 la sumatoria de los resultados de los 1temes por 

pregunta, para obtener el siguiente resultado .final : 

Si2. 1.94 

Para obtener St :t.. se sumaron las puntuaciones de cada 

proresor y se sacó la media. Después, se rest6 1 a suma de 

las puntuaciones; por sujeto con la meéha y se elevo al cua-

drado; estos resultados por cada pro-Fesar se sumaron y se 

dividieron entre el total de prof'esores. El re~ultado 1-inal 

es el siguiente : 

St"' = 39. (•4 
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Con las varianzas se sustituyo la f6rmula del coeficiente 

·llpha para obtener la c:onfiabi l idad del instrumento que es : 

31 1.94 
1 - .97 

:a - 1 ::::9.04 

El resultado obtenido ( .97 ) se relaciona con la ínter-

pretaciOn de la fOrmula del coeficiente alpha que dice que 

" Entre m~g cerca. a 1 esté @, m~s alto es el grado de confía-

bi 1 idad 11 
( 88 J. Por tener el instrumento un al to grado de 

con-fiabi 1 idad, no se considero significativo hacer cambios 

al mismo. 

4.6 MUESTREO 

Dada la confiabi 1 idad del instrumento se considero 

importante seleccionar la fOrmula de obtención de muestra que 

retome el trabajo del piloteo y es la siguiente ( 89 J : 

Npq~ z. 
n 

88 !bid, p. ll 

89 DANJn, lf. fshdhlic1 con i1plici1ciones ¡ In Clfncin socblH y i1 J¡ eduuctlln. p. IH 
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donde : 

;: -;::; '/alar de la distribución normal estandar1;:ada correspon

diente al nivel de confian;:a escogido. 

p proporcibn de la población que tiene la ca1·acteristica 

del interés. 

q 1 - p. 

d mitad del intervalo de confian;:a deseado. 

Para obtener la prcporcibn de la poblac1bn que tiene la 

c:aracter1stica del interés ( p >, se enfocb la estimación de 

acuerdo a la pregunta # 9 del cuestionario adecuacibn de 

los cursos pedagbgicos de la UFM con las caracterlsticas de 

una formacibn integt·a1 >, porque es una de las preguntas más 

importantes que, en especial. retoma par-te de la poblaciOn 

que ya ha to¡;nado cursos de formac i bn docente en la UFM y, de 

acuerdo a esta experiencia, determinan su adecua~íOn a las 

caracterlstic:as de -forma.c:ibn integral. Desde este en-Foque, 

se conocer:.i. si t·esul ta conveniente hacer esta propuesta en la 

lnstituci~n. La media obtenida de esta pregunta como p es 

igual a .. 58. 

La :: se obtuvo a partir del nivel de confian=.a del 

instrumento .·11 ) calculando 5U d1stt·1bucibn en la tabla de 

Percantiles de la distr·ibución t C ve~se a11e::os 

grado de libert.3d infinito que corresponde a 1.96. 

y ·con el 
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Con estos datos se sustituye la ~brmula : 

250 ( • 58 ) ( • 42 ) ( 1. 96 J 
n = -------------------------------------------------

( 250 - 1 J ( o.o:s ) + ( 1.96 ) ( .58) ( .42 ) 

n = 74 ( 73.65 ) equivalente al 29.6 % de la poblaci6n. 

Por lo tanto, la muestra representativa estar~ constt-

tulda por 74 profesores. 

4. 7 APLICAC!ON DEL INSTRUMENTO 

En base a 1 a muestra, i::sOlo se ap l 1c0 el cuestionar to a 

54 prof"esores, considerando los 17 del piloteo debido a que 

el instrumento tuvo un alto grado de confiabilidad ( .97 l, y 

para obtener el total de la muestra ( 74 >. El instrumento 

aplicado Tue exactamente el mismo. 

Para la aplicaci6n del instrumento se pidi6 el apoyo al 

Departamento de Sala de Firmas de la UFM, que es el lugar 

donde todos los profesores acuden antes de iniciar sus 

clases. Algunos profesores no tuvieron tiempo de llenar el 

cuestionario en ese momento, pero se les pidiO que lo 

entregar~n antes de 9U sal ida. Se presentaron casos en que 

devolvieron el cuestionario hasta dlas después, realmente 
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resulto un tanto dificil controlar a todos los profesores y, 

dada esta circunstancia, se prolongb el tiempo de esta etapa 

de la investigaciOn. 

El instrumento se apl icO durante el mes de octubre de 

1992 a docentes tan~o del turno matutina como del vesperti

no. Hubo algunos profesores que no tuvieron tiempo para 

constestar el cuestionario por tener otras actividades y el 

tiempo muy limitado. Algunos coordinadores y directores de 

las carreras, que también ejercen la docencia en la UFM, 

forma.ron parte de los encuestados. En general, se observo 

una aceptada disposiciOn para colaborar en la investigaciOn. 

4. 8 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.8.l ANALISIS CUANTITATIVO 

Para la presentaciOn del an.\lis1s cuantitativo, a 

ccntinuacibn se mostrarAn las gr~Ticas de los resultados 

obtenidos por pregunta y unos cuadros de las preguntas di-fl

ci les de gra.-ficar por contener diversa inTcrmaciOn, seguida 

cada una de ellas, de una breve s1ntesis como interpretacibn 

cuantitativa. 
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Se dividiO la presentaciOn en dos partes : primero las 

gr~ficas, y después los cuadro& siguiendo el orden como se 

presentb en el cuestionario, iniciando con los datos 

generales que no ne encuentran n~merados hasta las siguientes 

preguntas • Se utilizaron gr~ficas circulares y de barras, 

escogiendo una de acuerdo a la pregunta, para su mejor 

presentacHm. Los resultados de las preguntas 2, 6, 9, 10, 

11 y 12, se esquematizaron en cuadros con sus porcentajes. 

Por ser estas preguntas de opcibn m~ltiple el 100 r. ccincidib 

inciso por inciso y no por columna. 
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La edad del 64. 86 'Y. de los pr-o.fesores se ubican en los in

tet·valos de 26 a .35 años. 

Le sigue la edad entre los 41 y 45 c:1ños con el 12.16 Y. 

En el mismo número de porcentaje e 6.76 % ) se ubican los 

profesot·es en los intervalos d~ '.:::1 a 25 años y de 46 a 50 

años. 

Por Clltimo. los porcentajes menos significativos Fueron 

5.41 t. de 34 a 40 años y el ~.7 % de los 51 a los 60 años. 

1 profesor no contestb la pregunta ( 1.=5 % ). 
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- No hay inucha di fer ene ia en cuanto al porcentaje de profe

sores en lo que se re1-ier-e al sexo, siendo 53 X masculino 

y 46 X femenino. 

Sólo 1 profesor- no conte$tO la pregunta ( 1 'l.)~ 
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El grado académico de la mayorla de los pro-fesores es li

c:enciatura ( 55 'l. ) • 

Le sigue.el 20 l. con maestria y el 15 Z son pasantes. 

Los porcentajes menos signj~icativos son 

sional con el 5 l. y doctorado con el 3 Y. 

técnico pro-fe-

Gblo t profesor :,~ ) no contestó la pregunta. 
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La5 prc-fesiones ubii::adas en las c;i.reas son 

CIENCIAS EXACTAS y TECNOLOGICAS rotal ' •••••••. :;5 % 

Oulmico-;armaceútico-biólogo •••••••••••••••••.• ·i'.46 

Ingeniero Oulmico ............................... . 6.76 

Bíblogc ......................................... . 4.05 

Médico ••••••••••••••••••••••• • ................. • :?. 70 

Ingeniero Industrial .............................. . 2.70 

Flsico-matem.!t.tico ................................. . 1.zs 

Ingeniero en Electrónica••••••••••••••••••••••• 1.35 

Ingeniero Mecánico ............................... . 1.35 

Dentista ........................................... . 1.35 

I_ngeniero AeronAutic.o ............................ . 1.35 

Arqui tec:to ...................................... . ¡., 35 

Técnico académico ................................... . 1.35 

CIENCIAS SOCIALES Total : ....... 34 'l. 

Psic:Ologo •••••• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aboga.do ••••••• • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lic. en Relaciones Internacionales 

Lic. en Admínistracíón de Empresas Tur1sticas •• 

Lic:. en Ec:onom1ª • • ·,. • • • • .. • • • • • • • • "· • • • • • • • • • • • • 

Triabajador :3ocial .............................. . 

Soc: iO.logo ......................................... • 

Ge6gra-Fo ...................................... . 

9.4/, 

6. 76 

4.05 

2.70 

:;:. 7(1 

2.70 

1.35 

1.35 

% 

Y. 

Y. 

'l. 

'l. 

Y. 

Y. 

'l. 

'l. 

Y. 

Y. 

'l. 

'l. 

Y. 

% 

% 

~~ 

Y. 

% 
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Psicoanalista • . . • •.• • • • . • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . • . . • 1.:5 Y. 

Criminólogo ...................... · ••••• · ••.•• , • • ... :.::5 'l. 

EDUCACION 

Pro~esor de inglés 

Profesor 

Pedagogo 

Total : ••••••• 20 t. 

6.76 {. 

6.76 {. 

5. 41 ¡~ 

Puericultura • • ••••• •• •• ••• •• •• • ••••• ••••••• ••• • 1,::;5 'l.. 

HUMAN IDA DES 

Lengua y Literatura Hisp~nica 

Total : ....... 8 {. 

4,05 X 

Historiador • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • 2. 70 i. 

Diseñador •••••••• , ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,35 t. 

La mayoria de los prof'esicnistas que. imparten clases en 

la UFM se ubican en la Areas de ciencias exactas y tecno

lOgic:as ( 35 i~ ) y en las ciencias socia.les ( :;4 iO. 

Le sigue, la ubicaci6n dentro del Area educativa con el 

20 'l. y, por Qltimo, Humanidades con el 8 'l. 

2 profesores no c:ontestaron la pregunta e 3 'X ). 
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La mayorla de los profesores imparten clases en licencia

tura C 40 X>, le sigue Bachillerato < 31 X> y, por Q¡ti

mo, Preparatoria C 29 t. >. 

Los porcentajes corresponden al 100 X pero cabe aclarar, 

nuevamente, que no al total de la muestra C 74 ) porque 13 

profesores trabajan en dos niveles educativos y 3 en tres 

niveles educativos diferentes. Esta s1tuaciOn de algunos 

profesores se especific6 en las caracterlsticas de la po

blacibn. 
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La antiguedad docente en general de los profesores corres

ponde a los intervalos de 1 a 10 años con un 74. 31 Y.. 

Le sigue la antiguedad docente de 16 a ZO años con el 

9.45 f. y de 11 a 15 años con el 8.1 f. 

Los porcent.ajes menos significativos son 1.35 'Y. correspon

dientes a los intervalos de 21 a 25 y de 26 a 30 años. 

4 pro~esores no contestaron esta pregunta ( 5.41 -'l.), de 

los cuales, 3 especiTicaron que se inician en la docencia. 
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Es significativa la antiguedad docente en la UFM en el in

tervalo de 1 a 5 años correspondiente al 62.15 Y.. 

Le sigue la ant!guedad deba 10 años con el 17,56 7,, 

Los porcentajes menos significativos son : 5.4 'l. de 11 a 

15 años y el t.35 % de 21 a 25 años. 

10 profesores no contestaron esta pregunta C 13.51 7. ) es

pecificando 7 de ellos que son de recien ingreso a la UFM 

y considerando los 3 pro~esores que se inician en la do

cencia. 
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EKactamente la mitad de los pro~esores si ejercen la do

cencia en otra instituciOn educativa adem~s de la UFM 

(' 50 'l. ) , Y, la otra mitad ne ( 50 'l. ) • 
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El 59 /. de los profesores desempeñan otra actividad socio

econbmica, adem~s de la docencia, y el 41 % no. 
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Del 59 t. de los profesores que contestaron a~irmativamente 

su desempeño de otra actividad socioeconOmica, ademAs de 

la docencia, el 93 % de esta actividad se vincula con su 

pro~esibn y'el 7 % no se vincula. 
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El 51.35 l. de los profesores han tomado de 1 a 5 cursos de 

TormaciOn pedagbgica en la UFM. 

Luego.~ el 17.57 'l. han tomado de 6 a 10 cursos de .f.ormacibn 

pedagógica en la UFM. 

Los porcentajes menas significativos son: 4.057.. de 11 a 15 

cursos y 1. 35 % de 16 a 20 cursos pedagógicos en la UFM. 

19 profesores 25. 65 'l. ) no contestaron esta pregunta, 

considerando que siete son de nuevo ingreso a. la UFM. 
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El 47.3 'r.. de los profesores han tomado de 1 a 5 cursos de 

formacibn pedagbgica en otras instituciones educativas. 

Le sigue el 10.81 i. que han tomado de 6 a 10 cursos peda

gOgicos en otras instituciones. 

Los porcentajes menos significativos son el 5.41 'l. corres

pondiente a los intervalos de 11 a 15 \' de 16 a 20 cursos. 

23 profesores no contestaron esta pregunta 31.07 /. >, 

considerando que 3 se inician en la docencia. 

Es importante resaltar que, dentro de las profesiones, se 

encuentran profesores de inglés, cuya formaciOn pedagbgica· 

la recibieron en la institucibn educativa donde se prepa

raron. 
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El 52.7 r. de los profesores han tomado de 1 a 5 cursos de 

ac:tualizaciOn profesional. 

Le sigue el 12. 16 'l. de los pro-fesores que han tomado de b 

a 10 cursos de este tipo, el 9.46 'l. de 16 a 20 c:Ltrsos. y 

el 8.11 f. de 11 a 15 cursos. 

Los procentajes ffienos significativos son : 5.41 X corres

pondiente al intervalo de Zb a J(J cursos, el 2. 7 t. de 21 a 

25 cursos, y el 1.35 Y. de 46 a 50 cursos. 

6 profesores no contestaron esta pregunta ( 8. 11 ~~ >. 

En esta pregunta se debe considerar el grado académico de 

los profesot·es C maestt·ia = 20 'l. y. doctorado = 3 'l. ) pues

to que pudieron contestar un 5f>lo curso de ac:tuali::ac:ibn 

pero correspondiente a este tipo de preparacibn. 
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UBICACION LABOllAL -------------------- ----- --- --- i 
PREGUNTA :JJ 2 REQUISITOS DE INGRESO A LA DOCENCIA 1

1 
EN LAUFM. 

--- . ·-. -- -- . -·- ------------ .. ---- ------------ --------- --- --- -· ... --- ·--- - -· ......... --- --- --------· .... -.. --- --- .. -

SECUNDARIO 

TITULO PROFESIONAL 14.86 

EXPERIENCIA DOC. 29.73 

CARTA DE PASANTE 33.78 

RECIBIR CUR. PEDAGO 44.59 

NOTA: LOS VALORES DE LA TABLA ESTAN DADOS EN 
PORCENTAJES 

PRINCIPAL OMITIDOS ·. 

81.08 4.05 

60.81 9.46 

22.97 43.24 

35.14 20.27 



j MOTIVOS DE INGRESO A LA DOCENCIA 1 

: PREGUNTA# 6 ¡ 
L.·- .. - . ·-. ---- - .. - .. - .. - . ·-·. - .. - .. - .. 

SECUNDARIO PRINCIPAL OMITIDOS 

ACT. PROFESIONAL 28.38 

SATIS. TRANS. CON. 12.16 

DESPE. INTERES 36.49 

AYUDAR AL ALUMNO 18.92 

DES. PROFESIONAL 31.08 

MANTENER COMUNIC. 45.95 

NOTA: LOS VALORES DE LA TABLA ESTAN DADOS EN 
PORCENTAJES 

.. 
58.11 13.51 

78.38 9.46 

47.30 16.22 

70.27 10.81 

60.81 8.11 

37.84 16.22 
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En cuanto· a los requisitos de ingreso a la docencia de la 

UFM, los profesores t·esaltaron el titulo profesional como 

el m~s importante con un 81.08 'l., dentro de la asignacibn 

principal. 

La ewper·iencia docente correspondiente al 60.81 'l., también 

como requisito principal. 

Los porcentajes menos significativos en cuanto a requisi

tos principales fueron : 35.14 % de recibir cursos pedagb

gic:os y 22. 97 'l. referente a carta de pasante. 

De los requ~sitos secundarios se destaco el 44.59 f. cle 1·c

cibir cur·sos pedagógicos seguida del 33. 78 'l. de carta de 

pasante. 

Los porcentajes menos significativos de los requisitos se

cundarios fueron : 29. 73 % de experiencia docente y 14.867. 

de titulo profesional. 
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Oe los motives de ingreso a la docencia se destaca la sa

tisfacc:iOn de transmitir sus conocimientos con el 78.38 'l. 

en la asignac:i6n principal. Le sigue por ayudar a la rea

l i zaciOn personal de los alumnos ( 70. 27 'l. ) y para desa

rrollarse profesionalmente ( 60.81 % }. también como prin

pales. 

Los porcentajes menos signi-Fic:ativos de los motivos prin-

pales son 58.11 'l. por actualizaci6n profesional, 47.30 'l. 

reTerente a despertar interés por su especialidad y,37.28Y. 

para mantener comunu:aci6n y convivencia con las nuevas 

generaciones. 

De los motivos secundarios se destaca el 45.95 '1. para man

tener comunicación y convivencia con las nuevas generacio

nes, le sigue el 36. 49 'X para despertar interés por su es

pecj.3.lidad y, 31.08 Y. para desarrollarse profesionalmente. 

Los porcentajes menos significativos de los motivos secun

darios son : 2s.::;s Y. por actualizac::ifln profesional, 18.92Y. 

para ayudar a la reali:::aciOn personal del alumno y, 12.16'l. 

por la satisfacciOn de transmitir sus conocimientos. 
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f-cuFisoiPE-o~:aoCiicos-INrEGAALeii-l 
1 . PREGUNTA# 9 ! 
!_ ____________________ •.•.• -· ·--------------- •.. - . - - - ...• ------ ____ _] 

~~MD 
NADA 

24.32 

SECUBl4CIA 20.27 
1--

DESAíi:ROUO INTEGRAL 33.78 

~-

ADECL:lAC. A LA REAU 29.73 

NOTA: LO~ ~At.OOES DE LA TABLA ESTAN DADOS EN 
POliCENrlUIES 

-

POCO 

37.84 

----
47.30 

--
32.43 

-----
40.54 

--· 
MUCHO 

-- ·-· 

21.62 
. -- -

13.51 

·---
16.22 

10.81 

-

OMITIDOS. 

16.22 

18.92 

-----
17.57 

··-

18.92 

-
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En cuanto a la adecuación de los cursos de -formación do

cente de la UFM a las caracteristicas de una -formación in

tegral, referente a la continuidad, se destaca el 37.84 f. 

con poco, luego el 24.~2 t. con nada y, el 21.62 Y. con mu

cho. 

En la caracterlstica de secuencia se destaca el 47.30 'l. 

con poco. Le sigue 20.~7 f. con nada y, 13.51 Y. con mucho. 

En el desarrollo integral se destacan el 33.78 r. con nada 

y el 3:.45 % con poca. Le sigue el 16.22 % con mucho. 

En la adecuacibn con la realidad enfocada a si ayudan los 

cursos de formación docente de la UFM a resolver signifi

cativamente sus problemas académicos, se destaca el 40.54% 

ccn peco. Le sigue el 29.73 t. con nada y, finalmente, el 

10.81 Y. con mucho. 



e U A D R O t 4 



.-- --- --- --- --- .. --- --- ----- --- --- --- --- --- --- -- -- ---
1 INTERES PARA PARTICIPAR EN LA FORMACION DOCENTE 1 
' . 
· PREGUNTA# 10 MOTIVOS PARA PARTICIPAR · 
L .. - .. --·---. ------ -- ---- --------. - . --- ---- - .. _____ _! 

IMPORTANTE POCO IMPORTANTE 

SATSIFACCION PERS. 59.46 24.32 

OBTENER RECON. 21.62 40.54 

ACTUALIZACION 81.08 13.51 

MAJORAR PRAC. OOC. 87.84 9.46 

POR OBLIGACION 4.05 21.62 

NOTA: LOS VALORES DE U. TABLA ESTAN DADOS EN 
PORCENTAJES 

NAOA IMPORTANTE OMITIOOS 

12.16 4.05 

32.43 5.41 

29.73 2.70 

1.35 1.35 

66.22 8.11 
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En cuanto a los motivos importantes para participar en la 

formaci6n docente se destacan el 87.84 /. referente a mejo

rar la pr~ctica docente y el 81.08 :-: por permitir actuali

zar sus conocimientos. Le sigLle el 59.46 l. por satis

f=accibn personal, y los porcentajes menos signi-Ficativos 

son : 21.52 l. para obtener reconocimientos y, 4.05 'l. por 

obligación. 

- En los motivos poco importantes se destaca el 40. 54 f. para 

obtener reconocimientos. Le sigue el 24.32 'l. por satis

facción personal y el 21.62 Y. por obligaci6n. Los porcen

tajes menos signif=icativos son : 13.51 f. por permitir la 

actuali~acibn y, el 9.46 X para mejorar la prActica docen

te. 

- En los motivos nada importantes se destaca el 66.22 Y. por 

cbl igación. Le sigue el 32.43 f. para obtener reccnoci-

mientes. Los porcentajes menes signit=icativos son: 12.167. 

por satis.facción personal, el 2. 70 'l. por la actuali;:aci6n 

y, -Finalmente, el 1.35 'l. por mejorar la prActica docente. 
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.. ·- ···--··-· 

fNTERES PARA P.ARTICIPAR"EN LA FOmu~ACION DOCENITE 1 

... --~~~-~-~~TA ~-~-~-_y~_L°.~~-~-~!?.~-~~~-':'---~~~!_l_~l~A~ _______ ...! 

DESACUERDO 

NECES. DE RECIBIR 4.05 

COMO ACT. IMPOR. 6.76 

PREVIA FOR. PEDAGO. 9.46 

CARE. FOR. PEDAGO. B.11 

COMP. REC. FOR.PED. 4.05 

NOTA: LOS VALORES DE LA TABLA ESTAN DADOS EN 
PORCENTAJES 

INDIFERENTE DE ACUERDO OMITIDO 

10.81 83.76 1.35 

22.97 68.92 1.35 

21.62 66.22 2.70 

14.86 75.66 1.35 

6.76 89.19 0.00 



,-··- -. - . --·-----· -- -- - -- - ------- ---- -- --- ----, 
. NECESIDADES DE FORMACION DOCENTE DE TIPO : 
j INTEGRAL. 1 

: PREGUNTA # 12 ¡ 
L .. -- -- ----- ---- ----- --- --- - ---- -- -- - --- --- --

INNECESARIO NECESARIO 

PSICOPEDAGOGICO 0.00 

INVES. EDUCATIVA 2.70 

DIDACTJCA 0.00 

AMBIENTE SOC.:IAL 14.86 

ACTUALIZACION 4.05 

EOUC. Y VALORES 12.16 

ETICA 8.11 

NOTA: LOS VALORES DE LA TABLA ESTAN DADOS EN 
PORCENTAJES 

27.03 

56.76 

27.03 

43.24 

17.57 

39.19 

25.68 

MUY NECESARIO OMITIDOS' 

70.27 2.70 

37.84 2.70 

70.27 2.70 

37.84 4.05 

77.03 1.35 

47.30 1.35 

64.86 1.35 
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En cuanto a la valoraciOn del profesor para participar en 

su formac i6n docente están de acuerdo el 83. 78 l. en que es 

necesario recibir esta formaci6n, el 10.81 f. son indi-fe

rentes y, el 4. 05 Y. est.!\n en desacuerdo. 

El ~8.92 % están de acuerdo que la docencia es una activi

dad importante para el desarrollo profesional, el 22.97 f. 

son indiferentes y, el 6.76 Y. están en desacuerdo. 

El 66.22 t. est~n de acuerdo de que se requiere una previa 

preparacib" pedagOgic:a para ejercer la docencia, el 21.62/. 

son indiferentes y, el 9.46 % están en desacuerdo. 

El 8. 11 /. están de acuerdo de que el pr·o-fesion1sta cuenta 

con una preparac:ibn pedagógica completa para impartir cla

ses, el 14.86 % son indiferentes y, el 75.68 'l. están en 

desacuerdo. Referente a esta pregunta hay que considerar 

la presencia de profesores de inglés. 

El 89.19 i. estAn de acuerdo de que el profesor tiene la 

obligacif>n de prepararse en el firea pedagflgica por desem

peñar una labor edL1cativa, el 6. 76 'l. son indiferentes y, 

el 4.05 'l. est~n en desacuerdo. 



CUADRO t 6 
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Los aspectos muy importantes pa.ra considerar en un progra-

ma integral de -formacifln docente son : la actualizac:ibn 

de la especialidad con el 77.03 %, le sigue, con el mismo 

porcentaje ( 70.27 % >, el psicopedagógico y el didáctico. 

después el 64 .. 86 •• refersnte a ética pro-Fesional del ma

gisterio. Los porcentajes menos significativos al respec:-

te son el 47.30 ¡; de la educación y sus valores, y el 

37.84 ?. del ámbito social donde se desarrolla la prActlca 

docente 't' también la investigacibn educativa~ con el mis

mo porcentaje .. 

En los aspectos necesarios para la f"ormaciOn integral se 

destaca el 56.76 % referente a la investigacibn educativa. 

Le sigue el 39.19 t. de la educac16n y sus valores y, c:cn 

el 27.03 % el ps1copedag~gico y el did~ctico. Los porcen

tajes menos signiricativos son 25.68 X de la ética pro

fesional del magisterío y, el 17.57 f. de la actualizaciOn 

de la especíalidad. 

En los aspectos innecesarios para la formación integral se 

encuentran con porcentajes poc:o signi-Ficativos Ambito 

social donde se desarrolla la pr~ctica docente ( 14.85 ~ ) 

la educC\cíón y sus valot·es ( 1.:!.16 F. >, ética profesional 

del maq1sterio 

l i dad C 4. 05 % 

a.11 r. >, la actual izacíbn de la espec:ia

Y la ínvestigaciOn educativa < =.70 f.>. 

Ningún profesor considerb 

psicopedagóg1co y did~ctito. 

innecesario " los aspectos 
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4.8.2 ANALISIS CUALITATIVO 

La interpretaciOn cualitativa de los resultados indicar~ 

la situaciOn presente del profesorado de la UFM. AdemA 5 de 

proporcionar un per~il docente con base en los datos 

generala& y su situacibn laboral, se conocerA aspectos t&n 

importantes como sus motivos de ingreso a la docencia, su 

apreciacibn personal con respecto a las actividades de 

formaciOn docente y, en especial, detectar los aspectos mAs 

relevantes que consideran para un programa integ~al de 

formaciOn docente. 

Dentro de este panorama se resaltar~n las necesidades de 

formaciOn docente detectados desde su misma situacibn la

boral hasta los aspectos- especi-Ficos a contemplar on la pro

puesta. 

Se tomar~n en cuenta los porcentajes m~s significativos 

para la interpretacibn. 

Para partir del perfil docente se observan,de la mayor1a 

de los profesores, las siguientes caracteristicaa : 

Su edad se ubica entre los 25 y 35 a~os ( 64.84 'l. 

Son de ambos sexo~ ( 53 7. masculino X 46 'l. femenino>. 

El grado académico que predomina es licenciatura < 55 /. 

~unque h~y docentes, ·de mayor a menor porcentaje, con 



211 

maestrla, pasantes~ técnico profesionales y con doctorado. 

La mavor1a de las pro~esiones de los docentes se relacio

nan con las ciencias exactas y·tecnolbgicas, y con las 

ciencias sociales ::5.14 % y 33. 78 i: respectivamente ) • 

Cabe resaltar que el 6.76 'l. de los profesionistas indica

como pro~esibn la docencia y no especificaron si tienen 

otra especialidad vinculada o ne con la educacibn. 

El nivel educativo donde imparten clases es proporcional a 

licenciatura ( 40 % >, bachillerato < 31 % >, y preparato

ria ( 29 Z >. 

Son pro-fesores que ya tienen experiencia docente anterior 

en otras instituciones y con poco tiempo de ejercerla en 

la UFM < 74.31 i de ewperiencia docente de 1 a 10 años en 

otras instituciones educativas y 62.15 'l. del a 5 años en 

la UFM l. 

EHactamente la mitad de los profesores imparten clases en 

otra institucibn educativa. 

Un poco m~s de la mitad de los profesores desempeiian otra 

actividad socioeconbmica, además de la docencia ( 5q 'l.>, 

en su mayoria, vinculada con su profesiOn < 93 'l. >. 

Para su ingt·eso a la docencia en la UFM se considero como 

su principal requisita el titulo profesional ( 81.08 % >, 

y la experiencia docente también resulto :;ign1fic:ativa, 

aunque en menor grada < 60. 81 f. >. 

La mitad de los profesores han asistido de 1 a ~ cursos de 



formaciOn .doc:ente t:n la UFM C 51.35 'l. >. También han 

asistido a cursos de tipo pedagbgico en otras institucio

nes, en casi la misma cantidad ( 47.3 r. ), pero hay que 

considerar la formaciOn de los profesores de inglés 

( 6. 76 f. > cuya preparaciOn la obtuvieron en instituciones 

que especificamente ofrecen formaciOn docente. 

Los profesores han asistido a una mayor cantidad, no muy 

significativa, de cursos de actualizaciOn profesional que 

a los pedagOgicos considerando el 52.7 7. de 1 a S cursog 

y que ademAs, se incremento la escala de inte~valo. En 

algunos casos, la actualizaciOn profesional equivale a una 

o a un doctorado, implicando una importante preparaciOn 

proTesional que al ser uno, corresponde a todo un proceso 

educativo. 

Con estas caracterlsticas desglozadas se puede concluir 

que la UFM cuenta con un profesorado joven, mixto, de buen 

nivel académico, cuya formaciOn profesional se ubica en las 

ciencias exactas y tecnolOgicas y sociales, con e)(perie~

cia docente y de poca antiguedad en la UFH < de 1 a 5 años>. 

En cuanto a su situaciOn laboral, su ingreso a la docencia en 

la UFH lo determino su tltulo profesional~ la mitad de la 

planta docente trabaja en otro lugar ya sea \!'Jerciendo la do

cencia en otra instituciOn. o desempeñando otra ~ctiv1dad so

cioec:onbmica vinculada, en su mayorla, con su profesiOn. 



También la mitad de los profesor~s han participado en pocos 

cursos de fcrmaciOn pedagbgica en la UFM, as\ como en otras 

instituciones, observ~ndose una mayor tendencia de participa

cibn en lo re-ferente a su actuali;:aci{Jn profesional. 

De lo anterior se puede resaltar que la docencia ha 

constituido para los profesionistas que imparten clases en la 

UFM una actividad desarrollada dentro de su campo profesional 

De aqul se resalta la necesidad de que los profesores conti

nClen prepar~ridose en el ~rea pedagOg ica para desempeñar!!e 

mejor en esta labor. Por lo mismo, resul tarla conveniente 

motivar su participaciOn a las actividades de formaciOn 

docente de la Universidad ofreciendo las posibilidades da 

adentrarse a lo pedagOgico y a una actualizacifln de los 

conocimientos aplicados a la docencia. Para incrementar 

dicha participaciOn~ la misma Universidad podr\a considerar 

como un requisito necesario para el ingreso de profesionistas 

a la docencia, el tomat· un curso de inducciOn que les permita 

conocer el programa de formaci6n docente, establecer el 

vinculo entre el los con la Univensidad, detallar aspectos 

pedagOgicos de su labor y que, a. su vez, se detecte nuevas 

necesidades .. 

Dada la situacH>n laboral, la propuesta de un programa 

de i=orma.cibn ;ntegral tendr~ que resalt~r su -fle:<ibilidad pa-
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ra ajustarse a las posibilidades de tiempo porque la mitad 

de los pro-fesionistas desempeñan otro trabajo. En el mismo 

curso de inducciOn se podr1a tratar este problema. 

En cuanto a los motivos de ingreso a la docencia los 

profesores se adentran a este campo educativo por vocacibn 

docente debido a que predaminb la incl inac:ibn por la satis-

faccibn de tt"ansmitir sus conocimientos ( 78. 38 7. y por 

ayudar a la realizacibn personal del alumno 70.27 'l. ) , sin 

embargo, hay una inc:linaciOn también de tipo profesional en 

cuanto a desarrollo y ~ctualizaciOn en el campo de su 

profesiC>n 60.81 f. y 58.11 i! respectivamente ). Esto nos 

indica que hay un intet"és paralelo entre el gusto por ser 

prof'esorcs y, a la vez. por desempeñar una actividad vincula

da con su profesibn; con mayor razbn, se manifiesta la nec:e-

5idad de que reciban formac:ibn docente. 

M~s de la mitad de los profesores, incluyendo il los. que 

trabajan en otro lugar ya sea como docentes o no, manifiestan 

tener vocacibn a la docencia, aptitud que es importante 

desarrollar por medio de la educaciOn. 

Con la situac10n laboral del pro~esorado y sus motivos de 

ingreso a la docencia se re~leja la importancia de contribuir 
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con aportaciones a la formaci6n docente, principalmente vin

culando esta necesidad, c:cn la propuesta de un programa 

integral, ya que los docentes que han tomado cursos en la 

UFM manifestaron poca adecuaciOn de los mismos a las 

c:aractertsticas de una formacibn integral. 

El en-foque de esta Tormacibn decente hacia lo integral 

resalta cuatro caracterlsticas la continuidad que es 

importante para no limitarse a desarrollar uno o pocos 

aspectos de la Tormacibn en -Forma aislada, la secuencia cuya 

interrelaciOn refuer:a el car~cter integral de la formaci6n, 

el mismo desarrollo integral en cuanto a que contemple al 

docente en los aspectos m~s importantes o.barcando capacida

des, habilidades, actitudes y valores y, por último, su ade

cuacibn a la realidad para que sea de utilidad esta i=orma

cibn en su labor académica. 

Los profesores destacan que los curfios impartidos en la 

UFM no promueven el desarrollo integral en su formacibn, por 

lo que falta una formaciOn que desarrolle integralmente al 

doc.ente en la InstituciOn ( 33. 78 l. >. Con respecto a las 

caracterlsticas de secuenc:ia, adecuac:ibn a la realidad y 

continuidad. los profesores consideraron que los cursos de la 

UFM poco se adec:Clan a las mencionadas carac:terlsticas 

( 47.30 'l.. 40.54 f., 37.84 'l... respectivamente). 
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La postura personal de los prof-esores con respecto a 

participar en la formaciOn docente resultó importante a 

tratar para descubrir su actitud al respecto. 

Ref=erente a los motivos que promueven la participacibn 

de los profesores a. los cursos de formaciOn docente, ae 

destaca que son de utilidad para mejorar su prActica educati

va ( 87.84 'l. ) , de lo que se deriva, que acuden a estos 

cursos por la carencia de una formacibn pedagbgic:a. 

También se destacb, como motivo importante, que los 

cursos permiten la actuali:acibn de sus conocimientos 

( 81.08 ~ >. Esto significa que es necesario como parte de 

la formacibn docente, hacer una reviaiOn constante de las 

nuevas aportac~ones que a través del avance de la ciencia y 

de la tecnolog1a, enriquecen el contenido de diversos campos 

del conoci1niento permitiendo, a su vez, enriquecer el conte

nido de las clases. 

Es claro que los motivos de ingreso a la docenciat asl 

como los moti vos para participar en la formac:H>n docente, 

los profesores destacan el vinculo disciplina-pedagog1a de 

esta labor. De esta manera. enfocan su tnteres tanto en 

aportaciones invol1.tcradas referente a la disciplina que 

enseñan y, por lo tanto, ubicadas en su propia profesibn; 
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como en relaciOn a las aportaciones pedag6gicas que 

perTeccionan su pr:íct ica. Esto constituye la parte medular 

de la que se derivarA la propuesta. 

Con t·especto a la apreciaciOn personal del docente hacia 

la formaciOn decente, se contemplat·on algunos enunciados que 

detectaron la valoraciOn del profesor. Se destaca que todo 

profesor tiene la obligaciOn de prepararse en el área pe-

dagOgica por desempeñar una labor educativa 89.19 ;: ) y 

que es muy necesario recibir una formaciOn especifica sobre 

docencia para impartir clases 83.78 'l.>. Reconocieron que 

todo profesionista carece de una preparaciOn pedagógica 

completa ( 75.68 r. >. Con esto se observa que tienen interés 

para participar en su formaciOn docente y que admiten la 

carencia de esta preparaciOn. El hecho que la gran mayoria 

de los profesores se sientan obligados a recibir esta 

formacibn no coincide con la poca participacibn en este tipo 

de actividades. por lo que se deduce que su asistencia estA 

fuertemente determinada por su situación laboral, donde 

tienen que cumplir con otras ocupaciones de trabajo. 

En relac10n a las necesidades de -formaciOn integral. los 

profesores resaltaron como el aspecto mAs necesario la 

ac:tualizaciOn en su especialidad ( 77.03 ~~ ). Con ésto g;e 

observa que ·si bien los docentes valoran la enseñanza y 
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tienen disposic:iOn para colaborar an la: formacibn docente, 

considaran como principal su desarrollo profesional y enTccan 

m~s su interés a lo relativo con su prcf'esibn m~s que a lo 

pedagl:Jgic:o. 

Contemplar esta _necesidad y dal"le respuesta tiene el re

to de organizar actividades diver.sas l"eferente a tas distin

tas pro~esiones, para la actualizaci~n de sus conocimientos. 

Proporcionar una formaciOn docente no es ~acil, cuando 

se trata de profesores que carecen de -forma.cHm pedagógica y 

que san pro-Fesionistas de diversa 1ndole que, en este caso, 

resaltan la actualizacibn de su especialidad como el aspecto 

m:ts necesario para. tratar en un programa. integral. 

El haber agrupado las prc-fesianes en cuatro ~reas del 

conocimiento: ciencias exact~s y tecnológicas, ciencias 

sociales, humanidades y educacit>n, constituyo una -forma de 

clasificar las diversas profesiones, y a.s1 peder simpliTicar 

la taroa de actuali:aciOn. 

Otros aspec:tos que las profesore!:í también consideraron 

como muy importantes para el programa son los cursos en el 

ambito psicopedagbgico y el didkt2co 70. 27 f. .,1mbos ) • 

Esta inclinaciOn es muy probable que los pro~esoras la 
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consideren como la parte pr~ctica de la enseñan=a de la que 

obtendrán i.mportantes aportaciones para llevarlas a cabo y de 

acuerdo a los f'undamentos psicopedagOgicos. Se deduce que, 

para el profesor de la UFM, la docencia esta constituida por 

dos elementos que son el contenido, considerado como el 

principal, donde la f'ormac:iOn se caracteriza por ser 

intelectual y, el otro, son los apoyos did~c:ticos con 

fundamentos psicopedagOgicos que enfatizan el desarrollo de 

habilidades, 

La mayorla de los docentes no perciben como 11 innecesa

rios " varios aspectos a tratar en la f'ormaci0 0 docente. En 

menor grado también se destaca, en lo " muy necesario ", la 

etica prof'esional del magisterio 64.84 'l. ) • En lo 

simplemente 11 necesario ", le sigue la investigaciCin educati

va a tratar en su formacifln e 56. 76 ~~ ) • Por Cll timo apare

ce la educaciOn y sus valores, y el ambiente social donde se 

desarrolla la prActica docente 47. 30 t. muy necesario y 

43.24 i. necesario, respectivamente). 

Producto o resultado de esta investigac10n se ha resal

tado la importancia de planear y reali:::ar m~s completa la 

formac1fm docente, en especial, del pro-fesorado universita

rio a través de un programa integral de .formaciOn docente. 



220 

Esta necesidad se ha corroborado en la parte metodolbgica 

de esta investigac16n, en que log mismos docentes reconoc:en 

el valor de la enseñanza. Aunque es juptiTicable la mayor 

inclínacien hacia su profesi6n, admiten que lo pedagOgico se 

involucra de manera decisiva en su trá.bajo y que para mejo

rarlo, acuden a la forma.cibn docente. 

Desde este rec:onocimiento, se destaca la necesidad de 

r·ecibir una 'formaciOn integral anta la. ausencia de este 

en~oque en la Universidad y por la relevancia qua tiene Qn si 

mismo, y asl servir de base para adecuar la prepuesta a las 

necesidades antes analizadas. 



P R O P U E 5 T A 
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4.9 PROPUESTA DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION DOCENTE 

4.9.1 JUSTIFICACION 

A lo largo de este trabajo de investigaciOn se ha venido 

justificando la importancia de proponer un programa de forma

c iOn docente que contribuya al desarrollo integral de los 

profesores, abarcando otra serie de aspectos que no se limi

ten, eKclusivamente, a la actualizaciOn del contenido y al 

campo di d:.ct ice. Dentro del estudio de la educacibn hay 

diversas aportaciones que enriquecen la labor docente. 

En la historia de la educaciOn en México, se ha 

observado que la ·formaciOn del profesorado univer·sitario, 

constituye una tendencia actual. El proceso de formar pro-

fesionistas _en el Area pedagOgica se inicib en la UNAM y, 

posteriormente, su in.fluencia repercutiO en las dem.\s 

instituciones de educacibn superior en el pa\s. 

Antes de formal izar las actividades de formaciOn 

docente, la misma UNESCO habla contemplado los siguientes 

componentes para f'ormar a todos los docentes 11 Todo pro-

grama de f'ormac:iOn de enseñantes debe comprender esencialmen

te los si9uientes puntos 

a> estudios generales; 
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b> estudio de los elementos fundamentales de la filosofla, 

psicolcgla y sociologla aplicada a la educación, asl como 

el estudio de la teorla y de la historia de la educacibn• 

e) estudios relativos a la esfera en la que el interesado 

tiene la intencibn de impartir su enseñanz~ ••• 11 1 9G J. 

Como se puede apreciar se considero una formacibn 

integral para el magisterio. La .formaciOn integral constitu-

ye un proceso educativo por medio del cual se pretende alean-

zar el desarrollo completo de la personalidad abarcando cono-

cimientos, actitudes, valores y habilidades para promover un 

eficiente desempeño. De acuerdo a las necesidades de 

formaciOn del docente de la UFM se considera los aspectos 

psicopedagOgico, dldllc:tlc:a, sociapedagOgico, axiolagla 

educativa y ética profesional del magisterio como parte del 

desarrollo integral que abarcan la parte pedagbgica de la 

docencia y, la actualizaciOn de los conocimientos como parte 

-fundamental para su formac:ibn. que abarca aportaciones 

ref!erentes a su especialidad. 

Con el paso del tiempo, se ~ue reconociendo la importan-

cia de adentrarse al campo pedagOgico en la f!ormac:iOn docente 

( 90 ) UNESCO. Rl!co1Hnddian cancern1nl J¡ cond1Uon du persannel enseignint. P.irls, 5 df octubre de 
1966. p. 13 



y rescatar ~l papel intelectual del profesor dentro de su 

misma TormaciOn ya que predominaron actividades enfocadas al 

desarrollo de habilidades técnicas. cuando se introdujo la 

Tec:nologla Educativa en México, y se comenzO apreciar la 

formac:iOn docente desde un perspectiva. m:ts completa y de 

en-focar- la profesionalizaciOn de esta labor. 

En la actualidad la docencia, Junto con la investigaciOn 

y la difusiOn de la cultura, constituyen las funciones sus

tantivas de toda instituc:iOn de educac:iOn superior. Lo con

cerniente a la docencia se ha vinculado con programas de for

mac:iOn docente para perfeccionar sus conocimientos y tratar 

temas pedagOgicos. Estas actividades se ajustan a la necesi

dad de mejorar la calidad educativa del pals, asl resaltado 

por el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Por ello, todo 

lo que contriDuya a mejorar los procesos de formac:iOn y 

ac:tuali%acibn de los docentes, es importante para tal Tin. 

En la Universidad Femenina de México la planta docente 

constituye un medio de gran valor para elevar su nivel 

académico. La creaciOn del Centro de DidActic:a de la 

Instituc:iOn constituye. la respuesta para atender la Terma~ 

ciOn docente y proponer nuevas alternativas para su mejora

miento. Es una instancia fundamental en l~ que se han venido 

generando importantes cambios, sin embargo, siempre habr.!l 
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algo mc\s por hacer. Aunque se han tratado varios aspectos 

en la f'ormac:iOn docente. no se ha desarrollado un programa 

que fomente la formacibn integral. Los mismos profesores 

confirmaron esta carencia y, al m1smo tiempo, manifestaron la 

necesidad de hacer m~s completa dicha formac:ibn. 

Por lo anterior, resulta conveniente atender las necesi

dades de la planta docente de la Universidad Femenina de 

MéKico a traves da un programa de f'ormaciOn integral con el 

propOsito de contribuir al mejoramiento de una actividad de 

gran trascendencia. para las nuevas generaciones y para el 

futuro de nuestro pals : la enseñanza. 
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PROGRAHA INTEGRAL DE FORHACIDN DOCENTE 

• ( Presentacifln del Programa : 40 hrs. 

Al SUBPROGRAMA 

DE DOCENCIA 

Bl SUBPROGRAMA DE 

INVESTIGACION 

V 

ESPECIALIZACION 

MODULO 1 40 hrs. 

11 Fundamentos psicopedagOgicos y 

did~cticos.del proceso enseñ•nza-

aprendizaje 

MODULO 2 < 40 hrs. 

11 Perspectiva ética y social de la 

pr&ctica docente 11 

MODULO TEDRICO ( 40 hrs. > 

La investigaciOn y su orientaciOn 

educativa. 

- Metodologla de la investigacibn. 

- Aplicaciones estadisticas en la 

computacibn. 

MODULO PRACTICO ( Desde 40 hrs. l 

- Elaboracibn de proyectos de in-

vestigacibn. 

' ¡ 
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4.9.2 PROGRAMA INTEGRAL DE FORMAC!ON DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desa~rollo integral en la formacibn docente 

a travég de actividades que interrelacionen diversos as

pectos involucrados en la relacibn disciplina-pedagogla 

de la enseñanza. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a) Permitir que las profesores obtengan una postura teOrica 

bien definida referente a los fundamentos psicopedagOgicos 

y de la comunicaciOn del proceso enseñanza-aprendizaje, 

para que constituya la base de su pr~ctica docente. 

b) Resaltar la importancia de las etapas de la planeaciOn di

d~ctica y los medios didActicos para organizar la labor 

docente y Tacilitar la ense~anza. 

e> Promover al desarrollo de actitudes positivas desde el 

punto de vista ético para que el profesor mejore la!! rela

nes con los que le rodean, en especial, con el alumnado. 
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d) Propiciar que los docentes tengan un fundamento a~iolOgi

co sobre lo que es la educacibn, para acrecentar su reco

nocimiento sobre la importancia de su trabajo~ 

e) Dar a conocer un panorama general 9obre el Ambito social 

donde se desarrolla la prActica docente para que el profe

sor identiTique como afectan a su labor las condicionantes 

del medio social. 

f) Preparar a los profesores para que pa.rticipen en proyect.os 

de investigacibn donde se interrelacione el descubrimiento 

de nuevos conocimientos relativos a su disciplina, con sus 

implicacionea educativas. 

g> Promover actividades dirigidas a la actualizaci6n de les 

conocimientos de los profesoreg, para incrementar su cul

ra general .. 



PRESENTACION DEL PROGRAHA INTEGRAL DE FORHACION DOCENTE 

Se propone que de entrada al Programa se de una 

pre55entaci0n del mismo para tratar en términom genet"ales y 

en Conjunto, lo que se desglosar~ en cada subprograma. 

OBJETIVO GENERAL t 

Proporcionar un panorama general sobre los aspectos a desa

sarrol lar en el programa para motivar a los profesores y se 

integren al mismo, reconociendo la importancia de su parti

cipaciOn. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A> ldentificar~n los elementos psicolOgicos, sociales, econO

micos, politices , histOricos y filosOficos que se involu

cran en la prActica docente, sus principales caracterlati

cas y cOmo influyen en la enseñanza. 

B> Identi~icar~n los distintos enfoques para realizar inves

t·igaciones que contribuyan al perfeccionamiento docente. 
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ACTIVIDADES 1 

- Primeramente los profesores identtficar~n la historia de la 

UFM y su organizaciOn actual, presentando un audiovisual, 

el organigrama y tratando aspecto& de interés a través de 

preguntas y respue~tas. 

- Presentar el Programa Integral de FormaciOn Docente, desta

cando sus objetivos, actividades y tiempo. 

- Desglosar el panor•ma general de los elementos involucrados 

en la prActica docente, fomentando la participaciOn indi-vi

dual y en equipo. 

- Presentar algunas conferencias, mesas redondas, debates, 

etc. para la exposiciOn de los elementos ya mencionados por 

especialistas en la materia. 

- EKponer y ejemplificar les distintos enfoques de la inves

tigacibn educativa. 

CRITERIOS DE EVALUACION 1 

* Asistencia 

* Participacibn individual y en equipo 

* EKamen tebrico 
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Al SUBPROGRAl1A DE DOCENCIA 

r 
MODULO 1 " FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS Y DIDACTICOS DEL 

PROCESO ENSEFlANZA - APRENDIZAJE " 

Cursos 1 

- Fundamentos Psiccpedagbgicos del proceso ensePian:za -
aprendizaje 

- La Comunicac:iOn en el proceso enseñanza - aprendizaje 

- La Planeaci6n Didllctica 

- Los Medios en la EnsePíanza y el Aprendizaje 

Dur-acibo : 40 horas 
~ 

MODULO 2 "PERSPECTIVA ETICA Y SOCIAL DE LA PRACTICA DOCENTE" 

1 

Cursos : 1 

- Etica Pro~esional del Magisterio 

- La· EducaciOn y sus Valores 

- Panorama Social de la EducaciOn 

40 horas 



l~llf'IBRE DEL t:UR!lu ; FUl~UAl'IENTOS PGICOPEDAGOGICOS DEL 1.:.f~üCEO..O ENSEÑANZA-Hf·f~ENDlZAJE 

üBJC:::fI\.'O Gl::Nt:Jl:AL : Al -finali::ar el cur~o, los prt.1h:.::...m v~ ... ::-.woi•-Bn una po:;.tu1·u teóri
ca ref'erente .ª los -fundamentos psicc.pL·d<.tgogicos del procc-so en~e
nan::a-apn.mdi:;::.:..je para que con~t1t11y<.1 1...1 b; .. se de: su pt·t.ctica. • 

.......... · ................................................................... . 
OBJETIVOS : CUNTENIOO : ACTIVIDADES : ¡";·E.CUfi·sos : CRITERIO,? DE: TIEMPO : 

E'.SPECIFICOS : : : IJ!DACTJL.:os : t:VALUACION 
............... : ............... : .................. : ............. :············=·······.·= 
.~1 Id2nt1Ficara: 1. APRENDIZAJE:- Obtener las de-: 
las formas de-:I.l Definicion :Finiciones de los: 
concebir el a-: l . ..! Leyes y ti-:pr-ofesores sobre: 
pr~ndizaje para: pos. :el aprendizaje : 
que se -fonnule: l.S Dimrmsiones: (lluvia de ideas>': 
ur1a propia de-fí:I.4 Or-igen y dt.!:pat"a identificar 
n1citm. : finic16n de:su fundamento. 

l.a~ teoria5: 
del apren-:- De:st.acar las 
di::aje. : aport.aciones de: 

:I.t. Teorias del:la!:; tecrlas dt?l: f,·..:;taFol10 
Apr~ndizaje: aprendí ::aje en-fo·-: 

:c8rJa a los j6ve-: 
: í1eti { estudlO de 
:un 1111nicaso I. 

B> Re:lacion.:wA :II. ENSENANZA ;- Ubicar ::..i EJ 
el concepto de : l f .1 oeFiniciOr.:cor.cspt.o de ense- Pi::a1-rón 
aprendi::aje c·on: 11.: RelaciOn :f1an::a es car1grueri 
el de enset'lan::a: ensef'1an:::a-:te con el de p-· 

: api-endizajc:p1·t:ndizaju- Cdeba-
: Il.3 Niveles :te->. 
: del proce-: 
: so e-.:. : ·- F.:.inuar í:.-quipos 
: II . ...J Hlflodos de: para que fundamen 
: t:!nsef'lan::a : ten el prCJcesa 
: l I .::i. La ensel"lan: cnst.:Nan;a-apren-

::a segCl.n C: d1:::aJe ( exposi-
Rogers. :ciOn ) • 

Particip.:i.
cion indivi

dual y r~n 

equipo. 

E}:posic16n 

10 hrs. 

............... : ............... : .................. : ............ :••··········=········= 



NOMBRE DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

LA COMUNICACION EN EL PROCESO C:r<SEr;ANZA-APREND!ZAJE 

Al ·Finalizat· ¡=l cur·so, los pr-ofesor·es idil!ntifica1·~n la 
comunicación d~l proceso enseñanza-aprendizaje coma un 
elemento de gran valor paru refor=ar la p ostut·a tebrica 
que determina su pr~ctica docente. 

···aejÉrivas···;···éaÑrÉÑioa···;···ÁérivioÁoÉs···;··REcüRsas··; cRirÉRias·oE;·riÉÑra·; 
ESPECIFICOS : : : D!DACTICDS : EVALUAC!QN ............... : .............. . 

: 
Al Rec:onoc:e.-~ : l. CDMUNICAC!ON 

la importan-: 
cia de l~ :1.1 El proceso 
comunicación: de la comu-
en el proc12-: nicación. · 
so enseñan-: 
za -aprendi-:I.2 Elementos 
=aje. : de la comu-

n1cac ibn .. 

: 1. 3 Obst~culos 
de la comu
caciOn. 

:I.4 La comuni
caciOn en el 
proceso .e-a. 

................. : ............... . 

................. : ........... . 
- ~~p~rrollar la ; 
din:lm1ca del te··: 
l~fopo descompu~s: 
to para destacar: 
el proceso de la: 
colflunicacibn. 

- Identi-ficar los: 
e1ementos de la: 
comUnicac1bn a : 
traVes di:! lluvia : 
de ideas.. : 

- Desarrollar la; 
dinAmica de des-: 
c:ribi.- un dibujo: 
a cspald~s. : 

- Esceni-ficar los; 
ob~t~culos de la: 
comunicacibn y : 
plantear solucio-: 
nes. : 

- Elaboración de : 
un énsayo sobra: 
la importancia de: 
la comunicación: 
en ~l proceso e-a; 

Pi::arrOn. 

RotoJ:fol io 

Partic:ipa
ición indivi

dual y en 
equipo 

Evaluación 
del ensi.iyo 

........... : 

10 hrs. 
·: 

·: 

; .. · .. ~ . ~ .. : 



LA PLANEAC!ON D!Df\CTICA NOMBRE DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL Al finalizar el curso, lo:.; prof~sorcs reconac~r~n la 
importancia de llevar a cabo una planeaci,On did~ctica 
pani mejorar su pr~ctica doccnt.e • 

• • • o0jE:i-ivos" •. ; .•. coÑi-E:Ñioó" .. ; ••. ACTÍVÍDADES 0 

•• ; •• i«EcÜÍ<sósº. ;C:i<füi<iósº DEÍ. i-fü1pó." 
ESPECIFICOS : : : DIDACTICOS : EVALUACION : 

................ ¡ ••••••••••••••• ; ••••••••••••••••• : •••••••••••• :·············=········ 
A) Reconocer~ 
la importssncia 
de la organiza
ciC.n docente 
para hacer efi
ciente el proce 
so de enseñan::a 
en el apt·endiza 
je del alumno. 

B) Aplicar:. los 
conocimientos 
de la planea
ciOn did~ctica 
para realizar 
planes de traba 
jo en el proce
so e-a. 

l. PLANEAC ION 
DIDACTICA 

l. 1 Conceptos 
de planeaciOn 
y didktica. 

I. 2 Etapas de 
la planeaciOn 
ditl~ctica. 

I.3 Tipos de 
plan. 

I.4 Caracter1s
ticas del plan 
y sus elementos 

I. 5 Ti pos y en
foques de la 
evaluacibn. 

- Destacar la pla 
neaciOn y la di
d~ctica relac1~
nAndolo con 1~ 
postura teb1·ica 
del proceso e-a. 

-Ubicar las eta-. 
pas de la p laneoi·· 
ci6n ot·ganizarido 
una actividad. 

- Fo~mar equipos 
para presentñr 
los tipos de plan 
y analizar sus 
diferencias. 

- Destacar las ca: 
racterlsticas y: 
los elementos con: 
la elaboracibn de: 
un plan de sesibn: 

- Ejemplificar ; 
los tipos y enro-: 
ques de la eva-: 
luacibn • 

r.·otafol io 

f-'i=.:irr·fin 

Acetatos 

................................... : ................. : ........... . 

' Participa- : 
cHm indivi-1 

dual y en 
equipo 

E}:posicifm : 10 hr·s. 

Evaluacitm 
del plan de 

sesibn 



NOMBRE DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

LOS MEDIOS EN Lf' ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Al Finali~ar el curso, los pn::tfl1sares .-~conacer~n la impor
tancia de los medios dentro dt:: cualquier progruma de enseñanza. 

···aajÉiivas···;···éaÑTEÑioa···;···ÁéiivioÁoÉs···;··REéüRsas··;éRiiÉhias·oÉ;·iiÉMPa· 
ESPECIFICOS : : : DIDACTICOS : EVALUACION : ................................ : ................. : ........................... : ........ . 

A> ReconocerAn 
que dentro de 
las tareas µri
mordiales del 
docente se des
tacan : elegir, 
adaptar, usar y 
a veces produ
cir medios d~ 
manera siste1r1tl
tica con el -Fin 
de faci 1 i tar el 
proceso e-a. 

I. MEDIOS EN LA - D"tectar le,. ; 
ENSEr.ANZA Y EL aspectos a ccnsi-: 
APRENDIZAJE; derar para eoro-: hzarrfln 

plear los medios : · 
I.1 Los medios (lluvia de ideas>:Aud1ovisual 
y criterios de 
seleccibn .. 

. . 
;_Ejemplificar· ; 
:las considerac1c..-: 

I.2 P1·ocedimien:nes para utilizar: 
to de utiliza~·: las medias. : 
ciOn de medias.: : 

:- Pascu· un audio-: 
I.3 Fundamentos:visual sobre lo~ : 
de la comunica-:fundamentos de la: 
ciOn visual. :comunicaciOn vi-: 

:sual. : 
1.4 Les exhibi-: 1 
dares. :- Organi:::ar tres 1 

: equipos que e:< pon: 
I.5 Materiales :gan la~ consid~-: 
gr:t.ficos. :raciones o elabo-: 

: racibn de un exhi: 
1.6 Materiales :bidcr, material: 
auditivos. :gr~fico y auditi-: 

:vo.. : 
I.7 Juegos, si-: : 
mulaciones y :- Desarrollar un: 
dramatizaciones:juega, simulaciOn: 

:y dramatizaciOn. ·: 

f;cefatas 

Rota·falia 

Gn:sbadora 

Curtul inas 

Pat·t ic ipa
ciOn indi
dual y en 
equipo. 

E:-:posiciOn 

.10 hrs. ·. 

--: 

. : 

• ~ ••••••••••••• : ••••••••••••••••• 1 ............. : ......... ~ ~;· ••• ·: ........ . 



NOMBRE DEL CURSO 

OBJEY!VO GENERAL 

ETICA PROFESIONAL DEL MAGISTERIO 

Al f~nal izar el cur~o, 10!7> pt·of~sore~ reconocerán la· impor
tancia de su formac1f:in et1ca para meJorar sus relaciones con 
quienes conviven durante ~u pr~ctica docehte. 

···oajErivosº"";···coÑrEÑióoº"";···AcriviÓAÓES000 ;··RECÚRSÓS 00 ;CRITERIOS 0 ÓE;·rÍEMP0° 
ESPECIFICOS : : : OIDACTICOS : EVALUACIDN ' : ;'¡ ................................ : ................. : .............. : ............ : ....... . 

Al Identificar~ 
que el deber 
ser de la ¿tica 
influye en el 
actuar· docente 
y su conviven
c i a can· quien~s 
le r·odea.n. 

. . 
I. ETICA PROFE-;- Destacar la ,-.,,. ; 

S!DNAL DEL :laci~n de la eti-: 
MAGISTERIO :ca con el magis-: 

:terio ( lluvia de: 
I.1 Concepto de: ideas), 
~tica y prore-: 
sor. :- Pedir la cola-

:boracibn de algu-
1.2 Deontologla:nos profesare~ 
del magisterio.:para escenificar 

: tipos de maestrq. 
!.3 Condiciones: 
para el magis-:- Ejemplificar 
terio. ; ~:i i~~g~i~;~~e~ (;Y 
L4 Peligros :magisterio. 
para el magis
terio. 

l.5 Relaciones 
del profesor 
con : 
- Sociedad 
- Escuela 
- Colegas 
- Alumnos 

- ElaboraciOn de 1 
un ensayo d1vi-: 
diendo las rela-: 
cione5 del profe-: 
sor con qL,ienes: 
convive. : 

- Re-fle::itm per-; 
sonal de la rela-: 

Consigo mismo cibn del profesm·: 
consigo mismo. : 

Pi zarrbn 

f''.otafol ió 

Participa-· ; 
c Hin i ndi vi-: 

dt1al. 

Ensayo :l:Z hn:;. 

............... : ................... : ............ ; ............. ; ....... . 



NOMBRE DEL CURSO 

OBJETI va GENERAL 

LA EDUCACION Y SUS VALORES 

Al finalizar el curso, los pt·oft::sores tend,..~n un fundamen- · 
to awiolOgico sobre lo que es la educáciOn. 

···aejEiivas···;···caÑiEÑioa···;···AciivioAoEs··· ············ RECURSOS CRiTERios 0 DE; 0 TiEMP0°; 
ESPECIFICOS 

A> Reconocer.;. 
que para tener 
un fundamenta 
a::iolbgico de 
la tarea educa
tiva deben par
·tir del concep
to de educaciOn 
y di;,l hombre a 
-formar .. 

B> Reconocer~ 
la formacifin 
integral como 
el valor funda
mental de 1 a 
educacifln. 

! . LA EDUCAC!ON 
Y SUS VALORES 

I. 1 Concepto de 
educaciOn y del 
hombre a formar 

!.2 Ubicacifin 
de la axiologla 
en la -filosofla 
de la educaciOn 

!.3 ¿ Clué son 
los valores ? 

- Organi :;:ar un 
debate desde di·
versas posturas 
sobre lo que es 
la educacibn. 

- Formar equipo:::i 
para que analicen 
distintas formas 
de concebir el 
hombre a formar. 

- Ejemplificar 
las caracteristi
cas de los valo-

I.4 Los valores:res. 

lie~;~es educa-~- Identificar los 

l. 5 La fcrma
c ibn integral 
como valor fun
damental d~ la 
educaciOn. 

valores y bienes 
educativos ( llu
via de ideas ) • 

- Fundamentar en 
forma oral o es
crita porque la 
formación inta
gral constituye 
el valor -funda
mental de la edu
cacHm • 

DIDACTICOS 

Pi~arrón 

Rolafolio 

Acetatos 

PensamiE-ntos 
sobre el va
lor del tra-

jo. 

EVALUACION : 1 

Participa
ción indivi

dual y en 
equipo. 12 hrs. 

. ...................................................................................... . 



NOMBRE DEL CURSO PANORAMA SOCIAL DE LA EDUCACIDN 

OBJETIVO GENEJi:AL z Al Tinalizar el curso, los profl.!sares con;,cer~n el panorama 
social donde se desarrolla su pr~ctica do¡:ente para que re
conozcan su influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

···asjETivas···;···caÑTEÑioa···¡···ÁcTivioÁoEs···;··REcüRsas··;éRiTERias·oE• rrEMPo 
ESPECIFICOS : : . : DIDACTICDS : EVALUACIDN 

••••••••••••••• ................. : •••••••••••• , •••• : ............. :. ••••• p •••••• 

1 : : 
A> Identificar~ I. PANORAMA SO-:~ Destacar los 
la funcibn do- CIAL DE LA EDU-:ccmponentes del 
cent~ desde las CACION. :panorama social . . 
corr1~ntes de ;d~ la educacibn : Rotafolio Part1c1-
interpretacibn I.1 La educa- ; (lluvia de idea~>: p~ción indi-
social sobre la cibn y la fun- ; : Acetatos vidual y en 
educacifln. ciOn docente :- Organizar equ1-: equipo. 

desde las ca- : pos para que de-: 1-'i ::arron 
B> Reconocer~ rrientes de in-:tecten el com:ep-: Ensayo : 16 hrs. 
la importancia terpretaciOn : "j:.o de educacibn )": 
de conocer las social de la ;;uncibn docente : 
posturas socia- educaciOn : :de acuerdo a cada: 
.les donde desa-- - Funcional ismoi corriente. : 
rrolla su pr~c- - Estructural -: : 
tica docente. Funcionalismo:- Pro~undizqr en : 

- MarHismo ~la postura esta-: 
;tal sobre 19 edu-: 

I.2 Posturas :cacibn y resaltar: 
sociales sobre tia formacH1n de : 
la educacHm : lo.s estudiantes. : 
superior en : : 
Mexico. : ~laborar 4n en-: 

:~:r0s~~~~~ d~ Pf;: 
:~ducacibn ~n el: 
:praceso enseñanza: 
r-aprendizaje. 
: 

••••••••••••••• ¡ ••••••••••••••• : ••••••••••••••••• : ............. : ............. : •••••••• : 
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BIBLIOGRAFIA PARA LOS CURSOS PEDAGOG!CDS 

Fundamentos PsicopedagOgicos del proceso enseñanza-aprendi

zaje 

- ALVES DE MATTOS, Luí~. Compendio de DidActica General. Ed. 

Kapelusz. Buenos Aires, 1976. 

- BIGGE Morris, L. Teor1as de Aprendi=aie para Maestros. Ed. 

Trillas. México, 1985. 

- H!LGARD, Ernest y BOWER, Gordon. Teor1as de Aprendi;aie. 

Ed. Trillas. México, 1987. 

- NERICI G., Imi deo. Hacia una didAc:tic:a general dinAmica. 

Ed. Kapelusz. México, 1980. 

- NERVI, Juan R. DidActica Normativa y PrActica Docente. Ed. 

Kapelusz. México, 1986. 

- PAIN, Sara. Diagnbstico y tratamiento de los problemas de 

aprendizaje. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1983. 

- PALACIOS, Jesús. La Cuesti6n Escolar : criticas y alterna

~· 6ta. ediciOn. Ed. Laia. Barcelona, 1984. 

- STOCl<ER, Karl. Principios de Oid:tctic:a Moderna. Sta. edi

cibn. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1980. 

• La ComunicaciOn en el proceso enseñanza-aprendizaje 

- ESCUDERO Y., Ma. Teresa. La comunicaciOn en la en~eñanza. 

Ed. Trillas. Ménico, 1985. 

- GOLOHABER, Gerald. Comunicacibn Organizacional. Ed. Diana. 

México, 1990. 
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- STRA'IHORN, Joseph. COmo dialogar de -Forma cons;tructiva. Ed. 

Deusto. México~ 1992. 

* La Planeaci6n DidActica 

- GUTIERREZ Saenz, Raúl. IntroducciOn a la OidActica. cuarta 

ediciOn. Ed. Esfinge. México, 1990. 

- NERICI G., Imideo. Metodolog1a de la Enseñanza. Ed. Kape

lusz. Mé><ico, 1980. 

- HARMER, Earl. La PrActica de la EnseRan:z:a. Ed. Kapelusz. 

Buenos Aires, 1976. 

- VILLALPANDO, J. M. Manual de Psicotécnica PedagOgica. vigé

simoséptima ediciOn. Ed. Porrúa. México, 1985. 

Los Medios en la Ensef'ianza y el Aprendizaje 

- BROWN, LEWIS, et. al. Instrucción Audiovi5ual. Tecnologla. 

medios y métodos. Ed. -Trillas. México, 1985. 

- ESCUDERO, M. La comunicaciOn en la enseñanza. Ed. Trillas. 

México, 1985. 

i Etica Profesional del 11agistario 

- LARROVO, Francisco. Los Principios de la Etica Social. 16a. 

ediciOn. Ed. Porrc.ia. México, 1981. 

- NASSIF, R. Pedagogla General. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 

1984. 
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- NERICI G., l. Hacia una did~ctica general din~mica. Ed. Ka

peluuz. México, 1986. 

- SANCHEZ V., A. Etic:a. Ed. Grijalbo. México, 1969. 

La EducaciOn y sus Valores 

- CIRIGLIANO, G. Filosofla de la Educac:ibn. 2da. edicibn. Ed. 

Humanitas. Buenas Aires, 1979. 

- DE LA MORA L., José G. Esencia de la Filosofla de la Educa

~. cuarta ediciOn. Ed. Progreso. MéKico, 1990. 

- RODRI.GUEZ M., G. Ciencia de la Educacibn C Valores Educati

~· Ed. Jus. MéHico, 1986. 

- SANCHEZ V., A. Etlca. Ed. Grijalbo. MéHico, 1969. 

Panora~a Social de la EducaciOn 

- MENDOZA R., J. " VinculaciOn entre educaciOn y aparato pro-

ductivo nuevo eje de la polltica de la educaciOn supe-

rior 11 en foro Universitario No. 31 México a junio de 

1983 ). 

- SALAMON, M. 11 Panorama. de las principales corrientes de in

terpreta.ciOn de la educac:iOn como fenomeno social 11 en eru:=. 
file$ Educativos No. 8. UNAM-CISE C MéHico, D.F. abril-mayo 

-junio de 1980 >. 

- VILLALPANDO, J. M. Sociolog!a de la Educacibn. segunda edi-

clbn. Ed. Porn'.1a. MéHico, 1981. 
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Bl SUBPROGRAl1A DE INVESTIGACION Y EPECIALIZACION 

OBJETIVO GENERAL 

t Preparar a los prof'esores para que participen en un proyec

to de investigaciOn donde se interrelacione el descubri

miento de nuevos conocimientos relativos a su disciplina, 

con sus implicaciones educativas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A> ElaborarAn un proyecto de investigaciOn conf'orme a los re

quisitos del programa ·para que actualicen sus conocimien

tos y destaquen la relaciOn del contenido con la prActi

ca educ·ativa. 

B> Recibir~n cursos sobre la investigaciOn y asesorlas para 

brindarles orientacibn en el desarrollo de su trabajo. 

REClUISITOS 

- La investigaciOn serA de un tema relacionado con l~s si

guientes Areas : 

a> Ciencias exactas y tecnolOgicas 

b) Ciencias sociales 



e> Humanidades 

d) Educacibn 

242 

- Para abordar el tema, es requisito indispensable, destacar 

sus implicaciones educativas. 

- Se entregar~n informes de los avances de los trabajos de 

investigacibn, para llevar un seguimiento. 

- Se sugiere par.a la evaluaciOn -final de los trabajos de in-

vestigacibn, la consideracibn de los siguientes puntos : 

Preeentacibn y Claridad 

Calidad en.el tema apreci~ndose la relaciOn del contenido 

con sus implicaciones educativas 

Aportaciones que del trabajo se deriven 

- Es requisito fundamental la asistencia a las actividades 

pertenecientes a los dog mbdulos del subprograma, que pro

porcionarAn apoyo para la realizaci6n de la investigacibn. 

- Por participaCiOn se otorgar A un diploma de reconocimiento 

una vez entregadcg las investigaciones y se darAn a conocer 

las aportaciones de los trabajos en la UFM, en cuadros de 

reconocimiento con foto, nombre del profesor y del trabajo; 

as1 como ss sugiere la publicaciOn de los mismos al inte

rior y e~terior de la Universidad Femenina de MéKico~ 

- Los trabajos de investigacibn serlln materiales valiosos que 

se congervar;¡n en la Bibliotc:!ca de la UFM y servit•An de 

apoyo para futuras actividades referente a la formacibn do

cente. 
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ACTI V! DA DES 

En el MODULO TEOR!CO se sugiere el desarrollo de los si

guientes cursos : 

- La InvestigaciOn y su orientaciOn educativa 

Se tratar~ el planteamiento del problema desde dos ver

tiente!I : 

1) Enfocarse al desarrollo de un tema relativo a una de 

las ~reas ya mencionadas y tratar, en alguna parte del 

trabajo, la importancia de vincularlo con la tarea edu

c:ativa¡ y 

2) Desarrollar un tema involucrAndose en la educaciOn. 

- Metodologla para la investigaciOn 

Se tratar~ con mayor detalle el tipo de metodologla a 

seguir para los trabajos de investigaciOn. 

- Aplicaciones estadlsticas en la computacH.fn 

Se abordar~ el tema de la estadlstica y sus aplicacio

nes en la computaciOn ( TOrmula& m~temAti~as, grAficas, 

etc: •• >. 
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En el MODULO PRACTICO se organi2arAn visitas a bibliotecas, 

a conferencias que traten temas .da interés para la investi

gaciOn y se programar~n sesiones de trabajo en la UFM para 

.fomentar espacios de trabajo personal, e~posicibn de los 

avances para enriquecerlos con las opiniones de los demAs 

pro-fesores y para ·proporcionar orientaciones generales so

bre el trabajo si lo requieren los docentes. 
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ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA 

1. Se considero para el contenido del programa los aspee-

tos que los pro~esores de la UFM destacaron para la elabo

boraciOn de un programa de ~ormaciOn integral que son lag 

siguientes, de mayor a menor importancia, conTorme a los 

resultados de la investigacibn s 

a) ActualizaciOn da la especialidad .- en esta :&rea se ubi

ca el Subprograma de InvestigaciOn y Especializaci~n. 

b> PsiccpedagOgico .- forman parte las curgos pedagOgicos 

11 Fundamentos psicopedagC>gicos del proceso enseFlanza

aprendizaje " y 11 La comunicaciOn en el proceso.enseFtan

za-aprendizaja , en el primer mOdulo del Subprograma de 

Decencia. 

e) Did:&ctico .- forman parte los cursos 11 La planeaciOn di

did~ctica " y 11 Los medios en la enseñanza y el aprendi

zaje ", también perteneciente$ al primer mbdulo del Sub

programa de Docencia. 

d) Etica pro~esional del magisterio .- se encuentra un cur

so pedagbgtco con el mismo nombre, en el segundo mOdulo 

del Subprograma de Docencia. 

e) La educaciOn y sus valores también se considero un 

curso con el mismo nombre, en el segundo mbdulo del Sub

programa de Docencia. 

f) Investigacibn educativa en esta ~rea se ubican las 
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actividades del Subprograma de Investigac!On y Especia

li:a.cibn. 

g) Ambito social donde se desarrolla la pr~ctica docente 

se encuentra un curso pedagOgico titulado " Panorama so

cial de la educaciOn "• en el segundo modulo del Subpro

grama de Docencia. 

2. Para el desarrollo de cada actividad de los subprogramas 

se debe reforzar la actitud positiva que tuvieron las pro-

fesores con respecto a su formaciOn, indic~ndoles la im-

portancia de los temas y su relaciOn con la pr~ctica do

cente. 

3. Se desglos•rOn los programas da los cursos pedagOgicos y 

y solamente se dieron sugerencias para la planeaciOn de 

los programas referentes a los cursos vinculados con otra 

especialidad, conforme a los objetivos del programa. 

4. La metodolog!a del programa integral de formaciOn decente 

y los subprogramas derivados se seleccionar~ dependiendo 

de manera directa de las personas que reorganicen y de

sarrollen las actividades dal programa; en los anexos se 

presenta un cuadro sobre los tipos de métodos y su de~ini

ci6n para orientar esta labor. Cabe aclarar que se deben 

interrelacionar entre sl las actividades. de cada mbdulo. 
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5. Las técnicas y recursos did~cticos también podrAn ajustar

se a las propias necesidades, golamente se resaltar~n las 

mAs convenientes de acuerdo al contenido. 

6. El Centro de Did~ctica de la UFM constituye el medio indi

cado para desarrollar la propuesta del programa. tntegral de 

formaciOn docente. 

7. Como requisitos generale9 para la participaciOn en la9 

actividades del Programa Integral de Formacibn, se propo

nen las siguientes consideraciones : 

Es obligatorio que toda la planta docente de la UFM acuda 

a la presentaciOn del Programa Integral de FormaciOn 

Docente. 

Es requigito indispensable asistir a todos loa cursos de 

cada modulo y cumplir sattsractoriamente con la evaluaciOn 

En caso de que no se pase alg~n curso conforme a la eva

luaciOn, se volverA a tomar todo el mOdulo y no se podr~ 

asistir a las actividades del otro mbdulo. 

Los profesores que pasen los dos mOdulo& correspondientes 

al Subprograma Docente, eiolamente podrA.n participar en lai;. 
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actividades del siguiente subprograma Investigacibn y 

Especializacibn. 

8. Los profesores que completen el Programa Integral de For

macibn Docente, recibir~n un incremente salarial. 

9. Como consideraciones para el establecimiento de fechas del 

Programa Integral de formaciOn docente, se sugiere lo si

guiente 1 

- Se calculo el tiempo aproximado de los cur9os y se presenta 

en forma global el tiempo de cada mbdulo que ea de 40 hrs. 

Son dos mOdulos para cada subprograma y se integrar~ la 

PresantaciOn del Programa Integral de Formacibn Docente, 

antes de efectuarse las actividades de los subprogramasr 

- Cada mbdulo se puede desarrollar en los siguientes tres pe-

rlado~ interseme6traleB recesa escolar), considerando 

doa semanas para cada mes y cada dta equivale a 4 hrs. 

Loe perlodos son lo• siguientes • 

PRIMER PERIODO 1 Enero o Febrero ( de acuerdo al calenda

rio de UNAM y SEP 

SEGUNDO PERIODO Julio 

TERCER PERIODO 1 Agosto 
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- Para el establecimiento de fechas, se debe considerar hacer 

presente la continuidad de las actividades dado a que es 

una de las caracterlgticas importantes de la formacibn in

tegral, por elle, se agruparon los cursos en mbdulog. Cabe 

aclarar que no es posible darle continuidmd a todas las ac

tividades de formaci~n docente durante todo el ciclo esco

lar por do& razones importantes para no saturar con m~s 

actividades los periodo& escolares y, de acuerdo a los re

sultados de la investigaciOn, porque la mitad de los pro

~esore• trabajan en otro lugar y no cuentan con el tiempo 

que se requerirla en caso de efectuarse las actividades de 

formaciOn docente durante todo el ciclo escolar. 

Dada la fleKibilidad del programa, se podr~n hacer las mo

diTtcaciones pertinentes. 

A cent inuaciOn se prepone un cronograma para que tsea 

llenado de acuerdo et. l•s necesidades, considerando que el 

tiempo son dos semanas cada una con una duraciOn da 20 hrs. 

para que de el total de 40 hrs. de cada mbdulo, también se 

aRade el mes de Tebrero para ajustes de acuerdo al calendario 

de SEP o UNAM y IKlta dividido en los tres periodo& 

intersemestrales ( receso e•colar ) : 



C R O N O G R A M A 

süoF·RoGRA~tf... ; •••• Moiiül.o ••••• ; • i' i E:MF-o. ; • coÑi'i<ol.. ; ••• E:ÑE:i<o ••• ; •• f=E:si< E:Ro •• 

PROGí<AMA 
INTEGRAL 

UOCENCIA 

llDCENG!I\ 

iÑvE:srir,r..:· 
CION-ESPE

CJALIZACION ............. 
!NVEST!GA
CIDN-ESPE-

C I ALI ZAC ION 

....................... 
PresentaciOn de 
todo el progra-

ma integral. 

. • f:üÑiif..ME:Ñro ••• 
PSICOPEDAGOGICO 

Y DIDACT!CD 

PERSPECTIVA 
ETICA Y SOCIAL 

TEORICD 

Pl<ACT!CO 

......... : ........ . 
E 

2 : ••••••••• 
R .......... : ........... . 
E 

2 = · • • "'R· .. .• 
........... : ........... . 

E 
2 : ........... .. 

R ........ : .......... . 
E 

2 ................. 
R .......... : ......... .. 
E 

2 : ............. . 
R ............ : ......... . 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. . . 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. . . .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

. . .. .. .. .. 

............................ 
JULIO : AGOSTO 

. . .. .. .. . . 

.. . . .. . . .. 

. . .. . . . . .. 

. . .. .. . . .. 

. . .. .. .. . . 

.. .. .. .. .. 

.. .. . . . . .. 

. . .. .. . . .. 

.. .. . . . . .. 

. . .. .. . . ... 
NOTA : E = ESTIMADO. R = REAL. TOTAL DE SEMANAS OUE SE REQUIEREN : 10 



CONCLUS O N E S 
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e ·a N e L u s I o N E s 

Despues de hacer un recorrido histOrico sobre la 

formac:iOn docente y s;us repercusiones en nuestro pals; de 

realizar un estudio de campo en la Un1vers1dad Femenina de 

Mé>:ico. detallado en P~g inas ante1 "ores, y de hacer una 

propuesta concreta que responda a las necesidades de la 

Universidad de hoy, en especial. la Femenina de México, se 

exponen las siguientes conclusiones : 

1) En la reseña histOrica sobre la formaciOn de pro-fesores 

universitarios en México, que sirvib como punto de partida 

para esta i nvestigaciOn, se ha demostrado que no ha sido tan 

significativa la prepai-aciOn pedagbgica en los profesores que 

son profesionistas, dado a que predomino la importancia de 

resaltar los conocimientos relativos a la especialidad. 

2) Cabe destacar que por una corriente e~:tranjera CTecnologla 

Educativa), sin darse una propia del pa1s, surgib la inicia

tiva para emprender actividades de formacibn docente en las 

instituciones de educación superior, ~ni=ocanda por primera 

vez su atención en la preparacibn did:.ctica que sf>lo se toma

ba en cuenta para lo~ maestros nor·mal istas; siendo que un 

pro-fesionista carece previamente de este tipo de for"macibn 

par·a impartir clases. 



3) La íntroduccil:>n de la corriente tecnolbgica despertó la 

atenc1ón de diversos estudiosos de las ciencias sociales en 

nuestro pals para investigar sobre la fot·maciOn del 

profesorado unive1·sitario. Se establecieron fuertes criticas 

a la corriente por la falta de adecuacibn a la realidad mexi-

cana, sin embargo, sus aportaciones permitieron argani=ar la 

enseñan::a y prestarle atem:ibn a esta formación; para lo 

cual, surgieron estudios m~s acordes a la situación del pa1s. 

4> La pclitica educativa referente a la educación superior en 

Mé>:ico ha destacado la importancia de la formación de les 

profesores. tal como se pudo observar en el actual Programa 

sobre la Moderni:::aciOn Educativa. Esta postur.:1. estatal que 

influye en las actividiii.des que se deben reali:::.ar en las uni-

versidades e instituciones de educación superior, manifiesta 

que la formaciOn docente es un medio para IO!levar la calidad 

educativa y. por lo mismo~ resulta indispensable investigar y 

plantear altet·nativas para contribuit· al perfeccionamiento 

docente. Al destacarse también la importancia de la investi-

gacibn en el nivel superior. cabe considerar en los programas 

de formac:ibn docente. el desan·ol lo de actividades de 

investigacibn acorde a los intereses del profesor. vinculando 

su especiali.::::acibn con la tarea educativa. y~ que este tipo 

de formacibn influye en la .formacibn del alumnado. 



5) Es necesario plantear propuestas de -formac:1bn docente pa

ra el pro..fesoradQ univer5itario ya que 1·eali:::a una ·t=uncibn 

sustantiva en la tarea universitaria y esta intimamente 

relacionada con el mejoramiento de los niveles académicos de 

las instituciones educativas, y con la formación de cuadros 

profesionales para dar respuesta a las demandas del sistema 

productivo nacional. 

6) Resulta fundamental que el docente conc:zca el ambiente 

social donde se inserta su pr~ctica educativa y desde diver

sas perspectivas para que se forme una propia postura, pero 

teniendo una actitud abierta para incrementar su conocimiento 

y hacer refleHiones en torno a ello. 

7) Si bien es cierto que la siluaciOn económica del 

magisterio en general no es muy -Favorable, en las universida

des e instituciones de educacibn superior· es meJor. Lo 

econbmico constituye un fac:tor determinante para ingresar a 

la. docenc:ia, ¡¡si i::omo también puede representar un medio para 

reconocer la importancia de esta labor y motivar a que los 

profesores participen en actividades de .formación docente. 

8) En los programas de formac: ibn docente, no es ccnvE:niente 

centrarse eMclusivamente en el desarrollo de habi 1 ida des 

didActicas , si bien son importantes, el docente requiere 
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una formaciOn más amplia. Esta o.mplit1..1d se destaca con la 

propuesta de este tn1bajo que promueve el desarrollo integral 

~' le permite al profesor C01'.10cer las aportaciones pedagógicas 

-=ll proceso enseñanza-aprendi::aje desde los d.mbitos social, 

-Filos6fico. psic:olOgic:o y did:J.ctico, ademAs de actualizar sus 

conocimientos y emprender proyectos de investigac:i6n. 

9) Es necesar·io considerar que entre mAs completa sea la -For

mación docente. mAs se acercar~ a su profesionali::ac:ián ya 

que ésta ~xige una preparación profunda tanto a nivel teórico 

como prActico para ejercer la docencia. De aqui la importan

cia de la formaciOn integral en la propuesta presentada para 

los profesores univer5itarios. 

10> La pt·opuesta de un programa de fot"macibn integral para 

los profesot·es de la Univer·sidad Femenina de Mé;dco pretende 

desarrollar los a5pectos inmersos en el vinculo disciplina

pedagogia siguiendo una continuidad y secuencia adecuada a 

los intereses y necesidades del pais. 

11) l.a situacibn labot·al ·de los profesot·es in-fluye de manera 

determinante c:on respecto a la valoración de su práctica 

educativa porque el tiempo dedicado a la doce:mcia o a otras 

actividades indic.'in que tan pt~iaritario es su labor docente. 
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12) Es importe mejorar la situacH>n laboral del docente y re

conocer no sOlo su -Formacibn profesional sino tambien su f'or

macíbn y ejercicio docente. Generalmente. en las institucio

nes de educacibn superior. se toma. m~s en cuenta el tltulo 

profesional, sin considerar el tipo de necesidades de Torma

c:i6n para la docencia que requiere un proi=esicnista. Por 

ello la necesidad de plantear propuestas que cumplan con la 

-funcíbn de proporcionar los elementos teóricos y prácticos 

en el campo pedagOgico y vinculando la especialidad. para que 

se presente un adecuado desarrollo docente que no genere 

problemas sino, por el contrario, los solucione y además, que 

el mismr:o proTesor sea capaz de aplicar su creatividad en 

provecho del aprendizaje del alumno. 

13) Los motivos de ingreso a la docencia de los profesores de 

la UFM tienden ligeramente hacia una respuesta vocacional, 

por lo anterior, ser.\ muy prudente considerar esta actitud 

positiva hacia la enseñan::a para que se desarrollen m:ts 

actividades de calidad en la pr~ctica formativa. El aspecto 

vocacional es b.\sico porque los profesores poseen esta 

tendencia natural para desan--ol lürse con entrega y .:lmcr hacia 

este trabajo tan importante que es la docencia. 

14) La planta docente de la UFM tiene gran interés en 

participar en actividadeG f"eferentes a la actu.J.lizaci6n de 



los conccim1entos relati'IOS v. su ospecialidad, pero debe de 

apreciarse que también se requiere de una formaciOn 

pedagOgica más consistente. 

15) Los cursos de formacibn docente de la UFM no son parte 

de un proceso integral de formaciOn, ca.recen de una 

continuidad y secuenc:i~, y resuelven 

signi-ficativa sus problemas académicos. 

de 

Por 

manera poco 

ello resulta 

importante plantear este tipo de propuestas que contemplen la 

formacibn docente desde una visi~n integral que exige la 

planeaciOn de cursos que 1 leven entre si una continuidad, 

secuencia y traten diversos temas de interés para el 

profesorado. 

1ó) Los profesores de la UFM reconocieron que para hacer más 

completa su 'formac: iOn es necesario que se desarrollen 

actividades de acuerdo a dos directrices Tundameentales püra 

el ejercicio docencia y son la preparaciOn pedagOgica y, 

primordialmente, incrementar sus conocimientos relativos a 

sus especialidades C actualizaciOn de su especialidad, psico

pedagbg1co, didAc:tico,· ética proí-esional del magistP.r10~ in

vestiqaciOn educativa, la educacitJn y sus valores y el i\spec

to soc1cpedagbgico, de acuerdo a los resultados ). Esto forma 

parte dol programa integral de farmacibn docente. que puede 

serv1r de base na1·a P-1 desarrollo de otros progr-.:imas. 



17> Resulta conveniente aprovechar la plataforma que se ha 

venido creando con los cursos de -formac:if>n docente impartidos 

hasta antes de esta investigaciOn ya que tanto la Institución 

como los decentes se han comprometido a meJorar el ejercicio 

educativo por este medio. Lo que se sugiere es una revisiOn 

de los programas de formac10n docente desarrollados por el 

Centro de Oidactica ·.¡ un sistema permanente de evaluacilln de 

los mismos que garantice su seguimiento tanto en lo teOrico 

como en lo pr~ctico. 

18) Adem:is de la importancia ya mencionada de desarrollar 

programas de formaciOn docente en las instituciones de 

educaciOn superior, cabe reconocer que su planeaciOn implica 

de antemano una labor dificil ya que se deben considerar las 

múltiples necesidades del profesorado que ademA5 de ejercer 

la docencia son profes1onistas. 

19) Resulta conveniente emprender investigaciones referente a 

la situaciOn laboral y a las. necesidades de formac:ibn docente 

en las instituciones de educaciOn superior para la elabora

ciOn de este tipo de programas y pretender el desarrollo 

integral del profesor~do. 

20) Es indispensable que los programas de formac10n docente 

sean lo m~s completo posible, que e:usta una interrelaciOn 



entre las actividades y, sobretodo, que se ·Forme en todo mo

mento a personas dispuestas a perfeccionar su trabajo, con 

esp1ritu cr1tico y creativo. 

21) La import~ncia de la formaciOn pedagOgica se hace 

presente cuando se adecóa a la pr~ctica docente, se orienta a 

la resolución de problemas espec1-Ficos generados en las 

aulas, para que los conocimientos tengan signi-Ficado 

pudiendose aplicar ~ la realidad. 

22) Se debe promover, a través de las actividades de forma

ciOn docente, que los pro-Fesores se sientan comprometidos con 

su trabajo y que t·econozcan que la parte pedagOgica es 

-Fundamental para un eficaz desempeño. 

23) Los prngramas de formaciOn docente deben ser -flei:ibles, 

de tal -Forma, que permitan ajustes de acuerdo a casas espe

c1ficos y, su variedad de contenido, permitir la posibilidad 

de elecciOn. 

=4> Promover el dasart·ol lo de proyectos de investigación por 

parte de los pro-fesores, de acuerdo a sus propios intereses y 

·resaltando las implicaciones educativas. constituye un medio 

de gran valor para la. actual i::aciOn de sus conocimientos, 

también desarrolla la -formación de un esplritu critico y 



259 

creativa que 1ní-luye en la educaciOn de los alumnos, y las 

aportaciones enriquecen a toda la Instituc10n~ A través de 

este tipo de actividades ·es posible la interrelación entre 

las tres -funciones básicas de la Universidad 

investigacibn y difusiOn de la cultura. 

docencia, 

~5) Después de la investigaciOn reali~ada se concluye que los 

profesores de la Universidad Femenina de México requieren una 

formaciOn docente de tipo integral que les permita desarro-

1 lar satisfactoriamente su inclinaciOn hacia la docencia y, a 

la vez, reali~ar una prActica eficaz que redunde en la exce

lencia del nivel académico de la Institución. 



G L O S A R O 
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GLOSARIO 

1) ACTITUD.- DisposiciOn para actuar en cierto sentido y modo 

~) ACTUALIZACION.- AcciOn encaminada a poner al dla los cono

cimientos y las destrezas de una persona como .::onsecuencia 

de los cambios tecnolOgicos surgidos ~n su puesto de tra

bajo. 

3) ADIESTRAMIENTO.- Accibn destinada a desarrollar las habi

lidades y destrezas de una persona con el propbsito de in

crementar la eTiciencia en la actividad laboral. 

4) APRENDIZAJE. - Es un proceso a través del cual se adquieren 

conocimientos y se desarrollan habilidades produciendo 

cambios relativamente permanentes en el comportamiento de 

la persona; esto implica una comprensiOn y aplicaci6n de 

los conocimientos por medio de experiencias de carácter 

reflexivo y activo que enriquecen la personalidad con nue

vo!'\ y mei.ores recursos de pensamiento. acciOn y de convi

vencia social. 

5) APTITUD.- Es la -fuente de la capacidad pura hacer algo. Se 

parte del dote personal o aptitud para que se desarrolle 

la capacidad por medio de la educacibn. 

6) AX!OLOGIA EDUCATIVA.- Es una rama de la teorla pedagbgica 

que se encarga de estudiar los temas acerca del valor vin

culado con la educaci'On ya que esta al ser una aspiraciOn 

es un acto electivo que requiere una valorac1bn. 
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7> CAPACIDAD.- ldonéidad para desempefíarse en una actividad 

~iendo obra del aprendi::aje inic:i~ndose a. partir de la 

aptitud para terminar adquiriendo una habilidad. 

8) CAPACITACION.- Accibn destinada a desarrollar las capaci

des de una persona para incrementar la eficiencia en la 

actividad laboral. 

9) CATEDRATICO.- El que desempeña c~tedra y enseña en la fa

cultad a que pertenece. Todo proi=esor, en ~fecto, es ca

tedr~tic:o, pero no todo catectr:i.t1co es pro-fesor. Este se 

aplica a otros grupos y categorlas de docentes, ello es, 

a ciertos cuerpos de profesores, llamados profesorados. 

10) CONDUCTA.- Es la manera de actuar de una persona que se 

caracteriza por ser observable constituyendo el reflejo 

de su interior, es decir, de sus pensamientos, sentimien

tos, creencias, actitudes, valores, emociones; abarcando 

el aspecto.integral. 

1 !) CULTURA GENERAL. - Conjunto de habilidades, saberes y 

aprendizajes afectivos que permiten al individuo desa

rrollarse armoniosamente en un medio que se ampl la pro

gresivamente, comprendiéndole, modii=ic~ndole a su gusto, 

aplicando un esp1ritu critico idealmente para beneficio 

de todos. 

12) CURSO.- Conjunto de actividades de enseñanzu-aprendizaje 

para la adquisi1:iOn o actuali:::acibn de los conocimientos 

y las habilidades relativos .. , un puesto de trabajo y cuya 
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l"euniOn conforma un programa. 

\3) DESTREZA.- Es la habilidad para desarrollarse en alguna 

act iv1 dad y ser experto en el lo. 

14) DEONTOLOGIA. - E.s la rama de la ética que estudia la moral 

profesional compuesta por el conjunto de facultades y 

obligaciones que se tiene en virtud de la profesibn que 

se ejerce. 

15) DIDACTICA.- Es la parte de la pedagogla que describe, e•

plica y fundamenta los métodos m~s adecuados y eficaces 

para conducir al educando a la progresiva adquisicibn de 

hábitos. técnicas, conocimientos, en suma. a su adecuada 

e integral ~ormacibn. 

16) DOCENTE.- Oenominacibn dada a las personas que imparten 

clases en las instituciones educativas. 

17l DOCENTE UNIVERSITARIO.- Es la persona que imparte clases, 

como su nombre lo indica, en las unive.rsidades o institu

nes de educacibn superior. 

lBl EDUCACION. - Es la actividad que contribuye a la humani:a

cibn del hombre haciéndolo cc'"sciente de las cat·ac.ter1s

ticas de su humanidad, de su insercibn histórica en el 

mundo, de lag influencias del medio y le ayuda a desat"t"o

llar los instrumentos que orientan su ct·ec1m1ento en la 

direcc1bn transformadora y creativa con la naturale::a; 

relaciOn libre. Fraternal v solidaria con los hombres y 

c:onstructiva con la sociedad. De esta manera es un pro-
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ceso de socializac:1ón que contempla también el aspecto 

personal del ser humano teniendo como ·Fin su -FormaciOn. 

19) EDUCADOR.- Designa a toda persona que ejerce la acción 

educadora teniendo o no conciencia de esta función. 

20> ENSEi';ANZA. - Consiste en incentivat· y ot'ientar las expe-

riencias concretas del mismo proceso de aprendizaje pro

moviendo que sea auténtico, es decir, real, significativo 

y trascendental para la vida del estudiante. 

~1) ENTRENAMIENTO.- Toda clase de enseñan~a que se da con fi

nes de preparar a los trabajadores convirtiendo sus apti

tudes innatas en capacidadP-s y habilidades para un puesto 

y las tres clases de entrenamientos son el adiestramiento 

la capacitación y la formaciOn. 

22> EVENTO.- Actividad de enseñanza-aprendi;:::aje de durac:i6n 

mlnima y de ejecución normalmente unitaria. 

23) FORMACION.- Como una clase de entrenamiento es la acci6n 

que se enfoca al desarrollo de actitudes morales y socia-

les necesarias para un mejor desenvolvimiento~ En gene-

ral la f"ormación es el valor de la educaciOn compuesto 

por dos esenciales caracteres: 1) una creciente asimila

cian de bienes culturales que. ~) venga a potenciar la 

personalidad del educando para nuevas y mejores formas de 

conducta; -.tincul:tndose con el proceso enseñanza-aprendi

:aje lleva imp!lcito el de~arrollo integral de la persona 

en vla hacia su per~eccionam1ento. 
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:4> FORMACION DOCENTE.- Es la a~cibn educativa que se enfoca 

en desarrollar las habilidades, propiciar la adquisicibn 

y actuali~ación de conocimientos y de fomentar actitudes 

positivas y favorables en lo concerniente a la actividad 

decente para lograr un mejor desenvolvimiento y hacer 

profesional su labot·. 

25) FORMACION INTEGRAL. - Se le denomina integral porque se 

considera el desarrollo completo de la personalidad en la 

bó.squeda del perfeccionamiento humano. Lo integral abar

ca los conocimientos,habilidades y actitudes que se ajus

tan de acuerdo a las necesidades de la persona por educar 

26! FORMACION PROFESIONAL.- Todo proceso de obtenci~n de co

nocimientos y desarrollo de aptitudes que permiten la 

preparacibn integral del hombre para una vida activa,pro

tiva y satis.factoria, asl como para un eficiente desempe

ño profesional en cualquier nivel de calificación y res

ponsabilidad y una participación consciente en la vida 

social, econOmica y cultural. 

27) HABILIDAD.- Es un actuat· con mli::imo de resultado y m1nimo 

de esfuerzo .fruto de un aprendizaje metódico. 

28> MAESTRO.- Es la persona que tiene por funcibn enseñar es

tando consciente de ello. 

29) MOTIVACION. - Es el procedimiento a través del cual se 

aprovecha los intt?reses a manera de motivos de aprendi

;:aje, sostiene la atención y hace satisfactorio el acto 
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de la enseñanza. 

30) OBJETIVO.- Es la definiciOn de los cambios propuestos en 

la conducta de una persona como resultado de su 1nterac:

c:iOn en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

~1) PEOAGOGIA.- Disciplina que tiene por objeto de estudio el 

hecho de educar, ello es, estudio sistem~tico de la edu

caciOn; contempla en conjunto qué es la teorla y la pr~c

tica, los métodos did~cticos y de investigaciOn, asl co

mo las maneras de organi::ar y administrar etc. los mCtlti

p les y complejos procesos educativos. 

32> PROCESO ENSE~ANZA-APRENDIZAJE.- Acciones tendientes a de

sarrollar y per~eccionar h~bitos, actitudes, habilidades 

y conocimientos de las personas con el objeto de propor

cionarles instrumentos teOrico-pr~cticos que les permita 

un mejor desempeño de sus actividades y, por consecuencia 

una reali~acibn personal. 

:3> PROFESION.- Es la especializacibn de una actividad que se 

desarrolla a través de un proceso formativo previo y de 

tipo formal en el que se dan a conocer los elementos teb

ricos y prActicos que se requieren para aplicarse dentro 

del medio laboral y que esta determinada por el medio so

cial en que se desenvuelve. 

:::4> PROFESOR. - E-::; la persona que enseña de acuerdo ~ su pro

fesibn y se le distingue del rnaestro porque éste se a.pli

ca los que eJercen la educacibn prima1·ia. 
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35) PROFESIONALIZAC!DN.- Es el pasaje a través del cual una 

actividad salarial pasa de ser un mero o-Ficio a una pro

fesibn, en el lo interviene la formaciOn respaldada insti

tucionalmente y una imagen que \e confiera un sentido so

cial que la dignifique Y le dé un c0digo de conducta den

tro del cual debe de desarrollar su actividad especlfica; 

dicha imll.gen muchas veces sufre una ruptura en la pr~cti

ca real. 

36) PROGRAMA.- Es la organizacibn de actividades de enseñan=a 

aprendizaje en términos de tiempo~ recursos y contenido 

que tienen por objeto marcar el carActer in~egral de la 

-formaciOn. Se caracteriza por su amplitud en cuanto a 

que debe ofrecer un amplio cuadro de la cultura en que 

elegir los asuntos que Se requieren con la posibilidad de 

ser simplificado y alterada de acuerdo a las necesidades; 

por su variedad en cuanto al contenido y de manera inte

gral implicando una seleccibn de lo útil y conveniente; 

por su apertura para facilitar adicione5~ supresiones y 

modificaciones de su contenido; y por su plasticidad en 

cuanto a ser aptos para ajustarse a las necesidades y 

~oldeables para per~itir tomar distintas estructuras que 

respondan a las variadas exigencias del aprendi=aJe de 

acuerdo a las influencias intrlnsecas que obran sobre las 

actividades. 
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37l REFORMA EDUCATIVA.- Se refiere a la necesidad de operar 

los cambios pertinentes tanto en l~ organizacibn como en 

el contenido y los métodos educativos de modo tal que es

ta impot·tante actividad se ajuste al ritmo acelerado de 

cambios de la 50Ciedad contempor~nea. 

38> VALORES.- Son cualidades de tipo valorativo que aprecian 

las cosas sin fer.mar parte de su e):istencia y se diferen

cian de los ideales porque son reales, pues dirigen la 

conducta humana. 



A t~ E o s 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA DE DETECCION DE NECESIDADES DE FORMACION DOCENTE 

ELABORADA POR EL CENTRO DE DIDACTICA DE LA UFM 

El Centro de Did~ctica de la Universidad Femenina de México 

real iza durante cada periodo intersemestral una serie de cur

sos que integran el Programa de Formaci6n Docente, el cual 

tiene como objetivo favorecer la fcrmaciOn y actualización de 

nuestros prot=esores. 

Por tanto el presente cuestionario, tiene como propbsito 

identificar sus intereses y necesidades de formaciOn y actua

lizaciOn, relativos a su ejercicio docente. 

Sus aportaciones son fundamentales para el logro de tal obje

tivo. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

INSTRUCCIONES : Conteste por favor en los espacios asignados 

para tal efecto, las siguientes preguntas 

FECHA 1 

1. ProfesiOn : 

2. Grado Académico 

.;:,. Escuela (s) de la UFM en las que imparte clases 

a> Bachillerato tecnol6gico 



b) Preparatoria Matutina 

c> Preparatoria Vespertina 

d) Licem: iatura 
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4. Si labora.como docente en otras instituciones, por ~avor 

señale en cuales : 

5. Indique el tiempo de experiencia docente que tiene en 

a) Nivel medio superior 

b> l-icen·ciatura 1 

e) Posgrado : 

6. N~mero de horas/semana dedicadas actualmente a la docen

cia : 

7. Si desarrolla otra actividad econOmica adem~s de la docen

cia, mencione por ~avcr cual es ésta : 

a. Anote los cursos de actuali:acibn o de capacitaciOn profe

sional que haya recibido ; 

9. Indique cu~les han sido los cursos pedagbgicos que ha re

cibido : 

CURSO INSTITUCION 



270 

10. De acuerdo con su opinibn, ¿cu~les son los aspectos esen

ciales y necesarios para un buen desarrollo de la -Funci6n 

docente? ~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~~~ 

11. Marque del 1 al 3 ( 1 m~s importante -3 menos importante) 

en orden de importancia, las razones principales por las 

que imparte clases : 

Permite la actualizacibn 

Otorga prestigie profesional y social 

Es un apoyo a su economla 

Es una actividad intelectual grat!Ticante 

Permite mantener la comunicaciOn y conviver·:ia con 

las nuevas generaciones 

Es una oportunidad para despertar en otros interés 

por su especialidad 

Para acrecentar su currículum 

Por .ayudar a las alumnas a t"ealizarse personalmente 

Por la satisfacciOn de transmitir sus conocimientos 

OTRAS : <especiTiquel 

l2. De los siguientes aspectos, enumere del 1 al 5, en grado 

de importancia las dificultades que ha encontrado al im

partir sus clases. El 1 corresponder~ a la principal di

ficultad, el 2 a la segunda, y ast subsecuentemente. 
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Seleccionar y organizar los contenidos del curso 

Estructurar el programa (carta descriptiva) de la 

materia 

Mantener la atenciOn y control del grupo 

Exponer con claridad sus conocimientos e ideas 

Aplicar convenientemente las técnicas didActicas 

Establecer relaciones interpersonales positivas con 

las alumnas 

Utilizar adecuadamente los auxiliares didActicos 

Concretar el tema en sus aspectos b~sicos 

Seleccionar sus estrategias de evaluaciOn 

Diseffar los instrumentos de evaluaciOn 

OTROS <especifique) 1 

13. En su opiniOn, que temAticas desearla que se incluyeran 

en los cursas de formactOn docente. 

al En el ~rea pedagOgica1 

b) En su especialidad; 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS 
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ANEXO Ne. 2 

CUADRO DE RESULTADOS DEL PILOTEO 

" ~ .. ~" lo.u, ~ .. lo .... lo.110 

l.071 B.lllB 12.709 31.121 83.157 ~ee1i 
UH 2.9200 4.3027 ..... 9.9249 11.HI 
1.111 2.3534 3.tl25 4.541 5.S.09 12.9%4 
uu 2.1311 2.7711-4 1747 4.8041 1810 
UH ·2.01&0 :unoa "" 4.0llt .... 

• 1.'-'D 1.9'32 2441111 1143 3.7011 9959 
7 UIS. 1.BU&. ,~ ... :LSl98 l.4!1i5 '"'' • 1.311 1.115115 2.3000 2.9911 "'"' .son 
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ANEXO No. 4 

CUADRO SOBRE LOS TIPOS DE METODO Y SU DEFINICION 

PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

FORMACION INTEGRAL PARA LOS DOCENTES DE LA UFM 

M E T O D o O E F I N I C I O N 

DEDUCTIVO EL TEMA SE ESTUDIA DE LO 

GENERAL A LO PARTICULAR. 

INDUCTIVO EL RAZONAMIENTO PROCEDE DE 

LO PARTICULAR A LO GENERAL. 

ANALOGICO EL RAZONAMIENTO QUE FAVORECE 

ES A TRAVES DE COMPARACIONES. 

LOGICO LOS HECHOS SE PRESENTAN EN 

UN ORDEN DETERMINADO. 

INTUITIVO SE UTILIZAN EXPERIENCIAS DI-

RECTAS, OBJETIVAS Y CONCRETAS. 

SEMIDIRIGIDO EL ESQUEMA DE LA CLASE ES 1 

FLEXIBLE. 

OCASIONAL SE APROVECHA LA MOTIVACION 1 
DEL MOMENTO. 

1 



27:5 

r. 
M E T O D O D E F 1 N 1 C 1 O N 

ACTIVO EL ESTUDIANTE ACTUA F!SICA Y 

MENTALMENTE. 

DE UNIVERSALIZACION SE TRATAN LOS TEMAS ALUDIENDO 

A OTRAS ASIGNATURAS. 

RECIPROCO LOS ALUMNOS AVANZADOS ACTUAN 

COMO MONITORES. 

COLECTIVO UN PROFESOR ENSEr.A A MUCHOS 

ALUMNOS AL MISMO TIEMPO. 

INDIVIDUAL LAS ACTIVIDADES SE ASIGNAN DE 

ACUERDO A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES. 

EN EClUIPOS EL TRABAJO LO REALIZAN 

CONJUNTAMENTE. 

MIXTO SE PLANEAN ACTIVIDADES INDI-

VIDUALES Y EN EQUIPOS. 

HEURISTICO SE MOTIVA O INCITA A COMPREN-
1 DER Y RAZONAR ANTES DE FIJAR 

EL CONOCIMIENTO. 
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